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En mi propósito al elaborar eeta téeis, el hacer un 

breve anélieia de lo que la seguridad social ea en el _}llU!ldo .,_ 

principalmente en México; aspiro por medio de 61, a mostrar la 

evolución de la seguridad social con base en loa principios de · 

justicia social y d• derecho, como fundaaentoe neceear:loa en -

todo rtgimen de eegu.l"iclad social. 

Se ha clicho que la seeuridad sooial ff aallitteeta -

de tal manera que ha llegado a influir en la. econcm:ia 11unct1.al, 

e.Si omo en las aetNctllrae politicaa 1 eocialee · 111 la a~r.la 

de todos lo• paiaea; una 1eguriclad eooial bien pl&Difioa4a que 

abarque a todal lu esferu sociales 1 mq partioal.ammte al

oampesino, el mal ee -, ha _sido por ncbo tiempo la ol."aae qu .. 

menos benefioioa obtiene de su. extenu.ante 1 ardu.o t:ra'1Ja30 - -

la tierra, ha •ido la clase mis explotada 1 la que careo• 111 - . 

eu ma70r1a de loa mie el•entalee eemcioa p'llblico•; 7 al - ~ 

obrero que no obstante en loe il tillos tiempos ha o'Muido a -

sin fin de pre1tacionee, ea necesario reconocer que ldn tal.ta. 

mucho por hacer en eu tavor para que puecla 4• eata aanera· a.!
oan11ar un DiTel de rtda digno y bamano; esta 1eprid.a4 eOÓial

proporciona.ria al gobierno que la aplicara un sin milllero de 1! 
naf'icios y satisfacciones. 

IB oportuno eeflalar que en M.bico la seguridad.' •,2-

cial. es humanista pero no ae ha logra!IO en forma integral, 4!
bido a que existe una marcada deficiencia en su. ap1icación 11,2-

tlmdoee un gran desapego a los -propóei toe que la mina pere!

gue, teniendo como oo neecuencia lógica que aún encontramos - -
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riesgos colectivos que no se amparan y grupos humanos que no -

eeten prote~idoe a pesar de eetar sujetos a. un régimen de eegg 

ridad social. 

En 1111eetro pais, loe régÚDenes emanados de nuestra -

evolución social de 1910, tratan de que la seguridad social -

abarque cada d1a un mayor ndmero de persana.e 1 al 11iao ti-.po 

1Jlprim.ir una organ111ación más eficaz a las instituciones crea.-. . -
4aa para que laa mimas presten un mejor senicio conforme a -

propósito• 7 fines minentaente humanos, caraoteriatioas pi:g

pi .. de la seguridad sooiai. 

!'asando en C11enta que M6Xico ea un paia joven, la ª.! 

8\iridad social debe de estar enc811linada en gran JB rte a los ni 
. -

lo• 1 a loa ~6.,.nes, no solo tratadoloa en los bospitalee 1 -

oannltorio• mt4ioos, cunndolos cie utemeclades org6nioas, si . -. 
~ p.NOmpádoH por al.loe en upectoe a4s eooialee cc:ao por -

• 
e~mplo; el upeoto ecbloativo, el moral, el deportivo etc. to.: 
mentando 4• eeta 'foraia centros edllcativos, recreativos sra'flll!
to• tanto urbanos como nrales. 

La oonaiencia social 1obrs éstos dereohos y neceaid_! 

dea asi ceno loe probl~aa que acompa.'lan a los oembios econdlll,! 

coa 'T eooiales, nos lleva cada vec más a la realización del: -

caaportamiento organizado de la colectividad contra la ins88,!!

r:Ldad la miseria y la inadaptación social que los sintomae pr.! 

dominantes en el subdesarrollo en que todavia se encuentra una 

proporción considerable de la población mundial, es por ésto -

que se anhela la realización de una seguridad social integral, 

teniendo en cuenta el pensamiento· de Stephan zweig, el cu.al -

sostiene ques "El peor de los malee que pueden sobrevenir a -

una nación, ee la pérdida del sentido de la seguridad. No hay-

i 
; 
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nada que desaliente como el saberse desprotegido y a meréed de 

toda· suerte de infortunios". 

Se toma a la Seguridad Social, como principio de Ju! 

ticia Social por tutelar las prestaciones para el trabajador,

que contmpla el art. 123, Constitllcional; el cual procura 811. -

Cada momento sumentar el bienestar del trab~ador a traTee de

preatacionea, lae cuale1:1 deberan ser cada dia mayores para as1 

poder conducir al obrero a una mayor relevancia moral que t'!!'

ga como 'dnico fin humani1ar las relaciones obrero-patronal.. 

'1 



NATURALEZA DE Jh. SEGURIDAD SOCIAL 

a).- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Como antecedentes históricos de la Sep;uridad SociaJ.

observamoe, que fue Alemania la f!Ue en 1883, inició lo que - -

~uede llamarse Legislación de la Seguridad Social, los ee~ros 

por enfermedades contraidoe por el trabajador durante sus h,2-

ras laborables, son los !'rimeros reglamentos de loe que se~ 

investigaciones hechas por personas dedicadas al estudio de -

loe derechos social.ea del trabajador, se tiene conocimiento. 

Posteriormente surgieron loe seguros contra acciden.

tes de_ trabajo; la invalidez adquirida por éstos, ya no era ~

un gran fantasma que pendia sobre las cabezas de cada uno de -

loe trabajadores; lo mi emo sucedió con el seguro. para la vej e111 
," • !J 

los procedimientos que se siguieron fueron el crear las prim,!-

rae cajas de ahorro y desarrollarle al PI- trón el principio de -

la responsabilidad en beneficio lógicamente de sus trabajad2--

res. 
Las compai\1as de seguros y las sociedades mutual.1!-

tas crearon diversas formas de eeFUros individuales para el --

trabajador; el fin primordial de éstos era protegerlos contra.

la miseria provocada ·por le industrialización la cual es de t,2 

dos sabido que en esa época, principio del siglo XIX tuvo BU -

mayor auge en Dl.rop a. 

Se puede constatar después de un: corto tiempo que 

ninp,una, absolutamente nillfnlna, de estas medidas tomadas, fu.!

ron suficientes para poder asegurarle al trabajador una pos_!-

ción adecuada al conjunto de todas las necesidndee oue dia e»n 

dia se le venia.n acu.mulf.Ulrlo a raiz de las exigencias riropias -

1 
;l 
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de la vida en ese momento. 

Bn el aí'lo de 1941, la Carta del Atlántico dió el l,!!

gar que ee merecia a la seguridad eocial tratando de que todos 

loe trabajadores de todo el mundo gozaran de los beneficios -

que la misma próporciona. 

Bn IJJglaterra al a.°i.o siguiente o sea en 1942, se Pl'! 

puso un plan que unificaria todos loa servicios sociales, oel,! 

ficando a su vez que toda la politica ecoDómica •• material 1,!! 

separable de la eeguri.ilad social. Bite plan se llllll6 de JDN.!
RI:OOE por eer éste su principal autor quien afirmaba. tmnbien -

que la meta de su plan de seguridad social era hacer inneces.!

ria .la indigencia, en maleaquiera de las cirounstanciu en -

que ae presentara. 

Seí'lalaba tambien otros males sociales tales cClllo: la. 

ociosidad, la ignorancia, la falta de higiene la. que a • 'fe&

traia aparejBda un sin mlmero de entennedades "I todo teto UD!
dae entre si a la inditerenoia conetUuia lo que ~DIMB 11,! · 

mó "loe cinco males gtgantea 11 • 

Indicó tambien que •1a destiúcc16n de la incUgenoi._ 

equivale a poder garantizarle a cada ciudadano a osbio ·de loe 

servicios que presta,· suficientes ingresos para au aubeiste,!

cia y la de sus acreedores alimenticios en cuanto no pueda por 

circunstancias ajenaa a él trabajar. 

La asamblea de la organización de lae Naciones ~ 

das celebrada en el año de 1948, al aprobar la 11declarac16n de 

loe derechos del hombre"; (ésta declaración puede decirse en -

fom,a por dem(ls amplia la esencia de la Carta del Atlintioo) ,-
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solemnizó el reconocimiento de loe derechos del trabajador y -

por consiguiente de su seguridad social. 

Esta declaración de loe derechos del hombre en eu 9..!: 

ticulo 22 expresaba: "Toda persona como miembro de la sociedad 

tiene derecho a la eeBUridad social";.. en eu articulo 23 fra~

c16n primera dices "Toda persona tiene derecho al trabajo, a -

ia .libre elección del mismo y a la protección contra el deeee

pleet". 
!n sus fracciones segunda y tercera se referia excl~ 

eivamente el sel.ario proclamando el principio: Sal&rio ip,ual -

por trabajo igual"; además fue una de lae bases en que ae fi,!!-

c6 e1 sal.arto minimo, ya que exigia una rauneraoi6n equi tat,!

Ta, la cual IM!.e~raré si no en todo si en parte al trabajador

como a su fa111.ilia una existencia. confome a m calidad de ser-

\ humano, eeta existencia en caso necesario será complementada -
) 

! 
! por cualesquiera de otros medios ·de protección social. ¡ · 

1 

j 

La justicia social fue impulsada en t1n plan intena-. . -
oional en el mio de 19 46 al asocia:L"Be a la organización de las 

Jfacionee Unidas, la organinoión intemacional del trabajo; •.! 

te organismo especializado fue creado en el afio de 1919 ~da!! 

do de esta forma al eetablecimiento total ele una pas universal. 

y dllradera para beneficio de toda la humanidad. 

La sep.uridad social ha sido y será una de laa me.e -

grandes preocupnciones de la Organización Internacional del -

!rabajo, ya que a travez de sus convenios y recanendaci.onee :,_ 

trata por todos loe medios a su alcance de lor,rar una mayor Y

cade. dia mas ainplia seguridad social; han habido a lo largo de 

toda la historia de la O, l. T. treinta. convenios y veintidos-
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recomc•~dcciones. 

Loa acuerdos y conclU:siones de la "Asociación Inte!

nMioncl de serm!'irlad social celebrada en f.~éxico el 23 de }~-
-

viembre al 25 de Diciembre del a!io de 1955 sostienen: 

l.- "~e la seguridad social no es ni debe ser un -

pr1Vilegio de grupos o clases, quienes tienen mas deben pagar

mas para asegurar de este modo un •81'or beneficio a todos•. 

4.- . "Loe gobiemoe, deben coordinar eu• eieteaaa 4e

aeguridad con acuerdos bilaterales de reciprocidad para 118101'

beneficio de la humanidad. 

6.- "Garanttmar la estabilidad en el 'trabajo 11ara P.!! 

der acabar situaciones 9J18U•tiosae y abarcar de este modo en -

el seguro de desempleo a trabajadores que por diversas oircun.! 

tancias se encuentran al margen de esta protección. 

b) .- IA SEGU~IDAD SOCP\L Y JUSTICIA SOCIAL. 

El. concepto de Seguridad Social ae ha utilisado Uni-
. -

versal.mente y tiene como eje vital el. anhelo coDgtnito del hoa 
. -

bre de protegerse de las neceeicladee insatisfechas de alim'!-

tos, vestidos, casa y educación. !si la realimación de la se~ 

ridad social solo podr6 lograrse elillinandO las causas· que PI'! · 

dUcen la inseguridad, es decir, satisfaciendo las necesidades, 

lo cual solo .es poei ble dando al hombre un rfgi.men de prote,2-

ción contra los rieegoe comunes de la vida presente ~ futura. 

La seguridad social tiene .por objeto tratar de Pre:Y.! 

nir y controlar los ries~os comunes de la vida y de c~brir las 

necesidades, cuya satisfacción vital para el individuo es al -

mismo tiempo esencial para la es.tructura de la colectividad •. 

L 
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La sep:uridad social em~lea los mismos métodos que el 

se17.1lro, pero su campo de acción ea mas vasto; La enfe:nnedad, -

el accidente, la invalidez, la vejez y la muerte, sig11en mer2-

ciend.o su vigilante aten~ión, pues la vida debe ser ante .todo

J sobre todo; la ee.lud, el trabajo, la alegria, el cultivo de

la cuitura la convivencia y la solidaridad; y la eep:uridad ª.2-

c1.al se empefta en llevar hasta donde sea posible, todo eso a -

oada bogar, a cada :f'amilia considerando a ésta como la unidad,. 

de la organización social~ 

La seguridad social considera necesaria, la seP:Ur,!--

4ad abeolu.ta -d~ todos l;os .. seres humanos, en benefic1.o de la -

pl'Opia hullanida.d., la cual Tolca eua ideae "Y sentimientos en _;.. 

una univerea1.id6d que. es el mejoramiento de los medios aotll.!

les de vida. 

JUSTICIA SOCIAL. 

"La justicia social, 'bllsca afanosamente un equilibrio 

y una justa amonización entre el· capitel y el trabajo, est~ 

do intilllamente -rinoulad.o el bien oonn\D", eeta definición de -

justicia social es de a.Cuerdo con el concepto universal que de 

ella se tiene. lD. articulo #2 de la lueva Ley 1ederal del T~ 

bajo, es'tableoe que las no~as de trabajo y estén enc811linada1'

a conseguir el equilibrio necesario entre trabajadores y patr2 

nea, ecte equilibrio se mll.ntiene por medio de eea ama tan ~ -

fuerte que los trabajadores poseen y oue es la Huelga, la cual 

utilizan para defenderse de los posibles abusos a_ue puedan S,!!

frir a manos de los patrones. 

En el comentario que el maestro Trueba Urbina hace -
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al artioulo #2 de la. nueva Ley P'ederal del Trabajo dice: ''La -

Justicia Social ee la justicia del articulo 123 Consti tuci,2-

nal, con el dnico fin de que los tr..i.bajadores reciban mevos

beneficios en la. medida que el desarrollo de la industria lo - ' 

pal"IQita", agrega ademas "esto es incompleto ya qUe ee i'etiere

eolamente al mejoramiento económico de· loe tra~adoree• ea -

' por esto . que se puede decir qu:e la Se@Uridad Social ea un -

principio ele la Justicia Social, ya qUe la idea de Juticia SJ! 

cial parte de loe preceptos pl8811ladoe en el artiaulo 123 Cbn!

ti tucional, el cual se le considera como el minimo de Segur!~

dad Social qUe debe d6.reele a todo trabajador, en tunc16il· de -

que estas no19as DO tienen solamente :Por objeto que el trabe.ja 

dor B'.l.cance su calidad de ser 1:tmmano aino que adem.As 'blsca le.

manera de proporcionarle un mejorelliento económico, logl'&lldo -

de eeta ll&Dera su reivindicaoi6n an~e la sociedad. 

La Justicia Sooial tiene io•o fin el de cor.regir 1!
justioia.e originaa.e en el pasado 1 qut subeis'Hn ID la 8cta.
lidad. Be la meta esencial para una sociedad que se pre00'1)>a -

eeriamente por el bien oom11n '1 por la feliciclad del Hl" llmnano 

en general. 

cJ ~- ÉVO.L~CION JURIDICA: constituciones· de -1824 y 1857. 

En ~éxico durante la naeada centuria DO existió Dere . . -
cho del trabajo propiamente dicho, por lo que siguieron· apl!--

céndose las reglamentaciones colonial.ea, tales comoi Las Le1e• 

de Indias, Laa Siete Partidas y La Novisima Recopilación, paro 

la situ.ao16n de los traba.je.dores que se pensó iba a mejorar -

con la independencia., empeoraba cada dfa como consecuenoia l~ 

0 a de la ineetabi.¡idad social, politica y económica por ln que 
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atraveza.ba el -paie. El 2) de Noviembre de 1823 siendo Don Gu!

dalupe Victoria Preoidente, se preeenta un acta la cual viene

.a ser el anticipo de una Constitución, asegure.ndo de esta fo,r

ma al sistema. tederel, la discusión de dicha acta comenzó el -

dia 3 de Diciembre del mismo a"lo y se terminó el dia 31 de En,! 

ro de 1824 aprob~doee el proyecto ·en casi su totalidad; el -

d1a lo. de Abril el Congreso de la Unión empezó a discutir es-
. -

te proJecto, el cual con m.odifioacionee fue aprobado el dia 3-

de Octubre del m1S110 afio y se publicó el d1a 5 de Octubre de -

1824; esta Constitución estuvo en vip,or hasta 1835, perman2--

ciendo sin alteraciones hasta su abrogación. 

La Constitución de 1824, no tenia inserto nada que -

ae r~fir:f.era a la protección a que todo :Jindividuo tiene der&-
. . - ' 

cho por parte del estado y en lo que se refiere al trabajadol'-

no lo menciona. en lo mAa minimo, entonces se puede apreciar -

que el obrero carecia de una Seguridad Social 1 por consiguie_!! 

te de una Justicia Social, misma que era ignorada por los COJl,!! 

ti tayentee de esa época.; loe que se preooupaban más por regla-

mentar la f'oma de gobierno de la Rep11blica Mexicana. 

!odo el aneblo del trabajador de ser tomado en otlt!!!

ta, para a.si de esta manera poder elevar su condición .social y 

económica, desembocaba en presiones leves desde luego, de que-
, 

hacia objeto al patrón; l!etos como es d
1
e suponerse pennanecian 

indiferentes a la forme. tan inhumana de vida q_ue llevaban los

trabnj adores a los que se les consideraba como verdaderos Bn!
malee de trabajo, sin tomar en consideración su calidad d~ ª!

res humanos. 
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Constitución de 1857; no fue sino hasta la Conati~

ción del 5 de Febrero de 1857, en que el articulo #4 establece 

laspri.Jneraa· bases de seroiridad social en L:éxico el expresar -

que "Todo hombre ee libre para abrazar la profesión, 1Ddu,!---

tria y trabajo que le acomode, siendo 'dtil Y honesto 1 para -

e.provecharse de sus productos, ni uno ni otro se le podri iJDp.! 

dir sino por sentencia judic1Rl, cuando ataque los derechos de .. 

terceros o por resolución gUbernamental, dictada en los t6ni1-

nos que marca la ley, cuando ofenda los de la Sociedad•. 

El articulo #5 expresaba tambien que "Nadie puede.-

ser obligado a prestar trabajos personal.es sin la ~uata retij;

mción y sin Sil ¡>leno consent:llliento, la ley no puede autor!,-

zar. ningón contrato que tenga por objeto la p6rdida o el iJT.!

vocable sacrificio de le. libertad del hombre ya sea por cauaaa 

de trabajo, de edUcación o de voto religioso, tampoco puede ~ 

torizar convenios en qUe el hombre pacte su prescripción o de,! 

ti erro•. 
El articulo 32 de la miBllla Constitución, el oual es

el antecedente del articu.lo 123 de la Consti tu.ción vip-ente d,!

cia: "Los me:zicenos serén preferidos a los extranjeros en ---

igualdad de circunstancias, para todos los empleos o cargos -

as1 como de comisiones de nombramiento de lus autoridades en -

que no sea indispensable la calidad de ciudadano, se expeclirin 

leyes para mejorar las condiciones de loe mexicanos labOrioeoe 

premiando a los que se distinguen en. cualquier cie~dl!.a o arte, 

estimulando al trµ.bajo y fundando colegios y escuelas prActi-

cas de artes y oficios". 

-- . ,'. 
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La Filoe:ofia impuesta en la asamblea constituyente -

de 1857 fue liberal pero con un sentido individualista, "El N_! 

gromante" Ignacio Bemirez manifestó en esa. asamblea: "11 gl"B:!!

de, el verdadero problema social, es emancipar a los jornal.!-

ros de los capitalistas; la reeolu~ión es eenc111a y ee reduce 

a convertir el capital en trabajo, esta operación exigida por

la justicia, aeegttrara al jornalero, no sola1Dente el salario -

que conviene a su subsistencia, sino un derecho a dividir P:r:!!

porcionalmente las ganancias con el empresario". 

fados estos articuloe, dieron al obrero mexicano d,!

rechos de los cuales carecia, tratando 4• esta manera de l?!!--
rrar de su mente eae sentimiento de inseguridad y de desamparo 

en que se tncontraba 1 poder asi rescatarlo y restituirle su -

calidad humana, al protegerlo en casi toda fonna de loe abusos 

1 explotaciones de que era objeto por' parte de loe patronee, -

a1Sn cuando propiamente no era una .legislación sob~ lo que d.!

bia 'I se vislumbraba la necesidad ele proteger al. trabajador Y

tratar de proporcionarle al aiemo t:tempo una justa .retri lución 

por la prestación de un trabajo personal, la cual se ase~rara 

utia situación que pudiera de esta· forma satisfacer sus necesi-
. -

dades mas apremiantes y devolverle eu condición de individuo -

ante la sociedad.. 



fil!. FUNCION ~ ELEMENTO INTEGRADOR 

a),.:. SEGURO SOCIAL. 

La idea del Seguro Social, eale a la lus pdbl1ca en

el i1l. timo cuarto del siglo XIX, nace' como consecuencias 4• - -

ciertas reflexiones, que fueron producto de Ter en foima oon.!-. 

tente al hombre ser victima de las adversidades de la vida, -

que awiadaS a ia de los patrones le illpedia trabi.;lar tntando

de esta manera ser d.til a la sociec1acl; ea entonces cuando e1 -

estado tiene la obligación de a_vudarlo evitando que este ho!!-

bre o su f'mnilia queden en el a4s espantoso desamparo. 

11. traba3ador al desarrollar oualquier ao1iiviud dt!!. 

tro de la empresa, esta dejando energia 1 procblctoe al patr6n, 

el cual esté obligado en forma reciproca con el trabajador y ~ 

debe por lo tanto de proporcionarle loe medios neceearJ.oa p81'8 

que en futuro, cuando por causas ajenas o por causas propia• -:

de la edad, le sea materialmente :lmpoeible al traba~ador cont! 

nuar prestando sus eerncios como activo dentro de la mpreea, 

pueda continuar viviendo al igual que su f111ilia eiD 'PJ"baoi,g

nes, mismas a las QUe quedar1a &Ollletido si no ae brindara Di!-· 
guna a.ruda, debido a que sencillamente no podr1a obtener un •.! 

lario que le pemi tiera llevar una vida diF:lla y decorosa. 

EL derecho del trabajo actl.lalmellte posee q nuevo -

fundamento o sea. que "Bl trabajo ee un deber social,. pero ~ la · 

vez tambien es fuente del derecho huIIÍano, ya que en primer té_! 

mino tenemos el derecho a la exietencia 1 es debido a 61to que 

el derecho del trabajo tiene que asegurar l~ existencia del -

hombre en él y en el futuro, por lo tanto a la oociedad ee le-
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:Lmpone la obligación de sostener con decoro la existencia huma 

na. 
En la edad antigua se encuentran ~sti tuciones que -

ofrecen oiertae seae;tansaa con las llamadas instituciones de -

eeguridad social: un ej 91>lo claro de ésto lo tenemos en loe O_g 

llegia !emli.oftm, que existieron en los tiempos del imperio R,2 

taano, en estos Oollegia, loe af'iliadoe mediante el pago de una 

cuota, en caso de muerte ·de algdn afiliado se abonaba detem_!

nada cantidad a mis deudos, con el Mico fin de que ee ayud,!-

r6n para loe gastos del funeral. 

Deepuee en la edad media, durante. el sistema gremal 

se forman instituciones que tienen por 09;teto satisfacer las -

necesidades de prnenei6n eo'c:ial mediante un sistema de olQas

de ahorro y se formaban ya sea por los gremios o por loe pr2-

pioe obreros y vemos que aparece aunq~e en foma por demas 1!.

lativa la inteJ"lenoidn del Betado; ee de eeta manera CClll.O en -

Al.•ania loe minero• poseian su propiQ organismo de Seguro s~ 

Cial, al instituir BU famoso •Seguro Minero• el que C_onsistia

G 'Cilla calaborac16n entre el Jetado, loe obreros y los patl',2-

nee. 
En Inglaterra se crearon loe •Tildoa• que eran as_g-

ciacionee mutualistas que tenian entre otros fines, el de 8.1!

darse en caeo de enfénnedadee de accidentes cuando se trataba,.. 

de enfermedades largas o de algdn accidente que causara inval,! 

dez, niJ'lgW'.la asociación de esta época era lo suficientemente - _ 

tuerte para cubrir los gastos debido a lo reducido del nmnero

de socios con que contaba. 

El mnpere.dor Guillermo lo. de Al~ania :anuncia el 

1 
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dia 7 de 1/oviembre de 1881 la crea?,ión del Se~ro Social; en -

el a~o de 1883 se implantó el Seguro de Enfennedadee el cual -

abarcaba hasta la gravidez de la mujer durante el periodo de -

la pretls, en el afio de 1889 se establece el seguro. de Inva1,!

des y Vejes, pasado el periodo de la primera 8'lerra Jlundial, -

ae promulga en el al'l.o de 1923 la ley del Seguro Social de loa

mil'leros y en el aflo de 1927 ae pl'Olllulga l.a l.ey del Seguro S,,2-

cial. contra el paro forzozo apoyada en la Oonsti tuo16n de W~ 

mar. 
La presión ejercida por la clase obrera para que ee-

, 
crearan aedidaS que previnieran loa riesgos que con motivo de

los accidentes o de las enteme4ades sufr!an loa trabajadores

c!urante las horas de labor, tu'Yieron ce.o fruto el hecho de -

que en s:f., tue esta la rama del eeguro social que ma'e se cons.2-

lido~ 

Mucho despues de Alemania, A uatria eeta'bleci6 tll!!-
bien esta institución, lee siguió en ~stae retol'lllae AU8tnlia-

7 solo a principio•. de este siglo llega al Oontinente .Alllerio,!

no, siendo .el Pais de Chile el primero en adoptar eate aietea. 

de protección al trabajador. 

le en el aflo de 1910 con motivo de la aevoluc16n que 

se establece en México y en el año de 1921 el entonces Pres,!-

dente de México Gral. Alvaro Obregón, que ee elabora. el primer. 

proyecto de ley del Seguro Social; el cual no l.lep,6 nunca a -

. promulgarse pero si dejó establecidas una serie de opinionee -

favorables en torno de esta nueva institución que era el Se~

ro Social y no fue sino hasta bienio 1927-1928, en los OOll18,!!

zos de su ser.unda campat'la :pol:ltica para President.e de M•noo,-
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que adquiere el COJ!lprcmieo ante el pueblo de expedir una ley -
1 

del ~eguro Social ~ue les garantizará sus intereses por lo que 

en el aíio de 1929 se elabora una iniciativa de ley del Seguro

Sooial. 
~ el mes de Enero del aflo de 19 38 ·el entonces Pres,! 

dente de México Gral. 1'Azaro C4rdenae, envia a la cém.ara otro

pro7ecto de ley, este proyecto cubria los riesgos de enfemed! 

les 7 accidentes de traba.jo, ae:f. cc:ao entemedades no profeei_2 

nal.ee, matel"Didad, vejez e invalidez, esta iniciativa corr.ld -

la misma. suerte que las anteriores es decir no llegó nunca a -

· eer promulgada, por lo que el mérito de haberla propueeto ·7 -

pramalgado corresponde al Presidente de Jlénco Gral. llauuel -

Avila Oamaoho, esta ley fue publicada en el al'lo de 1943 el. dia 

15 de P.nero y el dia 14 de llayo del mismo silo f'ue publicado BU 

reglamento, el cual se referia solamente a la forma de inscrip 

cidn de patrones y trabajadores, además de la :f'oraa de :f'uncio-. . -
namiento de la Dirección Gral. del Ineti tuto y de las Seaionee 

dei Consejo !6cnico. 

Referente al oonoepto del. término Seguro Social, el

maestro Carlos OViedo, considera q11e el Seguro Social, oomo la 

garantia contra las coneecuenc~ae económicas de loe riesgos, -

que pueden disminuir o e:xtinP"Uir la capacidad del hombre. 

Gonzé.l.ez Posada lo define de la· aiguiente manera: 11. 

Seguro Social, es una inati tución patemalista, que implica un 

esfuerzo por parte del Estado, para venir 'en tWUda del traba;!,!.· 

dor y procurarle lo que individualmente no puede procurarse. 

Gustavo Arce Cano, lo considera como: Un inet:n.unento 
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· jurid:i.co del derecho del trabajo por medio del cual un estable 

cimiento pdblico queda obligado mediante una cuota o prima que 

pagan los patrones el trabajador y el Estado a entregar al 88,! 

gurado o a aus beneficiarios una pensión u ot.rae preetaciones

de diversa. indole, cuando se realice alguno ele los riesgos P!'.2 

feaionalee o siniestros de natura.l.e1a social. 

!omando cmo base esta definición se pueden puntual! 

zar loe siguientes elementóe: 

l.- El Seguro Sooia:L fo.nna parte de las prevenciones 

eooial.ee y tiene caricteree del dencho cle1 1:r;!

ba;1 o, pudiendo extenderse a'dn a quimes no son -

su~ etoe de una relación. de traba.jo. 

,2_~_- Loe asegurados, deben de p.-teneoer a.la clue -

eoonC1Dicemente necesitaba de la proteoci6n m1n -

euando vivan de un salario, los asegurados DO -

tienen forsosamente que Hr trabajadoree. 

3. - Loe aseglll"Bdos 1 perBonas a;tenas a elioe, ea.bren 

las pl'--1mae para ·el tondo del cual se han ele P.!

gar las pensiones o subsidios, las pera01188 •~.!

nas no son otras que el estado 'S el patrón. · 

4. - El Se¡mro Social de una ineti tución creada para.

loa fines de la política social y para prestar -

un servicio p"d.blico; el Seguro Social. no percibe 

fines lucrativos. 

5.- Los asegurados o los beneficiarios tienen 4er.!-

cho a los subsidio~ es decir, pueden reclmar o

en ou defecto exigir las pensiones que no son --

. I 
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otorgadae graciosamente. 

6.- Ee una institución del Derecho Administrativo --

del Trabajo. 

11. Maestro lla.rio de la cueva nos dice que el Seg11ro

Social es la parte de la prevensió.n· social obligatoria, l.a que 
' 

~o la adm:ln:le'tración de vigilancia del Estado tiende a prev.! 

·nir ·o -a ·ccmpensar a los obreros por la pérdida o dismiJJllción -

de su capacicla4, cmo resultado lógico de la ~a.1.hación de -

loe riesgos naturales a que están expuestos• 

De la definición anterior que nos da el Ita.estro de -

la cueva se obserran loe siguientes el.•entoe: 

1.- 11. Seguro Social participa de las formas de S~ 

ro, que ofrecen loe seguros privados, paro a eu

vez ditiere del mismo en sus fundamentos y prop~ 

sitos. 

2. - Jl1. Sectiro Social S&:rallt11a a los trab~ adores -

contra loe riesgos naturales y sociales, campen-
. -

eando su pérdida de capacidad de trabajo. 

De esta· diversidad de opiniones puede obeenarse que 

el Seguro Social ha sido objeto de 111111 tiples definiciones, P.!

ro todos estos conceptos nos dej a.n ver con claridad, que el -

Ineti tu to del Segu.ro Social., no es un servicio pdblico de ~ 

da gratuita a loe trabajadores que pasan verdaderas crisis - -

económica~, o que son agobiados por enfennedadee, las misma.e -

quepued42n oer producto del trabajo deeempei'l.ado, o por la ede.d

del obrero. 

Kl Inati tu to llexicnno del Seguro Social, está funda.-
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do en ~a ley, la cual fue creada para beneficio de loe elemen 

toa activos ya que son los ·mi!lllOB asegurados los que reciproca 

mente responden contra los riesgos del trabajo. Por lo que PU.! 

de deducirse que el Seguro Social es una Institución autónama

con fundamento .juridico, QUe al mimo tiempo es una pe:reoiia -

del dereoho·p~blico, con patrimonio propio y órganos propioe,

los que poseen como finalidad dar la debida protección a todos 

sus afiliados y administrar las diversas ramas de las que ee -

integra. 
El Ineti tuto Mexicano del Seguro Social ampara a ias 

personas que se encuentran sujetas a una relación de trabajo,

asi tambien a loa miembros de sociedades cooperativas; en el -

afio de 1954 au acción protectora llegó hasta loe traba.jadores

del campo 1 en 1960 empezó a manejar tembien el ee,i;uro de lo., 

braceros. Bn el ailo de 1962 el Instituto Mexicano del Seguro -

Social cubria a toda~ las entidades federativaa opera:nclo ad,!-

mas 332 muni~ipios considerándose •ato un verdadero tri.Unto ¡,,.. 

favor de la clase trabajadora, el rigimen ertabnte en el Inat_! 

tu.to Mexicano del Seguro Social es tripartito; Porque el lat,!

do, loe patronee y loe trabajadores aportan cuotas y ee 111CU8,!! 

tran representados en todas las disposiciones y acuerdos que -

si dicten. 

b) .- s E R V I e I o s s o e I A L E s • 

Los Servicios Sociales pue~en definirse como la act,! 

vidad qrganizada por parte del Estado mismo, q11e posee la obl! 

gación de ayudar a una mejor y más completa adaptación entre -

los individuos y lo que es s:i imnortante, su medio social. 
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Esta adaptación puede ser considerada cCJ110 la máxima 

expresión del bi enea tar que reine en una com\Ulidad detenninada 

y desde luego en una forma muy particular entre su~ ·miembros. 

Los serricios sociales que se prestan en algunos - -

paises incluyendo México son: AYu~ para la Vida del Hogar, e!

te servicio eocial funciona por medio de organismos especial,!

zados, que ayudan a suplir"la falta de cuidado pennanente o tee
poral dentro de la casa. 

~ . 
Gua.rderias Infantiles y Centros de Acogimiento. En -

razón de las muchas circunstancias que dan origen a la necee!-

4ad d1 atender a loe niflos 1 prestarles auidadoe durante la JI,! 

flana, en función de la existenoie de matr:llllonios d1 escaaos l'! 

cursos económicoo, por loe que son obligados a tra'b&jar maboe, 

aa:l OOl!IO tambi en padres divorciados• las llamadas madree sol t,! 

ras que tienen por tuer~a mayor que trabajar todo esto ha crea . -
do el Servicio Social que recibe .'1 nombre de suarder:las illtS!! 

tilee. 11 mismo problema ee presenta con las personas de eda&. 

avan~ada que no pueden procurarse alimentos por si solos y que 

al igual que loe niftos requieren de un. sin fin de cuidados, P.! 

ra ellos se han edificado establecimientos que no son otra e~ 

sa que centros de recogimiento· en donde estas personas pueden

realizar labores ligeras q_ue loe manteDRan ocupados y al miamo 

tiempo se sientan protegidos de la soledad. 

Centros de Rehabilitación. En· estos centros se cu'!:

ta con talleres y una gran variedad de aparatos ortop~dicos ~

que proouran al individuo que por diversas causas sufre de la.

pérdida de alguno de sus miembros, el aprendizaje de al~ ofi 

1 
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cio el cual le permita un ingreso para asi de esta manera d,!

jar de eer una carga para su familia, considerando que es m~s

importante rehabilitar a un inválido que sostenerlo. 

~dado de A:ncianoe y Huhfanoe. cuando se encuentra 

a un anciano, a un Dif'lo que Vive sólo •in ningdn pariente, que 

pueda hacerse cargo del mismo, estas inetitu.oiones loe recogci . 

y loe recluyen; a los nifloe se les •c!uca 7 al mimo ti9PO ae

le enseflan of"icios y trabajos t6cn:looe para aei ele esta ll&Dera 

el dia de mañana puedan ser libres ciudadanos iitiles a la P.!

tria 7 a la sociedad; a loe ancianos se lee proporcionan at~ 

ciones de toda 1ndole, hasta el ·m6ximo alcance posible de los-

recursos del asilo. 

Ser'l1.cios de Bapleo. La organización ele eerYiéios de 

empleo, para ayudar a las personas a encontrar un empleo dec~ 

roso que le sean convenientes y a loa patrones, obreros CCIDp.,t

tentee recurre al eeguro de d~eocupa.cidn el cual ee ·una raiaa -

del Se8\ll"O Social, actualmente se ocupa tfilllbien de orientación 

profesional. 

ll Inati tu to Racional. de Protección a la Infancia. -

Jete Instituto encuentra dia a dia, mas amplias y efecthae -

fonn:i.s de ayuda. las que le son ofrecidas por los diversos se~ 
' toree social.ea; el servicio de los desayunos escolares que pro 

' -
porciona ha tenido un gran desarrollo por inmejora&e ~da -

que presta a infinidad de familias que no poseen lo suficiente 

para alimentar a todos sus hijos que por regla general aon d!

masiados. En todas las entidades federativas funcionan inati~ 

tos filiales con el caré.cter de organismos deacentral.isa4oa. 
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Con el fin de mejorar los medios posiblee de GUbDi_!-

tcncin de los miembros del Instituto annado en el affo de 1961-

se forma un sistema de seguridad social para ellos. 
\ 

g¡, Instituto ,de Seguridad y Servicios Sociales de loa 

Trabajadores al Sel"V'icio del Estado. Este Instituto ampara y -

protege a todos loa empleados pdblicos; en el aiio de 1962 t_!-

nia como filiación asegurada a mú de 600.0úO personas. 

La solución a:L_grave_problema_de-la vivienda ea punto 

fundemental en el programa de Seguridad Social .. a todas las pe! 

eonae. INPOBAVIT el Instituto Nacional de la Vivienda ho1 IRDE 

CO al igual que el Inati:tuto Kencano del Seguro Social. y el -
Instituto de Seg11ridad 1 Servicios Sociales de los!l!rabajedores 

al Sel"licio del Batado 1 el Banco Hipotecario 7 de Obra Pdbl,!

cas están atacando este problema cuya solución no: será campl.!

ta sin la colaboración de la iniciativa privada. 

Al finalizar el a.~o de 1962 el Instituto ••xioano -

del Seguro Social per concepto de eel"'.'f'iCios médicos de preTe,e

ci6n, restablecimiento y rehabilitación de loe asegurados •r.2-

g6 la cantidad de 1,171 millones de pasos. 

Se puede decir que el Seguro ~acial protege a las -

personas que' -pegan una cuota o que desempeTl.an una labor, la -

que debe de estar camprendida dentro del campo de aplicación -

del respectivo régimen legal, por el contrario la Seguridad S,2 

cial extiende su campo proteccionista a todas lae personas que 

poseen escasos recursos y que exigen el auxilio inminente e 1!!. 
mediato de la comunidad. 

Todo individuo, huérfano, viejo, pobre, trabajador,-

1 
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patrón, debe de estar protegido por un plan amplieimo de Se8,!.!

ridad Social. 

La "dnica fo:nna para acabar P,tra l!liempre eon la :lna.!

guridad serta desde luego la intervención de loa organi•oa e_!! 

cargados de la realización de estos objetivos, en una fonaa -

conjunta para asi de eata manera garantizarle al individuo loe 

servicios que ae consideran indiepcmsablea para indragar las -

neoeeidadee mas apremiante• dentro del seno de 8\1 f .. 111a. 

Al otorgarle asistencia médica, educación para sus h1 .-
joe 1 para 61, ae ••ti tratando de elevar eu n1V91. social, de-

lo que ee desprende, que una nl'dadera justicia social tiene -

·por fuerza mayor que poseer 'una ampU11ma seguridad aooial º.!

•o base, para ae1 de este modo nitar que el iRcU.Tidmo oanaca 

de lo necesario pudiendo de esta forma proporoionarle a llll f~ 

m111a loe satiefactores propios de eua neceeid.adea. 

Loe triuntoa al.cansados durante loa dltilloa dos calo -
can al régimen de eegurt4ad social mexicano en uno 4• loe '* 
meros en el DlWldo, "fBJ.e hacer notar que en materia de se~-

. dad y servicios social.ea Iffrlco ha Bllperado' laa metae aloalll!!'

dae por paises de m~or potencial eoon6aico 1 desde_ luego o~ 

una.mejor y mas amplia experiencia establecida en eeta activ.!

dad, ya que :México en un lapso de 30 anos ha llegado a pl"Ot,!

ger una gran parte que podr:lamoe ll81llar substanoiel.' de la P.!

ble.oi6n total del pa1s. 



IA SEGURIDAD SOCIAL !. IAS CIASES SOCIALES 

La seguridad social se informa en ciertos pr:l.ncipioe 

·generales de cardcter politico-eocial., los que tienen una apl! 

cacidn universal sin concretarse eh un determinado paie, eon -

en 111 dinamimos que impulsan la Sepuridad Social, sirviendo -

al miemo tiempo de gu:!á a la acc~dn legislativa por oonsigu14J! 

te la medida en que estos principios han logrado su aplicación 

en el derecho poai tivo depende en mucho del desarrollo de cada 

pa1a. 
BI. un principio la. seguridad social solo amparaba a.-

4eteJ"lllinadoa giupoe de trabajadores, luego eu. acoidn se tué. •.! 

tendiendo hasta incluir pr4oticamente a todos loa trab~adoree 

por dl. timo su vocación actual es amparar a toda la soci1clad; · -

el. ~t:!Oq].o 25 de la •Declaración Univ1real de loa Derechos -

del Haabre" aprobada por la AsamlQ.ea General de las Naciones -

Unidas, considera el derecho a la Seguridad Social cClllo uno de 

. loe derechos del hombre. 

La universalidad .no significa entonces que la se~ 

rielad social deba ooneiderar a la sociedad como una suma de in . -
dividuos en iguales condiciones, sino que está. obligada a esp.! 

cificar las necesidades propias de cada grupo social, como tE!! 

bien las que son propias de las labores llevadas a cabo por º.! 
1 

da individuo, pues de estoo supuestos depende la clas~ de pre~ 

taciones y la intención de la protección. 

La seguridad eoc~el ee caracteriza por au gran fue~ 

za expansiva pero cano generalmente no es posible implantar de 
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una sola vez un sistema con toda la amplitud deseada, ee prevte 

su funcionamiento para cierto.e sectores de la sociedad as:! 0,2-. 

mo para detenninadas zonas, eupeditl'mdoee su ampliación poBt,!

rior; un si~o inequivooo de la seguridad social 811 su aspecto 

coordinador respecto de. loe métodos e instJ.'Wllentoe destinados a.

garantizar los medios bio-econOllDicos de subsistencia, esta UJl.! 
dad de acción pe:nni te una mayor eficacia con menoe p6rdidu -• 

.econ&nicas y mejor certe!a en todo cuanto ee refiere a cler.!--

chos y obligaciones. 

Las prestaciones de la seguridad social, deben tener 

como una b&se sólida el principio de suficiencia, 4ebiendo &B.! 

gurar 1a oontilluación 7 e1 mantenimiento de la capacidad 4e -: 

conSWllo, ae relaciona tamb1'n en el eentido de que el iDt•n•.! 

do debe conocer concretamente cuales son sus derechos 1 obl.ig.! 

ciones para de esta manera pueda eatisf acerlas cuando eea nec! 

aario hacerlo. 

No debe en nillgdn momento la segurida,d social con~ 

cir a la abolición de la responsabilidad indi't'idUal ni tapoco 

m9D812ar la iniciativa privada, no ee trata pues de que el Hta -
do a8wna una personalidad patemalista, tutelar 7 a1>aol"lente -

para ae1 garantizar a todos una verdadera protección frente a

las adversidades; consumiendo la libertad y la responsabilidad 

frente a las necesidades se estructure sobre la base de la eoli .· -
daridad entre esferas cada vez más amplia.a de manera que ~lae -

inferiores puedan contar con la colaboración de laa mé.e exteE

sas siempre que ellas no puedan l.0grar ,la satisfacción de las

necesidadeo que e:oremian a los indiViduoe que,pertenucan a ese 
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gnipo. 

Del mismo modo que el organismo social no debe ni -

puede arFebatar para si lo que el individuo ee capaz de real_!-

1ar por sus propioe medios, aei loe organismos de mayor capac,! 

c!ad no deben abeorver problemas que puedan eer reeuel tos por -

loe de menor capacidad; por otra parte aquelloe que eon BUP.!-

...ri.orea tienen el derecho y el deber de intervenir en accionee

-oamp];mentarias y de ayud_a -cuando la. capacidad de los otros -

g:rúpoe no sea suficiente o est6. tal.le. 

XL derecho de la seguridad social, constituye un ~ 

perati"f'o. de la "fida contemporánea, por lo que no deberán ºº.!!
fundine loe carActeres del derecho positivo con loe priDo!

pioa que hacen la configuración politioa ·y estructural de la -

Seguridad Social, no obstante que to:nnan elementoe interpret.!

tivos de la eeguridad social. 

La naturalua del derecho de la seguridad social se-

encuentra condicionada a;i. tipo de gestión adoptada, por lo que

si se encuentra en la esfera del estado será pdblica y si estA 

en la estera de la iniciatiTa privada será privada, en miestro 

paia la segundad social es pdblica ya que al Beta.do a travez

de Organianos descentralizados la aplica para beneficio de la.. 

clase necesitada, 

Das· prestaciones que brinda la seguridad social, re! 

ponden a verdaderos derechos juridicamente garantizados logr8!! 

do de esta manera el estado Cumplimentar unos de sus fines, d;! 

chas prestaciones son neceeariaé en un estado moderno ya que ¡,; 

so·n básicas para la convivencia y el bienestar de la sociedad-
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debido a que forman parte de loa llamados derechos humanos. 

Los beneficios de la ser.uridad social están destina.

dos '1nicamente a satisfacer necesidades propias del acreedor a 

la misma, tienen por lo demds, una finalidad eséncialaente al! 
menticia1 por lo que asumen el cardcter de sus gmeroa siendo

entonces que no depende de la voluntad del titular desviar •!

tos derechos de eu especifica finalidad y cono.reto destino 1!
di vidual; son derechos que no eeUn en el comercio, no p11eden.

transferirse, cederse ni renunciarse y no son adquiridos por -

tita.lo hered1tar1.o, 

ft'o existe discrepancia a~•:r:o• de que el dereoho de - . 

la seguridad social tiene cardcter territorial.; esta oaraot!-

rietica surge de la cirounatuicia de trataree de un dereclio -

eminentemente pllblico y imperativo, influyendo en el fondo eu

contenido econdmi.co; la :tinanciación iapone el esfuerzo aolid,! 

rio de colectividades que exigen que loa bm~icios H dietza.-. -
ten y las cargas se repartan dentro ,de .loa 11mitea territori~ 

lea correspondientes, lo anterior puede IAYerttl'Be en lo qu1rn

respecta a los rtgimenes esbtal.ea. 

Dentro del !erri torio llacional el derecho de la see 
ridad social incl.uye a nacionales y extranjeros, la excepción

ª esto es la referente a. tripulantes de naves y aeronaves para 

quienes rige la l.ey de su nacionalidad el goce de b.a preet.!

ciones ee encuentra condicionada a l~reeidencia en.terri~orio 

nacional, 
Cabe preguntar ei las prestaciones que confiere la -

sep.uridad social nacen ipso iure, por el hecho de acaecer al -
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individuo la situación prevista en el régimen respectivo, o si 

por el contrario, se encuentra supeditada a ciertos requisitos 

previos cClllo la afiliación y la cuota. 

!odo depende en cierta manera de la fonna de sistema 

que se lleve a cabo, existen pues instrwnentos que no requi,!-

ren la previa incorporación ni el cwnplimiento de formalidades 

ni cuotas T.gr. loe dependimtee de la asistencia social; t8!

bien ios h&J que preveen la incorporación de los beneficiar.Loe 

esto es frecuente cuando la ley lo establece para un dete:nnin! 

do sector social, tratándose de sistemas .asi puede t•cillllente

eeflalaree 011atl'o poei b:llidadee: 

a).- Incorporación voluntar:l.a;.en estos casos la ley 

no impone la incorporación al eietema, sino que la hace dep8!

der de un acto de vo\µntad del interesado, mientras ese acto -

no se produzca no nace para aqutl, un derecho a las prestaci.2-

nea. 
La incorporación voluntaria es excepcional, lo máll -

oomdn es la incorporación obligatoria, un caso de incorpOJ'.!--

ci6n voluntaria ea el hecho del gNpo :faailiar del a.filiado. 

b) .- Incorporación obligatoria; se caracteriza por -

el hecho de que la ley misma impone la f'onnelización de la r,!

lación provinional, como sucede en los régimeneo para trabaj~ 

dores, en lo que la afiliación corresponde al patrón, solo en

ol. caso de que el patrón omita dicha inscripción el ':lrganfemo

-estd facultado para tal fin. 

e) • - Incorporación Vo1untaria~1En es toe casos la in.. 

corporeción se realiza ipso iure, sin necesidad de instancia -
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de personas a.J.r-una, y por el solo hecho de encontrarse el suj_! 

to en la :=ii tuación prevista por la ley, la a11tomaticidad, PU,!

de ser absoluta o relativa, en la primera la incorporación se

realiza por ministerio 'de ley y aei las prestac.iones se debe»

de otorgar adn en el caso de no haber efectuado las cuotas c~ 

rrespondientes, en la segunda la automaticidad se supedita al.

pago de cuotas. 

d) ·"'.' Incorporación optativa; cuando un indiTichlo se

encuentra en condiciones de pertenecer a m~e de un sistema de

seguridad con finalidades coaunea, puede escoger uno de elloa

en este caso el que mejor le convenga 7 realizar Sl2 1ncorpor.!

c16n, a 6sto se accmpa!'la la prohibición de afiliacionee liml t_!· 

neas. 
in derecho a la ee~dad eooial es en todo el 11UJ1do 

un algo irrenunciable y por esta univenalhac16n del Jli811o d,! 

be de entenderse la tendencia a un derecho m1niao Wlitome, lo 

Cllal se ha visto favorecido por Tarios factores: JP. oaardn d!

seo de. seguridad innato a todos loa pueblos, la cam:dll neotsJ:-

dad de seguridad, la solidaridad que sirve de fundamento a l,,_ 

seguridad social, solidaridad q11e se establece no sol.o enu. -

los grupos internos sino tambien con car!cter general, la gran 

fuerza expansiva inherente a la semiridad social; las pro;reo--
. . -

ciones que ella tiene para. la paz y el bienestar aoc1al. 

Loa principe.Ji.ee órganos de eete.movimianto hacia la.

univerealizaciOn son: La Organización Internacional. del '?ra.b,!

jo (O.I.T.), que es un organi'emo especializado de la O.If.U. en 

reln.ci6n al trabajo y b sepUridad social la Orp;anizaci6n de -
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loe Estados Jll!ericanoe (O. E. A.), la Asociación de Seg11r1dad S,2 

cial, la Conferencia Interamericana de Se~ridad Social y tam-
~ -

bien la Organización Iberoamericana de Seguridad Social; en lo 

que atafle al establecimiento de un derecho connin uniforme, d~ 

be de mencionarse la Comunidad Económica !ltropea y la liga de

los Estados A.rabee. 

Importancia béaica tienen loa convenios de la o. I. '.r. 

en función de constituir el intento eietematisador 1 coordiJl.!

dor m4s illlportante de nuestra época. 

:sn materia de aegurida4 socia1, la ratitioación de -
esos convenios no representa el mismo problema que los que at! 

lhm al derecho del t:ra~o o sea si el aonTenio ratificado - -

orea derechos iDlllediatamente exigibles por 1011 parttou1area, -

sin necesidad de una le1 ulterior; de acuerdo con la eatiuo'f!!

ra de estos Bit!lllpre ea necesario que exista una le7 poete:l"iol'

que haga posible IN. aplioaoi6n prf.ctioa, 6sto no ea aotiTo pa-
. -

ra que el conYenio ratificado oree al Estado el deber ele exp.!-

41r esa legislación, solo que ese deber es hacia la O.I.!. ain 

que los particulares tengf:Ul el derecho de exigir la pro,eoción 

de los convenioa est:ructuran en lineas generales¡ •in•bargo, 
\ ' 

la trascendencia de esos convenios no debe mediree desde ese -

punto de vista, sino valorarse conforme a lo que ellos sisnif.! 

can en orden a orientación tanto tn plano de la pol,1t1o~. 8.,2--

cial como en el de las realizaciones pricticas. 

Ademas la o. l. T. planifica la seguridad social por - · 

medio de conferencias regionales v.gr. la.e Oon:terenciae de loe 

Eetadoe A merioanos miembros de la O. l. T., cuya misión es ad,!-

t'•·'~.:., 

1 

' 
1 

1 

1 

1 
'1 

i 
1 
1 

¡ 

l 



= 31 

' 
cuar eu politica universalista a lae particularidades de los Be 

tados AJnericanos; las resoluciones de estas conferencias no e~

tén sujetas a ratificación como los convenios, ellas se trasm~

ten a loa estados en ciU.idad de recomendaciones por intemedio

del Consejo de Adlninietración. 

La Segundad Social no ha desarrollado principios i! 

terpretativos tipicos, por lo que la interpretación debe p~ 

tir precisamente del actual desarrollo da la· aeguridad eocial, 

obligando a erradicar ideas como da que sue preetaciones COD,!

ti tuyen meros privilegios, 1a qua conduelan a propiciar un cii 

terio restrictivo que h•1 en dia se encuentra totalmente INP,!

rado. 
La seguridad eociBl se ha desarrollado en grado 8!

perlatiTo adquiriendo insoapechados a'Y&nCH en OU.anto a las -

personas protegidas y las contingencias cubiertas, u:lmi•o -

sus ineti tucionee han evolucionado sufriendo una ripida tl'BD!-

1'o:mac16n; com9 la seguridad social persigue tambien finH p~ 

l:ltico social.es au. interpretación debe de estar exenta de todo 

· fo:maliamo que vaya en contra de la consecuencia mi•a de su.a

objetivos; en mérito a su fundamentación solidar.lata 7 a m D.! 

turaleza proteccionista, la forma como debe de interpretf.rsele 

se~· entonoea puramente objetiva de.tal manera que todos loa -

igu.a.les gocen de iguales garantias en iguales circun~tanciaa. 

b) .- DERECHO SOCIAL. 

De laa muchas clasificaciones que es posible hacer -

del derecho observamos como importantes aquellas que encu,!---

dran las disciplinas juriiicas en 1erecho pdblico y derecho --

BlBLIOTBCA CENTRAi. 
U .N.A. 't.t, . . . 
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obeervamoe como importantes aquellas que encuadran las iiscipl_! 

· nas juridicas en derecho pó.blico y derecho privado, actualmente 

existe un erupo de autores que eeí'lalan una nueva rama del dere

cho, a dicha clasificaciones la llainsn Derecho Social. 

Entre estos autores podemos citar a loe preetigiados

trata4:l.atas, Gustavo Radbruch, Mendieta y Nufte'1 , Georses GurY,! 

toh y .Alberto TrUeba Urbina; Gustavo RadbNch; para éste auto11-

la creación de una Constitución Social al lado de una coneti't!!

c16n politica serta el reconocimiento de las clases social.ea Y

de un derecho a participar en la estructuración del Estado; la.

aaoc1ac16n pro'feeional que ea la organisación de las clases B.,!?

cial.ea, el contrato colectivo de trabajo que ea el derecho que

orean las clases social.ea con independenoia del Estado, loa tri -, 
bwlal.es de trabajo, que por su integración con elementos de las 

clases, hacen patente al Juez prof'esio:nal la maBDa contienda S,2 

cial de la que es solo un brote el pleito singular; loe cons.!-

;toe de empresa las condiciones del salario minimo, el Instituto 

de Seguridad Sooial y en general las :lnati tucionee cuya integr.! 

c16n depende de las clases sociales. 

ltl sinteaia Gustavo RadbNoh nos dice: "11 derecho P.! 

blico ea un orden individualista se limita a ser la faja prote_2 

tora del derecho privado el derecho social en cambio deja una -

esfera siempre lim1 tada al derecho privado condicionándolo si!! 

pre a la omnipotena1a del derecho p'dblico; los puntal.ea del d,!

recho social eon el derecho económico y el derecho obrero, ya -

que ambos tienden a considerar al hombre como algo concreto, 8! 
f!:CJ 'Ti vi ente" . 
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El Dr. Lucio Mendieta y N\1.~ez: "Derecho SociP.l es el 

conjunto de leyes y diapoaiciones autónomas que establecen y -

desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores 

en favor de las personas, grl.lpos.y sectores de la sociedad i!!

tegrados por individuos económicamente débiles, para lograr su 

convivencia con las otras clases eóci8les dentro de IUl orden -

justo". 
Jlendieta y IUflez atribuye como fines del derecho s~ 

cial.1 ":!l. de mantener su unidad, su integración, para que de,!

tro del todo que es la sociedad, pueda el individuo desar:r:2-

llaree fisioa 1 moralmente y la eooiedad miana realizar 1111e Ya 
. -

lores eepaci:fiooe, pero lae diferencias de olaees '1 las :lnju.!

ticias inherentes de ellas amena1an con ~er esa unidad e ~ 

terf'ieren esa realisactón de los fines sociales•. 

Is .BTidente que una sociedad se desintegra cuando -

grandes oollgl.omeradoe de individuos ooino son los económioame.!'!-

te d6bilee, loe que no poseen un tra~o, loa illlpec!idoa para -

des~llarlo van quec!ando al margen ele la vida social, 7a que 

sienten aflo;J aree loa lazos que a ella loe une llen4ndose. asi

de escepticimiano, de desaliento, de odio, por lo que ee haoe

necesario proporcionar a esos m1oleos de población una aegur;!

dad social que rehabilite de una fo:nna concreta sus derechos. 

Georges Gurvi tch; nos dice: 11El derecho social ea -

un derecho autónomo de comunión por el cu.al se integra de man! 

ra objetiva, cada totalidad activa real que encarna un valor -

poei tivo extratemporal., "explicándonos de esta manera, que la.

manifestación mas pura de lo social consiste en un movimiento

oontinrto de participación interpenetrante de lo m11ltiple en lo 



= 34 = 

uno y de lo uno en lo ml11 tiple, que ee engendran reciprocame!:

te: este concepto de derecho eocial lo da Gurvitch desde el --

. puntÓ-.ie--vi-nta-aoci~lógico no desde un punto de vista juridico. 

Bl Dr. Alberto Trueba Urbina, al referirse al der.!

oho social ezplioa1 "Las fuerzas motices del derecho social no 

eo1o·nay que -blacarlaa en el derecho económico y en el derecho 

obrero sino en la necesidad-uTgen1:e de proter-er a todos los dJ 
bllea; el derecho social debe entenderse como el. conjunto de -

normas, principios e instituciones que en función de inte~

ción, protegen, dignifican y reivindican a los que viven de Gt1 

trabajo o a loe económicamente d6biles. 

Bn la. opinión dei Dr. !rueba Urbina, las nomas ~ur!, 

oa1 que integran el dereoho en general deben di'ridiree trip&E

tit!!lllente, para ca11prender de una mejor forma: todas las rel.!

ciones hwnanae del in.dividuo, de la sociedad 1 del estado; de.! 

de este punto de vista el derecho puede clasificarse en: Dei:!

oho Privado, Derecho Social y Derecho Pdblico. 

JP. primero coneti tu71 las no:naae que ra~an las re 

laciones del individllo y es exclusivo para las personas jur14_! 

o•ente capacitadas, el segundo; ee encuentra integrado por -. 
las nol'llae que tlltelan a los sindicatos obreros, campesinas Y

los gxunoe humanos débilee, el teréero; ee refiere a las fun--. -
cionea del Estado as1 cceo eue relaciones con los particulares 

admae de enfocar este derecho CClllO tutelar, agrega un elemeE

to importantiailno, propio del derecho social mexicano, cuando. 

dice que la naturaleza del nuevo· derecho ee deriva de las CS!!,

eae que originaron au nacimiento y de su objetivo fundamental, 
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es reivindicador de la entidad humana de~poseida que solo cuen 

ta con su fuerza de trabajo -para Bllbeietir caracterizéndoee -

por su mayor '!)roximidad a la vida. 

Juricliomente la creaci6n de la rama de Derecho S_g

cial no es posible, se acepta en una fo:nna corrnncional, de~

do a ·que es neces'ario para poder reivindicar a la clase social 

eoondaicam.ente débil a una sociedad justa el derecho social no· 

reco~oce a un solo tipo de eer humano, su concepto ea general, 

universal, en donde convergen loe hombree en un sentido igúal,! 

tario; todo ser humano ee ente ~ur1dico tanto el pobre coao ·el 

rico, el hombre como la llD.;1 er, al patrón OClllo el obrero; el -

que "rive en el campo como el que "ri.Te en la ciudad, de teto me 

deaprende el hecho de que el hombre eocialJlente integrado at1"6 

en lo sucesivo la base del derecho, tutelando a la seguridad BJ! 

cial. con el 11nico fin de poder impartir una. 3uetic1a social en 

toma general. 

ViVimoa wi periodo caraoteri•ado por una incesante -

transformación, rápida~ profunda de todas las oondicionee·d._ 

vida, que· repercute poderosamente en la manera de pensu de -

loe seres humanos a.e1 como también en sus creencias, dejando -

su tradición por incorporarse a otro sistema. de vida que les -

proporcione los medios necesarios para su subsistencia. · 

Puede decirse que hn mediados del siglo XIX, se han.

producido cambios fabil.osos, ya que el hombre ha dejado a un -

lado su clé.sica hostilidad hacia todo lo nuevo, hacia. todo lo .. 

desconocido, eu fonna de vida apegada fielmente a lo que hab1an 
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a~rendido de sus padrea y éstos a su vez de sus padres c~rra.!:

do un circulo, formando una murall~, misma que impedia la ae_!

lllilación de los adelantoe logrados por m1cleos mde adelantados 

y cona1gu1entemente mAs liberados, podrian éstos seres humanos 

antojarse como de una especie distinta a la que estamos acos

tumbrados a ver y a tratar. 

Sabemos perfectamente bien que en el campo, a'dn en -

pueblos de mejor condici611 que otros podemos observar y sentir 

una atmostera que bien se cal.ificaria como •antipa 11 , no es p~ 

eible negar que una parte de la gente del campo ha emigrado h,! 

c1a las oiudadea, pero queda una gran mqoria de elloa en el -

campo, loa que regresan de laa ciudades a sus labores en el -

cmpo, lo hacen por encontrarse con un ein fin de dificultades 

para conaeguir un trabajo en las f'A.bricae, no es posible que - · 

dejen de sentirse atraidos por la ventaja que ofrece el trab.!

jar en las inaustrias como obreros. ahora observamos a loe que

•• quedaron en aus campos en fo~a deliberada y Teremoa que se 

plantea una problemática; la población rural que recluto la m! 

no de obra de la in.duetria repreeenta la infima parte de la -

gran masa éeapesina, es la parte de gente que solo conoció los 

aspectos penosos de esa existencia rdstica. y desde luego est~ 

trae como consecuencia lógica que el ahora obrero se considere 

superior al canipeeino; la. condición del campeoino es convenieE 

"te ·decirlo posee ciertas ventajas ademas de una unidad ouizé -

mAa fuerte que la del obrero. 

m. apego a la tierra, al ·campo, de donde proviene la 

palabra campesino parece ser el motivo que nos explica el po.!-
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que de su deseo de no renWlciar a un pedazo pequeí'lo de tierra, 

donde nacieron y donde habita su tamilia de tiEDpo atrAe; el -

eociólogo francés Jr1~er al estudiar loe m1cleos de población 
f·' 

1'lral fijó su atención en el parentezco y dice: "La familia ei: 

tre los campesinos es el gru.po por excelencia, es ahi donde 81 
• 

ser humano conoce mejor su~ relaciones familiares logrando de

esta f.o:nna una verdadera unión de loe miemos, también eet~-

chan lazos de 811ietad con sus vecinos•, es evidente entonces -

que un trabajador industrial que está. reci-én llegado del campo 

piense en su lugar de oriRen con una mezcla de orgullo y atl!-

ranza hacia el lugar donde no conoció aae que la mieeria el -

obrero se chancea del o•pesino por considerarlo im6v1l, •tt:! 
eado en el conociaiento de medios y diapoeitivos·modernoe qu._ 

le ahorren tianpo y ene:rgias, solo que esta tal.ta de conoc_!--

miento se debe en su mayor parte a la tal h de atención hacia.

el campesino, . teniendo este por consiguiente que valerse de •! 

dios rudimentarios para poder labrar y cosechar la tierra. 

Kl. campesino, sabe a ciencia cierta que la &gl'ioul'f!! 

ra tropiHa frecuentemente con 1lna serie de dificultadee que -

la industria desconoce y ea por éeto que no que no tiene el -

sentimiento de que trabajar la tierra sea una ocupac16n inf!

rior como la mayor1a de obreros piensa., actualmente en otros -

paises y en México solo que en una lldnima parte, loe. oapeai--
. -

noa se sirven de máquinas e implementos, distri luyendo la t1,!-

rra. en forma cada vez mé.e racional con el 11nico fin de obtener 

asi un mejor y mayor rendimiento de la niema, solo que una ve~ 

hecha la siembra debe limitarse a esperar que lae semillas 811l 
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bradae germinen y ~ue la planta se car,ruc de espigas o frutos, 

teniendo siempre en cuenta a loe agentes natura.lee: e.gua, sol, 

viento etc., en relación siempre con la estación escogida para 

la siembra el campesino a11n queriéndolo no puede hacer las ve-. 

ces de la natllrale11a, im~enee que lograri el campesino tripl! 

oar el rendimiento de la tierra utilizando abonos de optima º.!! 

lidad, ae1 como trilladoras y demas medios de labranza, el Pr.Q 

blma 1111rge cuando reconocemos que loe animales y lae plantae

no pueden forzarse al igual que se puede forzar a les cosas ~ 

inertes. 
.l 1ID 1ado de loe propietarios de tierras existen ll.!!

oho11 oapeainoe que no poseen tierras y traba.lan para •etoe -

propietarios, que por lo general viven en la ciudad, trayendo

c•o oouecuencia que no ejena sobre el· c•peaino la·vi8118!-

cia a que se encuentran sometidos loe obreros por parte de C,!

patacee e inclusive por el.mismo patrón, llevando a considerar 

al. jornalero y &l. que trabaja a d~stajo como independiente. 

18 un hecho notable en México el predominio de la P! 

quefla propiedad a raiz de la repartición de tierras de loa - -

eno111ee latitundioe, logrando que éstos oampesinoa dlleftoe de -

tierras clenaminadae parcelas ej idal.ee no empleen a ·otros cape 

sinos en función de explotar esa tierra a nivel familiar, ~-

thur Younp; dice "El poseer la tierra es el eentir.1iento. més - -

enérgico para un trabajo rudo 'e incessnte y no conozco un m.!-

dio mAs seh'Uro de sacar provecho que repartir la tierra entre

loe compesinoa", como U."lR b:ise de sel"t1ri::l.a.1 social y una verd! 

dera justicia social en beneficio del campes:ino el articulo 27 

4e ln constitución exuone en fonna ouy clarn l~ necesidad de _ 
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repartir la tierra; lo cual se ha lo~re.do a travez de la exac

ta aplicación de dicho precepto. 

El campesino en periodos de baja prodDcción puede e~ 

brevir debido a que el cultivo de la tierra puede aliJDentarlo

sin tener que erogar lo poco que.pueda poseer, volviendo en e! 

ta forma a la economia directa teniendo asi una garantia que -

es quid la principal razón de ese apego a la tierra, la que -

no significa para ellos una. especie de valor monetario que P.!!

ea entre sue manos sin dejar huella; mientras que para la l:u!-

8U•B1a el lugar donde van a habitar debe de estar en relao16n

con un barrio tl'8Dquilo y rico, ·para el cmpeaino la cua clebe 

de estar lo mas oerca posible de su centro de trabajo en eete

oaso BU parcela, la ca11a ea por lo general de ,BU pr1piecla4 h,!

redada de sus padres, a.qui podem~s ver que el campesino vive -

en una promiecuiclad espantosa, comiendo cerca de loa aniaalea, 

dUmi.end~ todo• en un solo cu lirio, tal t6ndole una illiltnoo16n.

elemental y preciaa acerca de camo debe vivir con ft. t•ilia,

oierto es qu.e existen pequeflas eaouelu zunl.ee 7 oentroa m•"! 

cos pero son ineuticientee para poder proporcionar a el C9J'.!

sino un verctadero aervicio aooial. 

Siempre se ha considerado que el campesino pertene~e 

a la clase mae baja en la escala, .recib~endo wia m:lDima prote_!! 

ciOn oocial por lo que requiere que pronto pueda cUet1U't11r 4e

una verdadera justicia social que venga a rei~indicar sua dere . . . -
chos., loe miemos que no pueden serle suetraidoe por un ser bum.! 

no. 
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d).- CU\SE MEDIA Y BURGUESIA. 

La noción de clase media eotá mal definida y ademas

es bastante vaga, alguncta la to.man como las personas que ti_!-

nen ingresos y a veces un patr1monio a nivel medio, interm,!--

diando entre la clase b.lrguesa y l.oe trabajadores y aealart,!-

doa, y que comprendeií a loe canerciantes, a los industrtales -

pequttflos 1 de ttpo medio, en otras palabras no hacen más que -. 
enuaerar profesiones que ee yuxtaponen sin que se perciba la -

razón de ar,ruparlas en una ·claHe dotada de unidad alguna. 

Bn loe ~adl'Onamientoa se calcula por separado el -

ll'dll•ro de personas que traba;t an solas o por su cuenta, sin d,!

da no todóa son artesanos en el sentido ~tiguo de la palabra, 

pol'QUe no se distinguen los trabaJ adores a domiai lio 81hl CU8!"' 

do estos trabajen en su casa y no en talleres, ae incluye en -

esta ca.té1eria a los obreros irregulares; los artesanos al tll! 

bajar eoloa ejecutan operaciones a:iJllUares a laa ele loa Obr,!:

ros, sin embargo cClllo se encuentran en relación directa con el 

cliente, aei como se ocupan tambien de la parte comercial. de -

su negocio se les cuenta como formando parte de la clase media 

y ligados a loe peq_uef'los comerciantes;· de un empadl'Onamiento -

a otro, dicha proporción se mantiene más o menos, la ma:roria -

de economistas despues del empadronamiento se han apresurado a 

decir que deben desaparecer loa trabaje.dores independientes Y

adn con todo ésto en contra subsisten, podríamos decir que se

debe a las tradiciones v.gr. la ropa hecha a mano, el trabajo -

en torno de determinadas piezas mecánicas; al ser independie~ 

tea no dependen de un director o empresario, solo que esta in-

i 

'1 

1 
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de~endencia es aparente en muchas de las veces, en función de

encontraree sometidos las condiciones del mercado de trabajo -

as1 como de las condiciones del mercado de productos 7 en tif?! 

pos de crieis todos aquellos asa lariados que abandon1ll"'9D 188-

f dbric ae para establecerse "Por eu cuenta• no tienen mas l"e!ll!.

dio que regresar a ellas. haciendo que diBllinuya considerabl.!

mente el ndmero de obreros independie:n·tee. 

Bntre loe apleadoe 7 loe artesanos o pequelloa eme~ 

ciantee, existe una diferencia esencial, loe primeros: no t~ 

bajan por eu C11enta, ya que s.iempre dependen de un pat~xi. P.! 

dr:lf.11108 encontrar a JIUOhOB 111pleadoa medio contundidos COD loa 

obreros, ya que eu trabajo :lnplica una parte :importante de op.! 

racionea materiales v.gr. loe que reparten los pedidos por la

ciudad, los ca_1eros de loa bancos; a groaao modo, la m,qoria -

de loe empleados ee acercan a loa obreros 1 ee oponen a loa 8E 

teeanoe o pequefloa camerciantee en cuanto que no Uenm que -

dar· pruebas de iniciativa ni una f'uerie responsabilidad. a - -

cuanto a la marcha general de la mpreea o inatituci6n donde -

prestan sus aervicioa, existen desde luego .. pleadoe a loa Ciila , . . -
lea se lee deja cierta iniciativa; a veces reempla~ al P!:--

trón en la dirección del negocio y en ciertas operaciones f!-
nancieras son ellos loe encargados de llevarlas a t6m1.no, •.!

tonoea se acercan al empresario '1 ae lee puede conf'midir. oon -

, ellos distiJl8uiéndoee de los pequeflos. comerciantes por la 1!!
portancia de los intereses as1 como el nivel més elevado de -

sus ingresos v.gr. wi jef'e de cobros, el personal mas eleYado

de un banco, cierta clase de vendedores etc. · 
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Los sueldos de loo empleados de cualquier depende~--
' 

cia privada eon fijados como loe salarios, pero la regla más -

im~ortante ee que entre ellos ee tiene en cuenta generalmente

el tiempo que han pasado en el ejercicio de su actividad y en~ 

foma especial en la mi.ama ineti tución o empresa. Misma que -

les proporcione. una· Seguridad Social al inscribirlos en el - -

Institllto Mexicano del Seguro Social de acuerdo con la categ.!!

ria a que perte~ezcan por razón del salario recibido. 

Los tur6cratas o funcionarios pdblicos modestos, 

·guardan una diferencia muy patente en relación con loe emple!-

dos y loa artesanos o pequei'loe comerciantes, opóneee algunas -

't'eces el esp1r1 t'li lul'ocritico, iutinario y pasivo a la activ,!:.. 

dad independiente y personal de loe pequen.os. cmerciantee que

trabajan por au cuenta, sin embargo 1os funcionarios p'dblicos

modeatos no ee confunden con ningdn otro grupo de p ersonae, -

los empleados de aduanas, de correos, profesores de primera en 
' . -

eei'lan1a, etc. dependen directamente del Estado y no de pers,2-

nae o de sociedades privadas y el Bstado por medio del ISSST:g:.. 

Ineti tl1 to de Seguridad y Servicios Socia.lee de loe Trabaj ad,2-

res del Estado ·: lee otorga la Se~ridad Social inherente a.-

. 8Q condición de seres humanos. 

MA.s eu1 etos en cierta manera a una disciplina y a ~ 

p:lamentos mAs estrictos que los burócratas y menos libres o.ue

ellos encontramos a los funcionarios que representan al Estado• 

siendo muchos de ellos titulares de autoridad gozando, nai de

un prestigio que loa lleva a al.temar con la clase previligi!

aa, debiendo cuidaPyor consi~iente de la representación a su

carp;o y tenerla en au.enta en sus :palabras, en sus actitudes --
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y sobre todo en su fo:nna de eer para con los que acuden a ---

ellos en demanda de Seguridad y de Justicia. 

Depender del Eetado y de la colectividad, no ee una.

sel"V'idumbre, sino todo lo contrario, todos los incU.vicllloe que

no ejercen una funci6n p11bl.;1ca se encuentran de una manera u -

otra al sel"V'icio de algdn interés privado, solo los altos :fll,!

oionarios estan al servicio del interie de loe dmas lo que D.,! · 

turalaenta no ee el inter6a de JJÚl8Wlo en particular, por lo -

que es aceptable el que se esfuercen en salvaguardar el prest_! 

gio 1 la autoridad de su función, no consti tu.yendo Una verdad.! 

ra clase unitaria, _absqrbi~ por la preocupación de la _lucha -

cotidiana de la exiatencia, su con&iota viene a ser .:1. Hfle~o 

de las aapiraoionee ·de la mrgueeia 1 de la clase obrera. 

lD1"8UeBia. La palabra burgues significa e"1Jaal6gic.!'

llente, persona que habita en un blrgo, o sea en ciucladea ·pequ! 

!las o medianas, actualmente ee oonoeptda a la olue mú lln• 
, . . -

da con eete t6nlino, ea la claee que pudiera ll•U&ele üri-. , -
gente, no solo por poseer mu pohnoia 7 mtoricla4 mawri~, -

pol:ltioa 1 econdmioa, •ino porque eu •auras ele penaar H :Sa1 
~ . -

· tan f en .U.aa .. :l.Dapiran las al.ase• aenoe lln&c!U. 

El anti8Uo régimen era h6stil a toda novedad, tanto

en el dominio de. la producción cmo en el 011ercio; cla!'O que -

fuera de los cuadros corporativos, habian aparecido. nan!ls &!

tividades que tendian a extender lee.relaciones económicas, a.

facilitar los JIB/!OS por el c~di to; uno de los mas vigorosos -

teóricos economistas de ahora, ha explicado como las socied,!o-

dee han pasado de lo que Schumper llama el sistema eatátioo, ·-
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donde la prodUcción y el consUm.o esMn regidos por Wla trad!_.:..

ción y cada periodo se repite exactamente igual que el periodo 

anterior, al sistema dinámico, que representa el cambio y el -

progreso, el antiguo artesano no se preocupaba de perfeccionar 

su Uonioa 7 menos de acrecentar el rendimiento. 

Bl mpreeario va siempre hacia adelante sin tener en 

auente tradiciones da ninguna indole, j am4e se Elnouentra eati,! 

feoho con lo que po•H, considerando que debe sacar el m6.x1mo - . 

de ventajas peowliariae de todos loe elaaentoe que se encue.!!-:

tran a su dieposición, de aqui que reeul te wi esfuerzo constfl:!! 

te 7 sin treg11a, una tensión perpetua Clli• contrasta de 1Jmle41,! 

to con la actividad regular, serena que antaf!.o eolia ser su.:t_!

ciente. 
ltaj o el r6g1aen oapi tal.is ta ha sido proclmado el ·

principio de entera 11 bertad eoori6mica, 11 bertad para que todo 

hombre pueda ejercer el. oficio o profesión que mejor le pare.!

ca, asi CCIDO de ampliar o extender eu negocio dentro de sge -

propias liJDi taoionee eoon6micae; ha v.enido todo '8to a aoreo~ 

tar el n"Omero de bu.rguesea que existen en el pais, aolo que •! 

ta clase privilegiada ~ierra cada vez mi.e su pequeflo circulo .;. 

social olvidándose de que existen en la vida otras clases B,2-

cialee que no pueden por su escasea económica procurarse lo i~ 

mediatamente necesario para llevar una ~ida de acuerdo con su

condición humana. 



SU REALI'i".J\CION EN MEXICO 

a).- ~NTECEDENTES. 

En la sociedad azteca existió la explotación del hO! 
bre ya. que se encontraba. divid14A en grupos sociales con :l.nt.t

reaee bien definidos; la jerarquia que predominó en la eoci~ 

dad azteca, separaba a sus miembros en poseedores 7 deepose:fdoe 

loa que formaban el grupo de los poseedores eran lo• •aoerd,2-

tee y los guerreros; 1 oaupando una posición intermedia, se "! 

contraban los comerciantes. Loa gl'll~os despoeeidoe o explot.!-

doe, Tinieron ha couU-.Urlo laa clases de loa Jlatv.ehualee, -

esclavos, mqequea J' tmunes. 

Los que sobresalieron de una menra notable en la v!

cla pd.blica fueron los individuos. que formaron las· castas· de -

los guerreros y sacerdotes por el espiri tu belicoso 1 religi.!

eo del pueblo azteca; eran seree priYilegiados. Los comerc18!

tes, adquirieron prestigio como clase social prJ:n.leda4a, por . . . 

l.a función tBl'l :importante que descp·tftaron en la vida eccmde~-. 

ca de loe aztecas, al impulsar el cmercio 1 tener relacionee

oon los pueblos no sometidos al poder de la gran Tenoohti:Ua. 

XL trabajo de loe deposeidos fue prinoipalmente el -

de cultivar la tierra para sostener a las castas privilegiadas; 

lle~o.ndo a dcxninar otros oficios, siendo los más conocidoes el 

de alfarer1a, el manejo de piedras preciosas, eto. 'Los Wcoe

que trabajaron exclusivamente para eu. amo fu~ron.los esclavos, 

c~aee igualmente explotada que la anterior, esta condioi6n. ª.!

cial fue distinta a la que se conoció en Roma. 

En esta época el 11nico dato valioso y digno de lllf!!-
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cionarae fue e~ que se refiere a la estnictura social del i.Llp~ 

rio Azteca, asi como la explotación del hombre por el hombre,

ein que ee conbcieran instituciones de car~cter proteccionista 

hncia este grupo de seres humanos. 

!!l. periodo de la colonia se caracterizó por el dolll;!

nio del vencido sobre el vencedor, el régimen de trabajo que -

predominó fue desarrollBdo a travlis de la esclavitud, la enc2-

aienda y el sistema corporativo; el antecedente más importante 

de esta época lo foma las famoeas leyes de Indias, auyaa di,!

poeiciones tuvieron sin lugar a dudas un contenido profundame!! 

te social y humano. 

Las l•JH de. in!3ias trataron de mitigar las P•D;!!--

ria• que soportaron loa indios, que venian a eer lae clases -:

traba~ ado~e de ese periodo histórico, solo que reeultaron un

fracaso rotundo por no llegarse a aplicar realmente. 

La guerra de independencia, iniciada en 1810, de º.!

'meter einentmente politico, no incluyó en sus planee loa -

problemas sociales~ La fundamental preocupación para loa inBU,! 

gentes era conseguir la independencia politioa de,le l'fu.eva E_!

pafla, ésto se puede observar al ver con detenimle_nto los 1d•,!

lea de la independencia en ellos no se menciona la aueetión so 

cial. ni la formR de remediarla. 

A 1 consolidarse la Rep~blica, con la caida del imp! 

rio de Me.x:Uniliano, en 1867, se experimentó un avance en el as 

pecto politico; se depuró y unificó el gobierno, coneiguiénd~ 

se al mismo tiempo la estabilidad politica· de todae las inst,!

tuc:l •,mes solo el aspecto económico-social continuaba en depl~ 

rable estado, en :fu'nción de que el erario nacional tenia que -
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afrontar infinidad de deudas; con las leyes de refoma, el g~ 

bierno del Presidente Benito Juárez adquirió el control de las 

instituciones de Previsión ~ocial, pues en la ley de nacional! 

zaci6n de los bienes eclesiAetiooe, de fecha 12 de julio de --

1859, -en su articulo #6 ee dispuso que loe oonventoe, archiC!

fradias, cofradias, congregaciones o hermandades religiosas, -

quedaban supriaidas; 7 en el decreto del 2 de Pebrero de 1861, 

ae ordenaba que loe hospitales 7 establecimientos 4• benet!_.

ciencia quedaban secularizados. 

Esto significaba Solamente el paso ~ la B001tda4 de 

socorros de oaricter nl.igioeo, a HCiedaclea ld.o!UI, Ignacio -

Bamires d1-ee "Son una CN!la que ee exp1"1llle 1 abandona•, Nf!--
riéndoee desde luego a la condición de siervo, oa10 ee ba Vi,!

to a travea del tiempo, la f'inalidad de la eeg\U'idad social ee 

justamente evitar qa.e el hombre independientemente de eu. cond! 

c16n econdllica, eea nprimido 7 abaD.dOnado. 

:11. 06digo Civil del Distrito Pederal." 4• 18'10, incl.Jr . 
76 algunas disposiciones tendiente• a proteger a lo• tablQ a4,! 

res de las f'Abricas, ei b~en la indlletria. no "•nfa la 111port8! 

oia <iue en Blropa 7a ee le daba. las f'4brioaa~ 7 1011 grande• 1!--
11 eres se JllUl tiplioaron, llegando. al ,IU"Sdo de obligar a loe 8! 

teeanos a dejar sue pequeaos talleres por ir a e:ngroear l.as f,! 

las de la clase obrera. 

b):- CONSTITUCION DE 1917. 

Antes de referirnos a la constitución de 1917 y al

capitulo que contiene el derecho social, es conveniente Befl,!

la.r lata causas eoon6mico-sociales que lo originaron, con el -
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adTenimiento del Gral. Porfirio Die.z se devivió una. época de -

paz y trabe.jo que significó la consolidación de la tambaleante 

econCllllia del paie; adamas de lograr extender las viae del f ,!--

rrocarril ingresando lejanoa pobladoo a la vida activa, solo -

que no pudo resolver loe problema.e sociales propiciando de e!

ta manera una cae:f. esclavitud, por parte de la olas~ dominante 

en el poder hacia loa indigenae. 

Desde luego existe una diferencia radical de aquél -

ayer a nuestros diae; un crecido mmero de mexicanos m1n ºªl"!
ce de loe mlie elementé)les servicios pl1blicoa, ya que basta ~

rtgir nuestros pasos hacia alguno de loa caminos veal.nalee P.!

ra encontrarnos de inmediato con cho11as, en donde las oondioi_!! 

nea sociales pueden claaificaree por una' ausencia total. 

con el fin de comprender el porqu6 del mo'ViJD.iento ª! 

oial al que estamos refiriéndonos, oreo necesario que se r.!--

auerden algunos de loe m6e notables acontecimientos acaecidos

~n eea frpooa que bien puede olaaif'icarse de gestación hacia la 

revolución observando al mismo tiempo la situación social de -

la mqoria de loe habi tantee, la infomación que nos llega de-
' 

esa ~oca nos puede parecer increible por la forma tan e::rage~ 

4a qµe se plantea la ei tuación. 

En el ai'lo de t687, loe trabajadores de la. fábrica -

"El AgUila" levqntaron su voz para protestar por el aumento de 

descuentos en sus salarios dicho aumento fue hecho con el Pi:!

texto de aumentar el m1mero de médicos; los trabajadores nrefi . -
rieron formar ellos por su cuenta y riesgo un fondo de ahorro, 

eete fondo estario formado con las aportaciones de loe miemos, 

• 
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trabajadores. 

Los Códigos penales tanto de loe Estados como el del 

Distrito y Territorios ~ederales, sancionaban el hecho de que

los patronee dieran a BllB trabajadores a menra de pago por loe 

servicios prestados, tarjetao, fichas o cua.1.quier otro ob~eto

que no corriera como moneda de curao legal en el mercado; en -

el caso de hacerlo tenian como pena el pago del doble del Bsll! 

rio devengado, desgraciadamente el trabajador so pena ·de desp! 

do imnediato debia de cambiar esos objetos en las tiendas de -

rayas. 
Guillermo. Prieto deo:laa 111'0 era poei ble regl•enta.!'- · 

lo caao se habia hecho antes bajo el disfraz de una irrdlesJ:

va filantropia"; ae decia que loe traba.;ladorea eran 1111oa ing~ 

tos p que no apreciaban los esfuerzos del gobiel'!lo 481. G:ral.o

Diaz, puesto que durante este lapso se aumentó el lldmero de t! 
brioaa, mi•as que proporcionaban ocupación a un mqor ndae~ 

de personas; el Estado entonces at>licaba con fidelidad aegeta 

los principios libere.les de •Dejar Hacer, De3ar Pa1u11 , lo - -

cual le resultaba muy dtaodo a la ves que respond:la •10 Dm!-

XOS INTERVE!ml :O LAS JUS!AB PB'?IOJODS DB LOS OBR!Ral•. 

B1 estas cirounstanoias, la Coneti tuc16n Polfti.oa de 

1917. no fue el producto de inquietudes politicae, como lo fu,!

_ron la.e que la. antecedieron, sino mas. bi'en fue el producto de

las inquietudes de ·caricter económico social; el pártido l1 b,!
ral reflejaba con mas fidelidad y energia el sentir popular, 7 

en el ailo de 1906 el.a,boró un programa en el que prgponia ua · -

serie de Refonnes a la Constitución de 1857. 

El. documento que marca el principio del movimiento -
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social revolucionario en el llal!lo.do "Plan de So.n Luis", no con.

tenia. absolutamente nada acerca. de refo:mias sociales; "El Plan 

de AYala•, reconocia que la condición social no hubia cambiado 

ya que loe latifundios continuaban existiendo bajo la mirada -

complaciente del Sr. Presidente Prancieco I. Madero. 

:ai uno de loe considerandos de loe adicionales al -

plan de •Guadalupe", Don Venuetiano Carranza, promete que exp! 

dirá 7 pondrá en visor una legislación que ten.ará como fin el

aej orar la.e condiciones del peón mral del obrero, del m:lnero

y en general de la.e clanes proletarias; ofrecia adema.e un p~ 

grama completo de revoluci6n social, en esta promesa ea ref.!

rio. exclusivamente a laa leyes ~rariae para la t'orm.ación de -

la pequefta propiedad. 

KJ. Licenciado Gustavo Arce Cano, en eu obra "Los S,!

guroe Sociales en.M6:xico 11 , nos recuerda que por primera vez se 

hace referencia a loe Seguros Sociales en M6xico en el art:f.CJ!

l.o 11.35 de la Ley del !l.'rabajo, expedida en Yu.cat4n en el afio -

de 1915, por el Gral. Al.varado, millmo que decia: •m gobiemo

~omentarA la asociación mutualista, en la cual se aseguran a -

loe obreros riesgos de vejes 1 m.uerte 11 • 

La comisión encargada del estudio de las reformas Y

adioiones Bl articulo 5o. en la sesión del d1a 12 de diciembre 

de 1916, presentó· el proyecto en el cual exponian lo eiguien~e: 

llJuzgamos, asimismo que la libertad de trabajo debe tener un -

11mi te marcado por el derecho de .la.e generaciones futuras, e1-

ee pe:rmi tiera al hombre ar,otarse en el trabajo, seguramente .,.;,. 

que su progénie resultaria endeble y quizá degenerada y ve~---
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dria a conati tuir una carga para la. comunidad; por esta.a obser 

vaciones proponemos ee limitan las horas de trabajo y se esta

blezca un dia de descanso foreozoa la semana sin que sea prec! 

eaaente el domingo. Por una re.z6n an61.oga oreemos Cf'lé ele be PI'! 

hibiree a loe nil'l.os y a las mujeres el trab&Jo nocturno en las 

t&bricas 11 • 

"Ha tmado la comio16n eetaa tll timaa ideas, ele la - · 

iniciativa presentada por.loe Diputados Aguilar, Jua 1 Odng_g

ra= proponiendo también que se eetable11ca la i@Ualdad de sal.!-

..-.rio en .igualdad de trabajo; el derecho a indemnisaoionee por -

aocidentes de trabajo 1 por entennedadee oause.4ae direot .. entt 

por oiortu ooúpacionea 1ndustr1aiea11 • 

S• advierte ele inaecliato que el o ri teri.o dopAtico -

que priv6 en el constituyente de 1857, ee encontraba ll1l7 lejoe. 

del consti tu7ente de Qlleretaro yo. que ee encontraba to:raado -

por representantes llUrgidos de loe ee"radoa eootal•, 4•1 C'!

po y de lu f&bl'iou y que defendieron con venaclera:-pui6n 1! 

granclo que en la ley suprema de la lep'llblioa qu•dal"Ul oollllilD! 

das las disposiciones que •al varian al t:rauti.r 4• .. ~ 
.. ··~ 

nente miseria tanto humana amo econ&nioa. 

e).- LEY DEL SEGURO SOCI.AL. 

Las leyes, regulan las relaciones humanas, est~--· 

bleciendo un ainiao de conducta a observe.rae por la o.aDi.ctad, 

pero la ley del Seguro Socia1 y· en un ttnrl.no mAs general tocla 
la lep:ielaciOn sobre seEntridad social, no se 11.Jllita contemplar 

el orden social establecido, sino que hace eco de las coD4io1,2 

nea sbciales, buscando soluciones que sean acordes con lius 111! 
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vas necesidades humanas. 

!l. capitulo primero de esta. ley canprende las disp2-

siciones de ~arActer general como son lae que definen lo que -

deb1 entenderse por Seguro Social; loe riesgos que protep,e l&

ley, loe sujetos asegurables, el o~ganismo administrador, las

obligacionea de loo·patrones y de loa derechos de loé benef!-

ciarios; el Seguro Social se definió de acuerdo con el cri t,!-

rio de León Dtgui t, segdn; lo manifiestan expresamente los com,! 

sionados en la exposición de motivos, como un servicio p11b11co 

de carácter obligatorio, entendiendo por ael"'l'icio pdblico: •T~ 

4a actividad C1Q'O CNlllpl:lmiento debe d1 ser regulado, aeegurado 

1 controlado por loe gobemantes, por ser indispensable por la 

realisación y desenvolvimiento de la interdependencia eooial. 1 

porque ad•as es de tal nat\lraleza, que no puede ser complet,!

mente eficaz sino mediante la intel"'l'enoi6n del Estado". 

Bs· conveniente hacer no~ar que en la Ley se concede

un seguro en contra de la cesantia en edad avanzada y en la -

Const1 tuc16n' se establece el seguro en contra de la oesantia -

de loe trabajadores, todo acontecimiento qu.e provoque su :tal ta 

O· disminución, representa un perjuicio traeoedental en su ec.2-

nomia por eso el coneti tuyente concedió igual importancia a t2 

da contingencia que impidiera al traba.j ador peroi bir su sal,!-

rio, no existe explicación.lógica para condicionar la ceeant1a 

al hecho de tener el trabaj ad0r una edad avanzada, ei por otra 

parte se autoriza al patrón a aue!lender o dar por terminada la 

relación de trabajo por medio del paro. 

En lo referente a los sujetos asegura.bles, la ley --
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exige la existencia de un contrato de trabajo, eete requiaito

ha generado un n"dmero exagerado de reclamaciones, dificultando 

as! al Instituto la. aplicación del régimen del Seguro Social -

obligatorio, pues mientras ~ate afina que tal o cual trabej.!- · 

dor debe afiliarse, al patrón y muchas veces el trabajador - -

a.finna lo contrario, porque sus relaciones de traba~o no eet6n 

sujetas a un contrato, estableciéndose entonce• una poltmioa -

COD frecuencia Sin BOlución jur1dica, DO V81D08 a D9fr&r O a 110! 

tener la e::ld.etencia del contrato de trabajo, en función de que 

ésto ya ha sido superado en la doctrina, mientras el criterio

para el aaeguraiento sea el aiamo, el probl.aa euba:letiri. 

In el capitulo segundo' de la L•1 del St.!JUÍ'o Social -

de 1973 ae establece. el concepto de salario 1 la cuantia de -

las cuotas que deben cubrir los aijetos aportantes para :lnt!
grar el patrimonio del Instituto; en cuanto al salario el cJ!

terio es el miemo que en la le;v Pederal del Trabajo, út. 32 -

para loe efectos de esta L•J' el sal.ario bue de cot1saci6a ·Be

integra con loe pagos hechos en etectho por cuota diaria, 7 -

las gratiticaoiones, percepciones, al.1Jientac16n, habit.Cton, -

primas, emisiones, prestaciones m especie 1 cualqu:lel' otl"& -

cantidad o prestación que se entregue el trabajador por aue -

aervicioe. No se tomaran en cuenta dada su natural.esa, loe s_!

guientes conceptos: 

a).-. Loe instrumentos de trabajo, tales ooao helT.!'" 

mienta.e, ropa y otros similares; 

b) .::. !l ahorro, cuando se integre por un depósito d .. 

cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de ia '!!--
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·presa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fineo so

oiale• o sindicales; 

e).~ Las aportaciones al Instituto del Pondo Naci2-

ul d• la Vivienda para loe trabajadores y las participaciones 

en las utilidades de las empresas; 

d) .- La aliJllentaci6n y la babi ta.ci6n cuando no se -

proporcionen gratui talllente al trabajador, asi COllO las despe.!!-

e).- Loa pl'91lioe por asistencias; y 

f) .- Los pQl!:os por tiempo extraordinario, salvo cuan 

clo 6•te tipo de servicios est6 pactado en fomia de tit111po fijo. 

, La fijaci6n~ clel •al.ario ea la vi tal. importancia para 

el Inatituto, 7a lJ.'le es la base para oal~uJ.ar las. aportaciones 

el• lo• contri'lll7mtea, arl. 33. De acuerdo oon el •al.ario bue 

de cotisación qU• perciban ·1oe asegurados, quedarén comprend!-

dos en algunos de los siguientes grupoa: 

·~-A 1 A.!.~ .Q ~ iA-.B·.! Q 

(JJllJPO •AS DB PRCllBDIO HAS!A 

1: ' • • 26.40 • 30,00 

L • }).OO " 35.00 • 40.00 

• " ~.oo " 45.00 " 50.00 

N " 50.00 " 60.00 " 70.00 

o " 70.00 " 75.00 " ao.oo 
p " eo.oo 11 90.00 • 100.00 

R " 100.00 " 115.00 • l:YJ.00 

s " i~.oo 11 150.00 " 170.00 

T "170.00 " 195.00 " 221.00 
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2~.00 

2ao.oo 
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250.00 280.00 

En el caso de ruj etos no asalariados comprendidos en 

el articulo 12, la baee de cotiuci6n se determinar6 en razón. 

al ingreso promedio anual. 

BL capitulo tercero de la lueva Ley del Seguro 52-

cial de 1973 se refiere al eeguro de riesgos pro.tee1.onalee, C,!! · 

mo son los accidentes en el trabajo, las enfemedade11 protesi! 

naleB y 108 accidentes de tréneito Y en eate. aspecto, COmO en

Otl'OB máe, la Ley del Seguro Social remite a la Ley ~ederaJ.·-

del !raba;to. Igual criterio criterio adopta Oll&lldo cl.r'i.Jle la .. 

enfemec1adee profeeionale•. 

'll eeguro · de rieegos profeeionalea tiene camo .fin&l! 

dad la r9paraci6n del daflo eu:t'r:l.do, ea decir la p6rcu,da del •,! 

lario, por consiguiente la evaluao16n debe basare• f\Uldam'M!, 

mente en la oapi c~dad de ganancia indivH11al ta• uiatia antH 

del accidente 7 en eea nrtud, NIRlltar6. una preatác16n diatin 
' -

ta en cada caso, si el riesgo profesional p~oca una inoapa.o! 

dad para el traba;to, el asalariado percibe un sube:ldio a 4111,! 

ro, 7a sea en P880B periódicos o en una sola ves. 

A.rt. 65.- El asegurado que sufra un riesgo de trab_!

jo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dineros 

r.- Si lo incapacita para trabajar, r1oi~1.ri -19!-:

trae dure la. inhabili taoión el 100~ de su. salario, sin que pu! 

da exceder el máximo del g:rupo en el que estuviése ºinscrito, -

loe asegurados del grupo w .• recibirán un subsidio igual al ª.!

lario en que coticen. 
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El goce de este subsidio se otorp:ará al ase~rado en 

tre tanto no se declare que se encuentra capacitado para trab_!! 

jar, o bien se declare la incapacidad pe:nnanent~ parcial o t,2-

. tal, en los t6minoe del reglamento respeciivo. 

z¡ .- Al eer declarada la incapacidad permanente t.2-

. tal d•l asegurado, éate recibiré una pensión mensual, de ncue_r

do con la siguiente tabla: 

GRUPO MAS DE PROMEDIO HASTA PROMEDIO 
MENS~~L-· 

E • • 26.~ • 30.00 • 633.60 

L. •• 30.oo 11 35.00 " 40.oo " 840.00 

• " -40.00 " 45.00 11 !0.00 • 1,080.00 

'' Jf • 50.00 • 60.00 • 70.00 • 1,440.00 

o " 70.00 • 75.00 " eo.oo .. i,eoo.oo 
p • 80.00 " 90.00 • 100.00· " 2,025.00 

R • 100.00 11 115.00 11 130.00 • 2, 58'1.50 

s " 130.00 11 150.00 " '170.00 " 3,3'15.00 

!' 11 170.00 • 195.00 • 220.00 • 4;095.00 

u • 220.00 • 250.00 " 260.oo '11 5,250.00 

" • 28<>.oo . ------ " ----- " --- -
Loe trabajadores inscritos en el grupo W tendrán d,!

recho a recibir una pensión mensual equivalente al setenta por 

ciento del salario en que estuvieren cotizados. En el caso de

enfermedades de trabajo se tomará el promedio de las cincuenta 

y dos tU tim9.B semanas de cotización, o las que tuviere si su -

aseguramiento fuese por un tiempo menor. 
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Art. 71.- Si el riesgo de trabajo trae como cone_!--

cuencia la muerte del asegurado, el Instituto otorgaré. a las -

personas eeflaladae en este precepto las si8'1ientes preetaci,.2-

nees 
h:- ll pago de una cantidad igual a dos meees del •! 

lario promedio del grupo de cotisaoi6n correspondiente al &8,,!-

· gurado en la :fecha de su :talleclliiento. Este ¡ago e~ harf& a la 

persona, preteren-Semente fallil.1ar del &89'J11rado, qae pNH11te

copia del sota de dllfunci6n 7 la ou.enta origlnal de ge.atoe de

funeral. En ningdn caso 6sta prestación será inferior a - - -

11,500.00 ~ excederi de la cantidad 4e 112;000.00. 

1i_~~- A la 'ri.uda del uegundo ee le otora• una P'!!

e16n equ1"18lente al cuarenta 'POr ciento de la que hubiese C.2---. .. 

rreepondiclo a aqu6l, trat4n40ee a.e inc111paida4 pemanente *.!-

tal. La misma pensión col"l't!sponde al viudo que estando totl!-

mente incapacitado, hubiere fependido econóaioam.ente ele la U! 

guracla. 
üt. -. .&. cada wio de lqe hu6rt'anos que lo •un de P.!

clre o madre que se encuentren toial.m.ente illcapaci "8doa, •e 'lea 

otorgad. una pcsidn equinJ,ente al veinte por ciento el• la -

que hubiese correspondido al. uegurado traHndoee' de inoapa0,!

dad pexmanente total. Jeta pensión se extinguiré cuando el - .. 

_huérfano recupere su capacidad para el trabajo. 

IV.- A cada uno de los hu6rfanos que lo sean ele padre 

o madre menores de 16 afloe ee les otorgará una pensión equiTa.-. . -
lente al veinte por ciento de la que hubie1•e correspondido ai
ase~rado traténdose de incapacidad pemanente total. Esta P8!! 

sión se extinguirá. cuando el huérfano cumpla 16 ai1oe. 
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Podrá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión 

en loe té:nninos del reglamento reepeótivo, a los huérfanos m~ 

yores de 16 a."los, hasta una edad máxima de veinticinco añoe, -

cuando ee encuentren estudiando en planteles del sistema educ.! · 

tiTo nacional, tomando en consideración las condiciones econ~ 

mioae familiares y personales del beneficiario y si•pre que -

ao sea sujeto del régimen del Seguro Social obligatorio; 

v.-, A cada wio de loe huérfanos 011ando lo sean de P.! 

di"• o madre menores de dieoiseie o hasta Teintioinoo aftoe 1!11 -

ae encuentran estudiando en los planteles a que se refiere la.

fft:0016n anterior, •• lee otorgarA una pceión equivalente al

t~iílta por oie~to dt la que hubiere correspondido al aaeSúi:!-

4o trat6n4oee de incapacidad pel'lll8D•nte 11ota1. 

A cada-~ de loa hu6rtáuos que lo sean de padre o -

madre 7 que se encuentren totalmente incapacitados se lea oto!' 

gari, llDa penei6n equiTalente al treinta por ciento de la que

hÚbiere correspondido a1 asegurado· traténdoee de 1ncspac14ad -

pe:raanen1ie total.. 

!l. derecho al goce de las pensiones a que se ret1.t

ren los dos pérrafos anteriores, se extinguirá t11 loe mimoe -

t6rminos expresados en las tracciones. Iii .y- IV' de este precep-

to. 
Al té~ino de la pensión de horfandad establecida en 

las fracciones III~ IV y V de este articulo, se otorgaré al -

huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la pensión 

que disfruta. 

En el capitulo IV de la ley del Seguro Social, ae e!! 

tablece el· seguro en contra de las enfennedades no profeaion_!!-



59 + 

les y maternidad. Al respecto ee afirna y con razón que la ley 

mexicana del Seguro Social, d.16 un ~igante•'~o paeo al eetabl.!

cer el seguro contra las enfe1111edades no profesionales y al1n -

cuando en otroe paieee tanto europeos c<1110 B111ericanoe, se 1>1:2-

tegia ya el asalariado en contra de este riesgo eocial, en m_!

xico ee consideraba todavia una utopla. 

Y en verdad fué un gran avance, rebasando inclusive-
# 

loe l:lmitee mini.moa establecidos en la Conetituo16n, pue• eati 

solo se refiere a loe seguros en contra de enfexmedadeB y acc,! 

dentes y adn más, en su ve::sión original, la fracción .~~ <lel 

articulo 123 sólo menciona loa seguros de 1nnlide1, de Vida -

de oHaoión 1.Dvol.untaria del trabajo, de aocidatee ·Y de otra 

fines anAlogos. 

Para la prestación de loe servicios médicos ae han -

adoptado dos tendencias o sistemas: uno, que se 1Dplant6 en -

A lemania y que ha semi.ido la aayoria de loe régDienee 4• H8,!! 

r1dad social; este rtgi.1aen considera que el peraonal atclico 1-. 

paramllclioo, encargado del suminie~ro de la atenc16D m641ca 4!

pende tambien de la insti tuci6n ueguradora, el otro eiateaa,

adoptado por la Gran Bretafla y Hguido por loa :latadoe tJn14o1-

de Nortea1116r1ca, considera que es más apropiado que el O\lerpo

mMico sea totalmente independiente del Ineti tu to asegurador,

dej ando al beneficiario la libre elección del. m6dic.P que. lo T,! 

ye a tratar, eete tUtimo sistema obedece a la ley de la ~rta 

y demanda. 

El t1 tu.lo quinto en el cap11ulo primero trate. todo -

lo relativo a la organización del Instituto ~iexicano del Se8!!-
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ro Social, las facultades y funciones de cada órgano. En la O,! 

ganización y funcionamiento de éstos se advierte una similitud 

aeorebroea en relación a los Organoe jurisdiccionales del trab~ 

jo, lo que nos sirve para recordar que la base o mejor dicho,

la fuente de donde nace la seguridad cocial es el derecho del

trabajo. 
In au capitulo cuarto se toca lo referente .a la in-

versión de las reeel"V'ae; diciendo que el Ineti'Qlto debe· contar 

con un acervo de bienes para garantizar el exacto C1Dllplimiezito 

de sus fines. Por eso las reservas eegdn la ley han de ser ª!

guras, redi tu a bles y liquide.e 7 en igualdad de circWlStanciaa, 

H preferirá la .'1nn.rsi6n .que-garantice 111.ay:or .utilidad soc1Rl.. 

!l. titulo eexto tstablece el p~ceclimiento a seguir

para reaol'Ter las oontroversi.ae que surgen entre el Inati.tuto

Y los sujetos asegurables esta circunstancia o posibilidad, es 

la que fundamentalmente set'lala la diferencia que enste entre

la Asistencia Sooial y la Seguridad Social. 

In el titulo stptimo ee san~ionan los actos poeit!_

vos o negativos, tanto del InstitA.lto como de los sujetos del.

Seguro Social, con el objeto de garantizar el exacto cumpl!--

aiento de los ideales de nuestro rigimen de Seguridad Social. 



SU RELACION ~ IA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

El articulo 123 Constitucional, regula las relaci,2-

nes obrero-patronales, de este articulo e:mana la Ley 1ederal -

del Traba\to; las prestaciones que la misma otorga al trabe;j,!;

dor se· encuentran tuteladas como ya hemos visto por el dereah~ 

a la seguridad social que poaeen todos loe seres hWllanos, d!
cha tutela ee lleva a ef'eo:to con el 'dn:lco :fin de lograr 1ID& 11,1 

yor rel.evancia humana de las eefel'U sociales qua se encu•!---

tran muy abajo del témino 'b!lrgueeia. 

1D. articulo 123 ConstUucional a la letra dio•: "Kl

Congreeo de la Unión sin oontra..-enir las bues siguiente• 4eb;! 

ri expedir leJea sobre anpleados, d19.6sticos y artesano• 1 de

una manera general sobre todo contrato d• "raba;Jo11 • Jet. articu 

lo contiene treinta incisos que se' refieren a: la jomada mAx!, 

ma de tra~o, al salario, a los derechos 1 obl.tsacionee de P.! 

tronee y tra~adorea, a lae :re11ponsabilidades d• loe •pres.!

rioa, preceptos sobre salubridad • higiene respecto de las ºº! 
diciones en que debe laporar el trabajador, sen.al.ando t•btm

la necesidad de expedir por utilidad p11blica la Ley del Be&Uro 

Social. 
La Ley .. J'ederal del Traba~o reglamente en forma det.!- : 

llada el eepiri tu de este precepto Constitucional y en 811 ~ 

t1culo primero nos dice: "Le presente ley es de obe,rvencia ge . -
neral en toda la rep11blica y rige las relaciones de trabajo -

co:nprendidas en el articulo 123, apartado "A" de la Coneti't!-

ción". 
En su articulo n'dmero 8 nos da la definición de·lo -

aue debe entenderse por trabajador al expresa~: "Trabajador es 
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la nersona fisica que presta a otra fieica o mc-ral un trabajo

personal subornidado"; el Iü1estro Trueba en su comentario h!-

cin este articulo defiende la idea del articulo 123 y uniénd,2-' 

1H al mismo estoy de acuerdo que el ténnino •eubordinado" 1!-
plica un resabio de la autoridad que tenian loe patrones P,! 

ra con BW5 trabajadores. :Bn su articulo número 10 nos dá la el! 
finición de Patrón diciendo: "Patrón es la persona f1eica o m.2 

ral que utiliza loe servicios de uno o varios trabajadores". -

lll articulo 26 nos habla de la prestación de trabajo fuera de

la Rep~blice y en su fracción 1 dice: "Las condiciones de t~ 

ba,jo se harán constar por eeori to y contendr4n para IN vilidez 

laa eeti:pulacionee siguientes: inciso "º"·- :&l. trabajador t~ 

dr6 de:recho a le.e instituciones de Ser.urida.d y Prevensi6n S,2-

ctal a loe extranjeros en el pais al que vaya a prestar sus -

servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por

los riesgos de trabajo con una cantidad igual a la que se!lal~ 

eeta ley, por lo menoe ••• •; nuestra legielac16n adopta el tl",!-

tado de i~aldad de trato entre loe trabajadores extranjeros -

1 nacionales en ~ateria de indemnimacionea por accidentes de -

~rabajo, por d~c:reto oficial. de 7 de BJ!'O&to de 1935. 

Articulo 51.- Son causas de rescición de la relaci6n de -

trabajo, ain responsabilidr.d para el tra.bajador, (fr3cc. VI!) -

la existencia de un peligro grave para la se:;uriaad o salud ..;._ 

del trabajador o de. su familia, ya sea por carecer de condicio 

nea higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las ':' 

medidfls preventivns y de sef,Uridnd que las leyes establezcan". 

Se~ el articulo 53, fracción IV, la incapacidad fisice.-
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o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que h~ga impc>:_ 

eible la prestación del trabajo, de confonnidad con el art1c~ 

lo 511. y 162 de la pre¡;ente ley, en el caso ,de la fracción cua.!: 

ta el trabajador tendré derecho a que ae le pague amo ind~ 

zación de provenir la incapacidad por riesgo profesional la -

cantidad de un mes de salario y doce diae por cada ai'lo de oe~ 

vicios. Este precepto por lo poco de la indemnización no puede 

ser considerado como norma de ae~ridad aocial, ya qu~ ea imp,g 

sible que el trabajador logre con esa cantidad la,estabilidacJ.

e'conómica o.ue tanto neceei ta su familia., ee hace pues necea~

rio que en breve timpo ee dicten nomas que traten del dea'!!

pleo. 
En su titulo tercero la ley en 011s diferentes capituloe -

, H!llala cual debe ser la jornada 'ele trabajo mhilaa para aai p~ 

te~er la ealud del trabajador habla tambi6n de los dias _de ele! 

·canso y de las vacaciones a que tiene derecho el trabajador, -

el capitulo IV articulo 90 no• dice: •salario Jdniao ea la Cf:!! 

tidad menor que debe recibir en etectiTo el tn.ba.1ador por loa 

servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberf. de ilu• -. 
auficiente para satiefacer las neceaidades nomalea de un ;tete 

de familia, en el orden material social y cultural 7 proveer a 

la educación obligatoria de los hijos". 

m. maestro Trueba Urbina expresa la definición de. salario 

mininlo; "1.1 derecho a percibir este no es estrictamente por -

una' jornada de ocho horas sino por la' jornada que por costumbre 

o por contrato lleve a cabo el trabajador al servicio del P!~-· 

trón~ 
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Articulo 99.- "El derecho a percibir el salario es -

irrenu.nciable, lo ea igualmente el derecho. a percibir los sal! 

rios devenir.e.dos"~ Articulo 101.- "El salario en efectivo deb~ 

rá pagarse en moneda de curso legal, no siendo pe~itido haceI 

lo en mercancias, vales, fichas o cualquier otro signo repr~-

sentativo con que ee pretenda substituir la moneda". Estos dos

·articulos al igual que todos loe demásrelativos al salario nos 

den la idea verdadera de lo que es la seguridad social, en fu,!! 

ción de q_ue no eolmnente establece el minimo a percibir· sino -

que lo protege de cualquier maquinación por parte del patrón. 

El titulo cuarto capitulo primero articulo 132 nos -

expone las obligaciones de los JB tronee pm'a con los trabajad_g 

res: •son obligaciones de los patrones: . 

XII.- Blltablecer y sostener escuelas •articulo 123 -

Constitucional" de confomidad con (las leyes y reglamentos, a 

fin de lograr la alfeti) lo q_ue dispongan las leyes y la. Seer! 

taria de lc!lloación Pdblica; 

XIII. - Colaborar e on las autoridades del trabajo y -

ec!Ucación, de conf'o:rmidad con las leyes y reglamentos, a fin -

de lograr la a.lfabeti~a.ción de los trabajadores; 

XIV. - Hacer por su cuenta, cuando empleen mds de --

cien. y menos de mil trabajadores, los gastos indispensable P.!

ra sostener en fonna decorosa loe estudios técnicos, induetri.! 

lee o précticoe, en centros especiales, nacionales o extranj.!

ros de uno de sus trabajadores o de uno de loe hijos de éstos, 

designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedic!;--

ción, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan 8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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eu sel"V'icio mAs de mil trabajadores deberán sostener tres beca 

rioe en las condiciones se?ialadae. El patrón solo podrá., oanc.! . 
lar la beca cuando e ea reprobado el becario en el curso de ·un-

aí'lo o cuando obSel"V'e mala candUcta; pero en éstos caeos aerá. -
1 

eubati tui do por otro. Los becarios que hayan terminado sus es

tudios deberán prestar eue servicios al patrón que los bUbieae 

becado, dUrante un ailo por lo menos. 

xv .- Organizar pnaanentemente o periódicamente cu~ 

sos o ensei'lanzae de capacitación profesional o de adiestremi9!! 

to para sus trabaja.dores de conformidad con loe planee y.p~ 

gramas que, de oCllld.n acuerdo, elaboren con los eindioatoe tl',!

ba3adoree, informando de ellos a la Secretaria del frabajo '1 -

Previsión Social, o a las autoridaclea del traba3oe ele los Bst,! 

dos, '.rerri torios y Die tri to Federal. Bstoe podrán implantaree-

en ca.-da empresa o para varias, en uno o varios el!stabl.eo:lllie,!

toe o departamentos o secciones de los IQiemoe, por personal -

propio o por profesores t6cnicos especialmente contratados, o. 

por condUcto de escuelas o institutos espeoiali11ados o p'or 8!
guna otra modalidad. Lae auto~idades del trabajo vigilarin la.

ejecución de loe cureóe o enaeftanzas; 
' XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de ª.!-

gurida.d e higiene, las fé.bricae, talleres, oficinas y dem4e l! 

gares en que deban ejecutarse loe trabajos. Bn la instalao16n

Y manejo de las maquinarias de las miemac, drenajes plant&ci,9:

nee en re~ione~ insalubres y otros centros de trabajo, adopt~ 

rén los proced:illlientos adecuados para evitar perjuicios al tr,! 

• bajador, procurando que no se desarollen enfe:nnedo.des apid6m!-
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cae o infecciosas y organizando el trabajo de .modo que resulte. 

para la salud y la vida del trabajador la mayor garantia C<lllP! 

tibl.e con la naturaleza de la empresa o establecimiento; 

XVII.- .Observar las medidas adecuadas y las que f.!
j en laa- leyea, para prevenir accidentes en el uso de maquin~

ria, instrumentos o material de trabajo y disponer en todo - -

tif!lllpo de los medicamentos y material de curación indispens,!i:--

111.ee, a juicio de las autoridades que corresponda, para que -

oporttuumente 1 de una menra eficaz, se presten los primeros -

auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad can

petente de oada aooidente que ocurra; 

XVIII~- Pijar 1 difundir las disposiciones condllc8!!

tee de loe reglamentos de higiene 1 seguridad en lugar visible 

ele loa eetableo:lJDientoe 7 lugares en donde se preste el trab,!

jo; 
.XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medioame.a-

toa profiléo-ttcoe que detemine l~ autoridad sanitaria en loe

lugaree donde existan enfemedades tropioal.es o endfmioas o -

cuando exista .peligro de epidemia; 

XX.- Reservar, cuando la población fija de un centro 

rural de trabajadores exceda de doscientos babi tantee, un esp.! 

cio de terreno no menor de· cinco mil metros cuadrados J8. ~ el.

establecimiento de mercados públicos, edificios para los eerv_! 

.cios municipales y .centros recreativos, siempre que dicho e~ 

tro de trabajo esté a una distancia no menor de cinco kilóm~

tros de la población mé.e próxima; 

XXV.- Contribuir al fomento de las actividades cul't,!! 

ralee y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarle --
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los equipos y útiles :!ndispensables. · 

En la práctica es muy frecuente observar que los ins 

pectores de trabajo no poseen los conocimientos suficientes en 

materia de seguridad social por lo que las bases contenidas en 

este articulo no resultan lo satisfactorio que seria si la te.2 

ria se aplicara en la práctica, l.os legisladores no exigen en.

los requisi toa para ser inspector de trabaJ o arti<l140 546, la.

capacidad técnica o cuando menos cierto tipo de es'Qidios de la 

materia. 
El articulo 136 del capitulo tercero en relación a -

las habitaciones de los trabajadores hace general el goce de -

ellas sin distinguir injustamente a ninguno de lo q11e se ded.!!;

ce cluamente una VE1rde.dera justicia social, ya que obliga al

patrón fiaico o moral a aportar el al.neo por ciento sobre loe-. ' 

salarios ordinarios de las personas qu.e se encuentren a su se~ 

vicio. 
Nos dioe~ el articulo 137, "El Pondo Nacional de la.

ViVienda tendré por objeto crear sistemas de financiamiento -

que pe:mi tan a loe trabajadores obtener crfldi to barato y sut!

ciente para adquirir en propiedad babi taciones c~odas e h1g1! 

nicas, para la construcción, reparación o mejoras d~ sus casae 

habitación y para el pago de.pasivos adquiridos por estos CO,B-

ceptcs"; articulo 138.- "Los recursos del :Pondo Nactonal de la 

Vivienda serán adminis.trados por un orgflllismo inteEn"ádo _en foi: 

ma tripartita por representa.ntea del .Gobierno Federal, de los

Trabajadores y de los patrones. 

El Instituto del Fondo ?lacionril de la Vivienda para-· 

los Trabajalores fue cre~do en relación a los articulos ant,!-• 
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riores y a la fracción XJI del apartado A del articulo 123 de

la Ooneti tución de la Repdblica 'Mexicana, se trata de un org.!

nimno descentralizado, independiente de la administración p~-

bl.ica y que presta un enorme servicio social, la intervenoión

que el ~obienio federal tiene dentro de dicho or~aniamo no es

de in~erencia politica, sino exclusivamente social .. 

La Ley del Instituto del Pondo Nacional de la Vivie~ 

da, en su articulo tercero dice: •El Instituto tiene por obj!-

to: 
I. - Administrar loe recurso e del Pondo Nacional de -

la Vivienda; 

II.- Establecer y operar un sistema de finanoiamitE

to que permita a los trabajadores obtener .crédito barato suf.!
ciente para: 

a).- La adquisición en propiedad de habitaciones c~

modae e hig16nicas; 

b) .- La construcción, reparación, ampliación o mej~ 

ramiento de sua habitaciones; y 

e).- El pago de pasivos contraidos por los conceptos 

anteriores; 
III.- ooordinar y tinanciar programas de constl'll,2---

~ión de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad.

·por los trabajadores; y 

IV.-· Lo demás a que ee refiere la fracción XII del -

apartado A del articulo 123 Ooneti tllcional y el Titulo cuarto

del capitulo III de la Ley Pederal del Trabajo, as1 como lo -

que esta ley establece. 

El capitulo ~rimero del Titulo quinto, nos habla del 



= 69 = 

trabajo de las mujeres y de la protección que las mismas deben 

de recibir de parte de loe patrones en función no descriminatE 

ria sino biológica y social con el dnico deseo de preservar la 

fwnilia, el articulo 165 a la letra dice: "Las modalidades que 

se consignan en este capitulo tienen como propósito fUll.dame_!!-

tel, la protección de la mate mi dad". 

Articulo 166.- •En loe t6rminos del. artiClllo 123 de

la ConstiW.ción, apartado "A" tracción XII, queda prohibida la 

utilización del trabajo de las mujeres en: 

I..·- Labores peligrosas o insalubres; 

n. - Trabajo nocturno indlletriel; '1 

III.- Establ.ecimientoe comerciales deapu6a de las .,... 

die11 de la noche. 

Existen todavia muchas deficiencias en lo referente

ª protección de las mujeres trabajadoras, la seguridad social-· 

no ha llegado plenamente hasta ellas de tal manera que debe ~ 

oeree un reglsnento de labores insalubres o peligrosas ccao lo 

marca el articulo 167 de la Ley Pederal del !rab8"o, •ao.n la'b!! 

rea peligrosas e inealub~s las que, por la naturaleza del 1i1',! 

bajo, por las condiciones fisicae, qufmicas y biol_ógioas del -

medio en que se presta, o por la composición de la materia p~ 

ma que se utilice, son capacee de actuar sobre la vida y la ª.! 

lud fieica y mental de la mujer en estado de gestación, .o del

producto. 

Loe reglamentos q_ue se expidan deteminarén los tr:!-

bajos que quedan comprendidos en la definición anterior. 

El capitulo II, se refiere al trabajo de meno~e; su 
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articulo 173 dice: "El trabajo de loe mayores de catorce ai'ios

y menores de diecieeie·queda sujeto a vigilancia y protección-. 
· eepeciAles de la Inspección del Trabajo". 

Articulo 175.- "QUeda pronibida la utilización del -

trabajo de los menores ". 

I. - De diecieeis afloe, en: . 

a).- bpendioe de bebidas embriagantes de consumo i,!! 

mediato; 
b) .- Trabajos susceptibles ae· '&fecrtar"-9\l··moralidad -

o sus buenas costumbres; 

e).- Trabajos amb.tlantes, salvo autorización eBp.,!--

c~al de .la inspección de Trabajo; 

d).- Trabajos subterraneos o eubnarinoe; 
11 . 

e).- Labores peligrosas o insalubres; 

f) .- Trabajos superiores a SUB fuerzas y loe que PU! 

dán impedir o retardar su desarrollo f1eico aomal; 

9) .- Establecimientos no indlletrialee deapues de las 

diez de la noche; 

h) .- IrÓe demás que deteminen las leyes. 

II.- De dieciocho ai'ios en: 

Trabajos nocturnos industrial.ea. 

Los trabajadores del campo se encuentran protegidos

en foma especifica por el "Reglamento para el Seguro Social -

oblip;atorio de los trabajadores del campo" de fecha 'l7 de j_!!-

lio del año de 1963. 

En el titulo noveno de la presente ley se re~lan -

los riesgos de trabajo y en sus art1culos se dan las definici2 

nea de accidente, enfennedad, las clases de incapacidad que __ 
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pueden presentarse, las indemnizaciones a que se hace acreedor 

el trabajador y las formas de detenninnrlae. 

Considero de importancia mencionar la refo:nna real.,!

mada en beneficio del trabajador en manto que se le prot•3• -

de los accidentes que puedan producireele al trasladarse a au

domicilio, o de éste a su. trabajo, al .recto el art1oulo 474 -

dice: "A.ccidente de trabajo ea toda lesión org6nioa o perttlr~ · 

oión funcional., imediata o posterior o la muerie, producida -

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cuales 

quiera que sean el lugar y el tiempo en que ae preste. 

Qu.edall incJ.uidoe en la definición anterior los acc,!

dentes que ee prod\lsoan al trasladarse el trabajador direct.!-

m~te de su domicilio al lU8ar del. trabajo y de este a a~'1 •r 
De aouerdo con el articulo 487, loe trabajadores que 

eutran un riesgo de. trabajo tendrán derecho a: 

·-z • .: Uistencia mfdica -, quirt1rgica. 

·n.:. Rehabili taoión; 

III. - Hoapi talhación, cuando el caso lo requieJ'B. 

IV.- Jledicamentos 1 material de curación. 

v.- Loa aparatos de prótesis 1 ortop6d1a··neoeaarioe. 

VI.·= La indemnhacidn :fijada en el presente titulo. 

Articulo 501.- "Tendrán derecho a recibir la ind91Jl!-

zación en los caeos de muerte: 

I. - Le. viuda, o el viudo que hubUee dependido eoón~ 

miéamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad del 50,C 

o más y loe hijos menores de diecieeia aflos y los aayorea de e! 

ta edad si tienen una incapacidad del 50~ o más. 
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II.- Loe ascendientes concurriran con las personas -

mencionadas en la fracción ~terior, a menos CJ.Ue se pruebe que 

no dependian económicamente del trabajador. 

III.- A 'f'al.ta de viuda, concurrirá con lae personas 

ee~al.adas en las dos fracciones anteriores, la mujer con quien 

el trabajador vivió como. si fuera 6u marido durante ~os cinco

aflos que precedieron inmediatamente a su muerte, o qon la que

tuvo hijos, sianpre que ambos hubieran peimanecido libree de - . 

matrimonio durante el oonoubinato, pero si al morir el trabaj! 

dor tenia varias concubinas, ninguna de ellas tendrá a la i,!!--

demnilaoión. 

. IV. - A fel ta de la viuda, hijos y descendientes, las 

personas que dependian económicamente del trabajador concurr!,

ran con la concubina que reuna loe requiei toe seí'1alados en la

fracción anterior, en la proporción en que cada una dependie. -

de 61; y 
¡ v. .• - A falta de las peJ"Sonae mencionadas en las - .. 

I 

fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La fracción tercera en su 1ll timo pirra.fo desvirtda -

la tunción primordial de la seg11ridad social al expresar que: -

"Pero si al morir el trabajador tenia varias concubinas, DilllJ! · 

na de ellas tendré. derecho a la indemnización, "en el supuesto 

de existir hijos quedaria.n éstos en el más completo desamparo

al igual que la madre, como deber social deben de quedar prot! 

gidos mediante la indemnización correspondiente. 

El articulo 504 se!'iala las oblip;aci enes eepecialee.

del patrón, tutelando de esta manera la idea primaria de la se 

guridad socirJ. y dice: 
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I.- :Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos 

y material de curación necesarios para primeros auxilios y - -

adiestrar personal para que loa preste. 

u .. - Ollando tengan a su aervic.io mAe de cien trabaj,! 

dores, establecer una enfemeria, dotada con los medic•entoa

'1 material de curación necesarios para .la atención médica y -

quirdrgioa de urgencia. Beta~ atendida por personal OClllp~te~ 

te, bajo la dirección de un m6dico cirujano. Si a juicio de 6! 

te no se .puede prestar la debida atención m~dica 1 quirdrgica, 

el trabajador ser~ trasladado a la población u hospital en dO,!! 

de pueda atenderse a su Ollraoión. 

III .- cuando tengan a 1111 sel"licio més de trescientos 

trabajadorea, instalar un hospital, con el personal a64ioo '1 -

auxiliar necesario. 

rii.- Previo acuerdo con los trabajadores, podr6n los 

patronea celebrar contratos con sanatorios u hospitales ubio,!

dos en el lugar en que se encuentre el estableciaiento o a una 

distancia que pemi ta el traslado rtpido 1 odmodo de loa tral!! 

jadores, para que ·presten loa serricios a que se refieren lu

doe fracciones anterior~e. 

v.- Dar aviso de loa accidentes ocurridos a la Junta 

de Conciliación Permanente, a la Conciliación y Arbitraje o al 

Inepector del Trabajo, dentro de las setenta y dos horas si---. . -
guientes. 

VI. - En caso dé muerte por riesgo de trabajo, dar --, 
aviso a las miamae autoridades, tan pronto. cano tengan oonoc~-

miento de ellas; y 

VII. - Proporcionar a. la Junta o al inspector del -
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trabajo loa datos y elementos de que dispongan • 

.A.rt1cu1o 507.- "El trabF.tjRdor que rehuse con justa 

_r.áuen recibir la atención médica y quirdrgica que le proporci,2 

ne el patrón, no perderé los derechos qUe otorga este titulo, · 

El titulo once en eu articulo 523, nos habla de -

las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales: ''La aplic~'."" 

ción de las normas de trabajo compete, en eus respectivas j!:!:-

risdiccionee: 

I.- A la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

II.- A las Secretarias de Hacienda y Crédito Pdbl! 

co 1 de Edllcación Pdblioa. 

IV.- A la Procuraduria de la Defensa del Trabajo. 

V.- Al Servicio Pdblico dei Bnpleo. 

VI.- A la InSJ>ección del !rrabajo. 

VII.- A las Comisiones Nacional y Rep,ional de loe

aal.arios minimos. 

IX.- A las Juntas Pederales y Locales de Concili,!!:-

ción. x.- A la Junta l'ederal. de Conciliación y Arbi tl",!-

je, 
XI~- A las Juntas Locales de Conci~iaoi6n y Arb~--

traje; y 
XII.- Al Jurado .de Responsabilidades. 

Las Hormas m1nimae de se~ridad Social se public_!

ron en el. di~rio oficial de fecha 31 de diciembre de 1959, ese 

miAmo al'lo se abolieron loe trabajos forzados el 21 de agoato,

la revisión de los Convenios adoptados r.or la conferencia gen_!! 

ral de la O,!, T. en sua 32 primeras reuniones a fin de unifori

mar lPs aisposiciones relatiV'lf' n los cor.venioB en vi¡;rOr ~' m!-

¡, 
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1 
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moriae sobre aplicación de Convenios se publicó en el diario -

oficial el 30 de Diciembre de 1962. 



l.- La Politica Social tiene como r:iedioe o instrumen 

tos, a la Seguridad Social, a la Asistencia Social y a la. Pr!

vieión Social, siendo la Justicia Social el objetivo axiolOg~

co de todas estas nociones. 

2.- La Seguridad Social, ee la actitud de una socie

dad eetablec'ida dentro de loa regimenea propios de derecho, -

que tiende a asegurar a los trabajadores mral.es y urbanoa su-. 

capacidad productiva y la felicidad a que tiene derecho él y -

toda su familia, 

3.- Al parejo de la tradicional diatinoi6n del Der!

cho en Pdblico 1 Privado, surge una tercera clasifioación den_!! 

minada Del'echo Social, 

4. - 11 Derecho a la Seguridad Social ea universal a.

l'l vez que es iJlberente a la clase trRbajadora. 

s.- La multiplicidad de organismos de Seguridad S,.2-

cial, ha propiciado que se den profundas diferencias entre las 

prestaciones a cada uno de loe sectores de trabajadores que -

son acogidos dentro de sus respectivos ordenamientos, 

6. - Es recomendable la unificac16n institucional. de

loa diversos organismos de Se{!Uridad Social, con el objeto ie

que no existan posibilidades de descriminar a clase asalariada 

alguna, 
7 .- Dl México son orp,aniB111oe de la Seguridad Social: 

el Ineti tuto Mexicano del Se¡ruro Social, el Instituto de Se~

ridad Y Servicios Sociales para los trabajartores del Estado, -

el Se~ro Social para las fuerzas annadas, todos éstos Jnsti't!! 

¡ 
l 
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tos tienen sus leyes y re~laz::entoe respectivos, 

B.- La Seguridad Social en México tiene sue antec_!-

dentes doctrinarios en loe utópicos del viejo continente, en -

la Revolución Mexicana, y en apartado "A" fracción XXIX del ~ 

ticulo 123 Constitucional, es mencionada tambien en la fra.=-~ 

ción XI del apartado "B" del mismo precepto Consti tllcional. 

" 9.- La Asistencia Social se ha considerado a t~ves

del tiepo camo actitud de oaré.cter caritativo, cuando en re!-" 

lidad es y debe ser un deber juridico •a cargo del Estado y de

la sociedad, el hombre individllal o colectivo es el 'dnico ---

acreedor titular de eee derecho ademé.e de recibir la asiat~

cia social gratuita. 

lo~ - Una verdadera Justicia Social solo se podri 1,2-

grar teniendo cano base una empl:[si.ma Seguridad Social, a fin

de evitar que la clase asalariada care1ca de lo indiapenaable

para poder su.tragar sus necesidades. 

ll.- Mientras subsista la mala distribJ.ción de la ~ 

queza, no seré posible que se supere la asistencia social que

e.e brinda hasta el momento, porque la inequitaviviclad trae 8P.! 

rejada la imposi bil;idad de algunos grupos humanos de ser int,!

~rados dentro de la Seguridad Social. 

.·•,;. 
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