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

Ante todo , esperamos ~ue el presente trabajo sea de 

utilidad pare todos aquellos que deseen leerlo. 

El motivo por el cu el nos inclinuos , para des!U'r0-

1 lar el prosent~ trabajo , fue '}Ue siendo el Instituto r.!!, 

xic<Ulo dol Seguro Sociol , una instituci6n que actualmen

te otorga nun servicios a miles de trabajadores , los do

m~eticos no gocen de talos prestaciones , no obstante que 

los mismos se encuentran regulados tanto en la Ley del S~ 

guro Social , como en el Re~emento para la Incorporaci6n 

Voluntaria nl ;¡é¡;tmen Obligatorio del 3eguro Social de 

los Trabajadores Domésticos , siendo ante todo su incor

poraci6n real un gran beneficio par~ los mismos , cum

pliendo así , una vez más su objeto la see;uridad social. 

~a por ello que el presente , está dividido en cua

tro capitulos ; on el priaero hablet1oe de los conceptos 

de trabo,jador doméstico , patr6n , del seguro social y la 

seguridad social , tratando de analizarlos , en el segun

do hacemos una descripci6n de los sntededentes para la i!!_ 

corporaci6n de loe trabajadores dom~sticos el r~gimen del 

seguro aoci e1 , partiendo pqra ello desde la antigüedad y 

la ~poca precorteeiana haetn la publicación del Reglamen

to para la Incorpornci6n Voluntaria al H&giaen Obligato-
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río del Se¡;uro Social de. los Trubaj adoree Dom~sticos 1 

posteriormente en el tercer capitulo , habl!ll!los de las 

finalidades de la seguridad social , del seguro social 

de la.a a:rlbuciones 1 recursos y 6.-ganos del Instituto 

~lexicano d~l Seguro Social 1 enfocados prillot'dialmente 

" los trnbcj«·dores dom6sticos 1 po:::- 6l.tiino en el cuar

to e a:;i!tulo y parn terminar 1 hacemos un pe,ueño análi_ 

do de lo iuc eotablece el Reglalllento antes citado en 

relaci6n con lo 'lue menciona la Ley del Seguro Social. 



CAPITULO 

1.1 ~oncepto de trabajador doméstico. 

Considerando ;ue antes de analizar el concepto 1el 

trabajador doméstico en nuestro pa!s , ce conveniente co

nocer 1ué entienden otros autores , por trabnjndor domh

tic o , conforme a su le¡;islaci6n. 

:::n ese orden y segW¡ la !leal Acadc:lia Eapeñola , et!. 

molégicamcnte el origen de 1 a e::presi6n "doa~stico", 

ln palabra latina rlomasticus , de rlomus , 1ue nignitica 

casa. 

J::c acuerdo al diccionario "domhtico" , es lo perte

neciente a lo caso u hogar ; cl!cese del criado .¡ue sirve 

en una casa. 

Esta definici6n den.te luego es muy general , pero se 

hace resaltar iUe ln cisme se :-e!icre pri1>orolal1:1ente al 

lugar , •.?s decir , casa u hogar. 
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As! , tenemos que : • El C6d.igo del Trabajo Español 

de 1926 1 en su artículo 147 decía ¡ servicio doméstico , 

es nquel que se presta mediante jornal , sueldo 1 snlario 

o recW1eraci6n de otro género o sin ella y quo sea contr~ 

todo , no por tm ratrono , sino por un runo de casa , que 

no persiga !'in de lucro , para trabajar en unn casa o mo

rada riarticulnr , al nervicio exclusi•ro del contratante , 

de su !ru:Ulia , de nus dependientes , bien se albergue on 

el domicilio del amo o !'uorn de él." (i::ic) (1) 

::n la anterior def"inici6n 1 tenemos que nl rei'erirse 

al punto -1ue tratamos , lo hace llamándolo "servicio do

m6stico" , esto es , r!ue no le reconoce al donéstieo el 

car6.cter de trabej01dor , como lo hace actunlmente en for

ma e::presn nuestra le¡;l.slaci6n. 

rostcriormente , cu8J'ldo establece : " que es aquel 

que se presta mediante ••• o sin elln'', hace suponer que 

tal idea sale sobrando , puesto que la mismo. concluye di

ciendo 11 0 sin ella 11 
, no siendo por lo tnnto éste , llam!!, 

sele como se le llame , un elemento esencial del mencion_! 

do servicio doméstico, 

(1) Cantón Moller 1Ni¡;uel , Los rrab"idi Especiales en la 
LciJ:Labora.l Mexicana , Ca.roenas tor y Distribw.dor 
P.6 co,1977 , p&g. 176. 
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Por lo que respecta a que debe ser cootratado .torzo

saaente por un amo de casa y no por un patrono , resulta 

absurdo ya que ae hecho puede ser y se da , que el dom~s

tico sea contratado no por un amo de casa , sino por aqu.!. 

lla persona que conoceoos como patr6n , no siendo posible 

aceptar o entender 1 que por el solo hecho de ser contra

tado por un patrono , deje de encuadrarse dentro de lo 

·1ue llaman servicio dom~stico. 

For 6ltimo , por lo que respecta a que el 8110 de ca

sa , no persiga !in de lucro , es tambi6n una situsci6n 

absurda , ya que en primer lugar ea difícil , sino es que 

imposible , que dentro de un hogar , casa o morada se pe~ 

siga un fin de lucro y en segundo lugar porque se puede 

dar el caso de que dicha persona sea 8110 de casa 7 adem'8 

realice otra actividad con fines lucrativos 1 eituacione• 

que son totalmente distintas e independientes , por lo 

que respecta al dem'6 contenido de dicha de.tinici6n , col!. 

aideramoa que es adecuada. 

Cabe mencionar que 1 " por su parte y en una direc

ci6n similarmente conceptual-,un decreto de 10 de agosto 

de 1960 (que cre6 el Montepío del servicio da116stico) ha· 

definido al servicio dom~stico , como el que se presta •!. 

diente jomal , sueldo o salario , o remuneraci6n de otro 

s'nero , contratado entre una cabeza de familia amo de C.!. 
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ea y el prestador del traba.jo , sin Animo de lucro 1 y P.!!. 

rn tareaa de carActer exclusiva.mento domhtico dentro de 

la casa que habita con sus !amiliares dicho dueño de casa 

bien se albergue dentro o fuera de elln." (2) 

~abe moncionnr que el servicio do:nhtico a que se ha 

hecho referencia con antelaci6n , en el artículo 2° de la 

Ley do Contrato de Trobe.j o Espeñol , el mi!lmo queda cx

cl uido e:·presaaezite como contrato. 

Al respecto y como lo mani!"ieeta Guillermo Camacho 

Henriquez , "no compartimos dicho criterio 1 aunque si se 

considera que el mismo exige un r&gimen especial!simo , 

considerando la calidad de loa patronos y la naturaleza 

de los servicios." (3) 

Asimismo , ~;anuel Alonso García,(en la obra y p6.g. 

citada) deduce que laa razones de dicha exclusi6n ,no son 

de índole jurldica,eino que se trata más bien,de causas 

sooiol6gic11S y econ6micas ,lo cual. se explica por la pro

pia estructura social y aun la vida familiar an que loo 

servicios dom~sticos se desenvuelven,no obstante eato,el 

cdsmo expresa :;ue se dan todos y cada uno de loe elemon-

(2) Alonso G=ía1Menuel. , Curso de Derecho del Trabgto , 
.>egunda F.dicion ,F.dicionea Ariel , Barcelona , 1~ , 
p~g.61?. 

(3) Cumncho Henriquez ,Guillemo , Introducci6n al Derecho 
Laboral II .! Editores-Libreros , Blbhograt!a Oíñeba , 
J.rgentfiía,1':160 1 plg.459. 
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tos que contiguran la estructura 7 el contenido de la re

laci6n de trabajo como son : la prestaci6n libre 1 perso

nal de loo servicios por cuenta de otra persona , la rem~ 

neraci6n , la dependencia y la subordinacibn , mioma que 

se da en un grado tal como en atq pocas octividades la 

bay , ror lo c:¡ue no h8'1 motivo por el cual este tipo de 

servicios ¡uede excluido del áaibi to Jurídico laboral , 

eun:iue si tendría que estnr sujeto a un régimen especíri-

co. 

Cabe aclarar al respecto , que ¡n en la Le¡ de Con

trato de Trabajo Espeñol , del 21 de noviembre de 1931 , 

,uedó incluido el servicio doméstico en el &abito del CO!!, 

trato laboral·, ¡a que en su art{culo 2° consideraba obj,!!. 

to del contrato de trabajo , todo trabajo u obra que se 

realice por cuenta y bajo dependencia ajenas , o todo se;¡: 

vicio que se preste en iguales condiciones , incluso el 

dom6stico.Y en au artículo 6° estableei6 , que eran tro.b~ 

jruiores , entre otros , los ocupados en servicios dom~st1. 

cos. 

Dicho r~gimen fue modificado posteriormente por la 

Le¡ de 1944 , el cual quedó en los 'lli.saos términos que en 

el antes mencionado C6digo del Trabajo .?:spañol de 1926. 

Es necesario cencionar 1ue como dice , el ya referí.-
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do autor Manuel Alouso GU"eia , (p!g. 618) en dicha legia

laci6n , el serrl.cio dochtico contratado por una patrono 

(no por un runo de casa) si se considera contrato de trab!, 

jo y ce desenvuelve bajo el r6gimen jurídico ~ue le co

rresponda , :!e acuerdo a la actividad industrial en donde 

se presten los servicios , cuando se preste por cuenta de 

empresas o entidades , e incluso de personas en loco1es 

que no son la :norada del amo de casa, 

Y cuando al servicio dom~stico sea contratado por un 

amo de casa , ~ue no persiga fin de lucro , para trabajar 

en ln caea o morada ¡;articulnr del contratante , él mismo 

·weda excluido éel ré¡:;imen jur!dico laboral. 

"En el decreto reglamentario de la primera Ley Labo

ral Argentina No, 4,661 incluis tambHo uno definici6n 

del servicio relativo , ciciendo : se r.ntiende por servi

cio domhtico el estado de las peraonns a sueldo , al se.o: 

vicio de personas o familias , con el objeto de connagr"!: 

le su trabajo y cuidado sin que puedan ser dedicados a r!_ 

nea de lucro directo , comercio o industria." (4) 

De esta definici6n lo importante es su terminaci6n 

(4) Cant6n noller,l'liguel 1 Ob. Cit. , p&g. 177, 
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cuand.o establece "sin <J.Ue puedan ser d.edicados a fines de 

luc~ directo , coaereio o industria" , 7a que esto serla 

una de las di!erencias priao~alH del aerrielo doabti

co , colllo le llllllan , de cualquier otro servicio. 

"El C6di¡;o del Trabajo Chileno , del 13 de ma;¡ro de 

1931 , en su artículo 61 define a estos trabajadores en 

l.a siguiente fo=a : son em¡;leados domésticos las persa-. 

nas que se dediquen en forma continua y s6lo para un ra

tr6n , a trab~Jos propios d~l eel"Yicio de un hogar , ta

l.es co~o los choferes , llaveros , sirvientes de mano , 

cocineros t niñerrus ' etc. n (5) 

Esta definici6n consideramos lUe es parecida a la 

contenida en nuestra vigente Ley Federal del Trabajo , 

desde luego con otras palabraa. 

Antes de pasar a ver el concepta de trabajador domé_! 

tico que maneja nuestra leg:l.sl.aei6n , recordemos que tra

bajo en sentido ju..""Ídico , es una actividad. b\.lll>ana , i.Jlt.!!_ 

leetual o aaterial , independientemente del grado de pre

parnei6n t~cniee. re1uerida ¡>o.:- ca<!'l. rrorcsi6n u oficio y, 

~uien rerJ.ice trabajo será neceea:iamente un ser humano , 

o una persona m1tural. , 1uedando por lo tanto exelu!dae 

lns personas morales , de la faeul ~~d de realizar trabajo 

y trabajador conforme al artículo e de la Ley Federal del 

(5) Idem, 
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Trablijo es la persona r!sica ~ue presta a otra , r!eica o 

coral , un trabajo rareonal subordinado • 

. \5{ , tenP.mos ·1ue el trabnjo dom~stico , !'ut:> !"er;la

ment~do originariPmente ~n los cbdigos civiles , rudiendo 

mencionar al respecto , lo 11ue r~stablecía el lluevo ·~Migo 

Civil de 1932 , en su Título U~cimo , Capítulo I , artíc:!!_ 

lo 2 ,ro5 1 lUe a la letrn decía : 11 El nervicio d0:n~stico 

!:·l servicio por jornal , el servicio a precio Rl.zado 1 en 

el 1ue el operario sólo pone s~ trabnjo , y el cc~trato 

de aprendizaje , se regirlui ¡.or la Ley regl!.llllentaria que

deba ex¡.·~dir el Congroso de la Uni6n de r.cuerdo por lo 

ordenado por el p~aro primero del artículo 123 de la 

Constituci6n Federa1." :f continuaba diciendo , "I'iientrae 

1ue esa Ley no se expida , se observarán las disposicio

nes contenidas en los capitulos I , II , 'I y pArte relat!_ 

ve. del !lI , del Título l:III , del Libro Tereerv é!el ~6di 

go Civil para el Distrito y Territorios Peder•las , que 

oocenz6 a estar vigente el 1° de junio de 1884 , en lo 

que no contradigan las bases fijadas en el citado artícu

lo 123 Constitucional y lo dispuesto en los artículos 4 y 

5 del mismo C6digo Fundamental." 

Asimismo , en el articulo i.\ 1<34 , del C6digo de 

1884 decía : ".38 llB.i-na servicio do:i~stico , el .¡ue se 

presta temporalmente a cuelquier individuo por otro que 
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vivn con 61 1 y mediante cierta retribuci6D. • Esta de!iaj,, 

ci6n como vemos es muy generalizada 1 parecida 1 tal vez 

en el rondo , a la que consagra nuestra Ley l'ederal del 

Trabajo en su artículo 331 , la cual hace referencia al 

hogar , mism~ 1ue veremos mtis adelante , y la anterior d.!?_ 

rinici6n habla de"otro ·1ue vive con 61" ; por lo que res

pecta al término temporalmente que utiliza , consideramos 

·1ue sobra ya que este tipo de trabajo siempre será por 

un tiempo 1 dcter:ninado o indeterminado , por lo que di

cho término no nos dice nada , no siendo por lo tanto un 

elemento esencial para definirlo. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 , art!culo 129 

se definía el doméstico , cooo la persona de uno u otro 

sexo que desempeñe las l3bores de aseo , asistencia y de

m6.s del servicio interior de una casa u otro lugar de re

sidencia o habitaci6n , y ~osterio::ioente aclaraba ¡ue se 

aplicarían 1 las disposiciones del contrato de trabajo en 

¡\'?nBral a los domésticos •2ue prestaran servicio en hote

les , rondas , hospitales y otros establecimientos comer

ciales similares. Esta de!inici6n es muy parecida a la 

contenida en nuestra vigente Ley Federal del Trabajo , la 

cual veremos posteriormente. 

Cabo mencionar que rue precisamente el artículo 123 

Apartado "A" de la Constituci6n Fol!tica de los Estados 
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Unidos M<-:dcanos 1 en el ¡ue qued.: incluido el trab¡ijo di;_ 

m&etico 1 como objeto del derecho del trabajo y por lo 

tanto considerados como sujetos del derecho del tr:tbajo y 

como rertqs Jcl ~ontrnto o de lo rel9ci6n de trabEjo los 

miso.os. 

e hace hin:orié en lU& el Diputado Mac!as , al ref2_ 

rirse a •J.icho contrato , orin6 ,;_ue no ~~!",~ ¡¡.') contrato de 

trabnjo u obrero , ·ara iue •"Sti.Jviera incluido Pl mismo 

tm el ar~ículo 1~~ , no obst;1nte dL:hn. opiní6n , afortl.L'la 

cn~~nte 1 el trabojo do~~st~co • ;uedl incluido por la 

Asamblea Con.:ititu:¡euto e-n la Declaración ée :Lh"'!re:.hos ~o-

ciales. 

;oao indQdablemente loe dom,eticos son trabajadores, 

dicha calidad les fue reconocida expresamente hasta la S,!S. 

posici6n de motivos de le L,ey Federal del Trab,,jo de 1')70 

d&ndoles ns! el rango que les corresponde en la vida so

cial , ¡uedando los mismos sujetos a J.• rer,lamentaci6n , 

como rodemos ver , Cll el Título Sexto de Trabajos Especi,!!; 

les , ~ap!tulo XIII , de la Ley Federal del Trabajo vigea_ 

te y con.forme al artí~ulo 331 del ordena:tlento leg:ü =-
tes i?J.vocndo : "trabajo.dores dom!sticos son los que pres

ten los servicios de aseo , asistencia y dem{¡s propios o 
- -· ....... -
inherentes al bogar de una p~r;;ona o fnmilia. 11 
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El mi=o ordenamiento en su artículo 332 1 en sus 

dos fracciones , nos aclara 1uienee no son trabajadores 

domésticos y por lo tanto :i.uedan sujetos a las disposi

ciones generales o particul:ires de la mencionada Ley Fe-

deral del Trabajo. 

El hecho de ;ue los trnbaj adores doméstic.os se en

cuentren regulados en un capitulo de Trabajos Especiales 

conside,.=os que debe verse ''como una adaptaci6n de las 

normas generales a situaciones particulares y no como 

una restricci6n o supresi6n a los derechos." (6) 

Al respecto Néstor de Buen Lozano , eXJ:resa ~ue 

"no cabe la menor duda de que su naturaleza jurídica es 

laboral , si bien , la condici6n de trabajo especial re

sulta innegable ya que en su regulaci6n se rompen normas 

fundamentales del régimen general , v.gr. , la ¡ue seña

la la obligaci6n de pagar el salario m!ni.110 en efectivo 

y las relativas a la duraci6n de la jomsda. Es , en re!_ 

lidad 1 discutible , si el régimen de los trabajadores 

domésticos se apega al art. 123 constitucional.En nues

tro concepto rompe , sin justificaci6n , con algunos de 

los principios b!sicos contenidos en dicho artículo por 

lo que hay que calificarlo como un régimen de excepci6n 

(6) Cueva ,Mario de la. , El lluevo Derecho Mexicano del 
Traba.jo I 1 Octava Ed1c16lí , t.dltorl.a! Forrtía , S.A. 
R5Xlco,198c , p~g. 566. 
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y oiertamente es una excepci6n 1ue no tiene justifica-

ci6n." (7) 

Renpecto a la detinici6n de los trabnjadoreo dom~s-

ticoG antes mencionada , consideramus que eo completa ya 

que en pocas ~:-al 'lbrRs nos eztt.bleco ::iones son , y ru.le

m{..s o.l nrt!culo siguiente noo aclara .:¡uiencs no aon con

sidorndor. trabc.j~dorea dom~sticos. 

Asimismo , Mario de la Cueva 1 José Dhv·alos 1 !'lé!ltor 

de Buen 'Lozano y r'iguel Cantón :·toller t entre otros ' CO.!l 

sideran que dicha definici6n expresa los elementos :'.e la 

rolaci6n dom6stica ,ue son : actividad , lugar y finali

dad , resultando iiara N6stor de Buen (en su obra antes ci_ 

toda , p&g.419) excelente dicho. definici6n , ya '1ue en 

!oren extraordinariamente sencilla , expresa todo3 los 

elemcnton mencionados , opinando que lo ~uP- los diteren

cía primordialmente de los mencionador en el artículo 332 

de dicho ordenruni.ento , que no son considerados trabajad,!1. 

res domAsticos , M la naturaleza del lue;ar en .1ue se re,e 

liza , es decir , el hogar no un nc¡;ocio , y la finalidad 

es decir , el hecho de que sirva o no n l:-1. obtcnci6n de 

Wl provecho eeon6~co , ya. 'lUC la c.ctivijad no es una di

fgrcncia esencial • 

. \hora bien , por úl tioo diremos T:le las oa.ro.cteríst!_ 

(7) 3uen !.ozano,lléstor. de , Derecho del '!'r:ibajo II ,Edito
rial Po=la,3.A. , M~xico,1976 , ptíg.421. 
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cae esenciales del trabajo domhtico son , sin que el or

den implique alguna importancia , las siguientes: 

For lo que respecta a Juan D. Ram!rez Grondn son : 

"que las tareas se realizan precisamente en rolaci6n al 

hogar ; que la convivencia en el bbi to .familiar es pri

mordial ya que por el tipo de releci6n , generalmente d!. 

chas vinculaciones tienden a ser mh intimas ; la benev.Q_ 

lencia ; la con.fianza , misma que se da en m~or o menor 

grado en todos los trabajos y la !alta de estabilidad en 

el empleo ya que con.forme al articulo 343 de la Ley Fed,!!. 

ral del Trab&jo , el pat1'6n puede dar por tenninada la 

relaci6n de trabajo sin responsabilidad , dentro da los 

treinta diaa siguientes a la iniciaci6n del servicio y 

en cualquier tiempo sin necesidad de comprobar la ··causa 

que tenga para ello.• (8) 

Asimis:no , Miguel Cantón Moller , además de las dos 

primeras agrega las niguici:ites : " que debe tratarse de 

personas que estén únic !llllcnte interesadas en recibir los 

servicios para beneficio de la propia familia o persona 

y !'cspecto al trabajndor , que llUll es.!:uerzos se encami

nen al servicio no p:-oductivo , económicamente hablando; 

as! como la continuidad ; la subordineci6n ; la obliga

ci6n de respeto afm.. mayor que en cualquier otro caso por 

(8) Idem. Fás. 422. 
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la proximidad constante y la indeteminaci6n de las labo

res , ya que salvo excepciones , la generalidad es que se 

trate de sirvientes parn todo." (9) 

1.2 Conce¡ito de patr6n. 

La de!inici6n que se había incluido al respecto , en 

la Ley Federal del Trabajo de 1931 , decía : "1'atr6n es 

toda persona física o jurídica ~ue emplee el servicio de 

otra , •:n virtud de un contrato de trabajo." 

Como vemos dicha de!inici6n consideraba como elemen-

to esencial , la existencia de un contrato de trabajo , 

lo cual es err6neo , ccmo veremos posterionaente , además 

de que al decir "que emplee el servicio de otra" , se po

dría entender que esa otra puede ser una persona física o 

bien una jurldica , ea decir , 1ue unn persona física po

dría ser pat.r6n de unn persona jurídica e que una persona 

jurídica podría sor patr6n de otra persona jurídica , ai

tnsciones que no se podrían dar por ser absurdas ya que : 

"La naturaleza de los servicios hechos , la ejecuci6n de 

loa mismos y la subordin:ici6n personal en :'lUe el empleado 

se col0<>e dentro del contrato de trabajo , hacen que la 

persona jurídica nunca pueda ser empleado." (10) 

(9) Cant6n lioller 1l'Ü.guel , Ob. Cit. , p6g. 178. 
(10)D§:vnlos Horales,Jos~ , Derecho del Trabe.jo I , Edito

rial Porrúa,J.A. , M6xico,1985 , plíg 90. 
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Como bien sabemos , la persona 1ue recibe los servi

cios del trabajador , se le conoce con diversas deno~ina

ciones , como son : la de acreedor del trabajo 1 emplea

dor , p~trono , pHtr6n , principal , d~dor de trnbujo , 

dador de em.pl eo 1 empresario , locatario , etc., pero los 

tlirminoR !ue se hnn elegido ¡::.ra llam.:irlo , ~on los de P.! 

trón y emprc..::.;.<.iriO 1 por.;ue ~on los •tue se han venido use.a. 

do tr;.di~ionn!mente y porque son lo:=: ctJnccpt.os -¡ue prese.e, 

tan cenos objeciones técnica~ , as! , t~nemos QUe el ar

tículo 1(1 de !a vigente Ley Federal del Trabn,jo utilizn 

el thrmino r~tr6n 1 y lo define diciendo : "es la persona 

f!sico o mora1 '!Ue utiliza leo srrvicios de uno o varios 

trabaj ;.dores. " 

Como vemos dicha definicl6n es concreta y completa 1 

yn .:¡ue patrón puede ser un:l 1:er:;ona. física o unR persona

moral , (tflmbién cono.:ida como persona jurí.dico-cole~ti

va) , mi sm<:is ·.iue pueden recibir los servicios de "uno o 

varios tr:ibésj&.dores" , es decir , espec!fi~B de quien re

cibe los se:rricios , además de 1ue no considera al contr.!_ 

to de trgb~~o como elemento esencial par~ definir nl p3-

tr6n , como lo hnc{'l la antc~ior lier;i.slaci6n , ndem6.s de 

1ue co::io podemos ver el artículo C1 del ordenamiento le

gal vigente antes invocado , nos establece -1ue ~e presume 

la exist~ncia del contr:ito 7 de 1'1 rclaci6n de tr"bajo 
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entro el 1ue presta un trabajo persontll y el que lo reci

be , ;¡ conforme a cu. :irt{culo 26 , la falta del escrito 

en que oe haga constnr las condiciones de trobaj o , cuan

do no h~1 ~o:>trato colectivo , no priva !U tr~bajador de 

loo derechos c.uc deriven do las noran.s :le trabajo y de 

los servicien rrcGtados , pu~s se icputar~ al ~nt~6n l~ 

fr~t~ de e5a ~ormnlidnd , en ú.lti~o de los c~sos el con

tr:•to de tr:l::..-jo , tan s6lo tiene ol efecto --!e !\1ni;?.r co

·;,o •m clocrnto Jo ,;Jrueba de l~n com.licione.:; de trabojo , 

ols no de la l'f"'lar;i6n lnbornl. 

:~i!'.li:.::.:no , S&nchez Alvarado , notJ die!'! ·1uc : 11 patr6n 

0.3 la ¿ersona .f!;:jicn o jurídico-colectiva (mornl) 1·.ie re

cibe de otro. , los !:>Orv-icioo materiru.c~ , int1~loctuoles o 

de a:ibo= ;:;~neros , en forma oubordinadn." (de) (11). 

:J. !'PSpccto el doctor Jo~é Dévaloa , (en ~u ob:::-o <'i

tadn , ~éc.98) no~ dice , y cstar:ios de acuerdo COj él ~uc 

''La rrin~ipal objcci6n 'lue ue h01ce '11 :\...."ltcrior concepto 

e~ en relaci6n al hecho de distinguir , er.t!'e d trnba.jo 

material ":! el intclP-ctual lo ~ual roe consic!crn er~ó::ieo , 

pues todo. :.::tividad lleva . ..iicr.:ipre de r.mnern. i;n7"11Íci ta en 

!'la.JO:' o menor :rado , algo de u:;ibo.:; tipos. 11 

(11) Sánche' .:.lv=ado ,Alfredo , Insti tucianes del Derecho 
rte:dca.,o del Trabajo , !1éxico,1t}67 , 1~.Í , Vd!. Í , 
~ll5.'?8. 
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Además,agregaríamos que al decir "que recibe de otrA" 

y no especificar que otra , volvemos otra vez al absurdo 

ya 11.D.tes mencionado qua ae podría dar 1 en el sentido de 

que ae creyese qua , una persone jurídica podr!a ser pa

tr6n de otra Jurídica o una tísica de una jurídica, 

Y respecto e la forma subordinada que menciona , es 

in.~eccsario incluirle ya que tenemos que la subordinaei6n 

es un elemento que va referido al trabaj '<lor esencialmen

te , conforme al ya referido art!cu1o 8 de la vicente Ley 

Federal. del Trabajo. 

"por su parte 1 N~stor de Buen , ae limita a dar un 

ligei·o esbozo del concepto de patr6n , al indicar c¡ue pa

tr6n es quien puede dirigir la actividad laboral de un 

tercero , que trabaja en su beneficio , mediante retribu

ci6n." (sic). (12). 

; or lo que a nosotros se refiere , apnrte de lo que 

considera el doctor Jos& Dávalos al r~spPcto , considera

mos que ea err6oea • al decir que es '1quien puede dirigir 

la a.ctividad laboral" t ye '.lue: se puede dar ~l caso , de 

hecho , ·:tUe no pueda riírigir la 1.Cti·1idad de: tercero ~a

mo lo lla'lln , intereaándole únicamente el resultado de la 

(12) Dávalos Morales,Joe& , Cb. Cit. p&g. 99. 
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aotividad realizada , y no por eso deja de ser patr6n. 

For lo que hace a Guillermo Camacho HelZriquez , al 

referirse nl patr6n nos dice ;•.;e denolrina empleador en 

otras legislaciones ; es el '1ue se beneficia con el ser

vicio personal y ;uien ejercita la .fncult,'ld de dar 6rde

nes y de im¡ooner reglrunentos al trabajador que le está. 

suborC.inado." (sic) (13) 

>onsideramos que lo anterior nos dice , més bien , 

qu& es lo 1ue hace el patr6n como tal , y no qu~ es un 

pntr6n, 

;abe decir que el mencionndo autor nos dice también 

que los patronea se pueden clasificar en dos grupos 1 a) 

el de los que no persiguen lucro ; y b) el de loo que per 

siguen un lucro , estando de acuerdo en ello. 

A continunci6n de acuerdo al capitulado , pasaremos 

a hablar del seguro social y la seguridad social. 

(13) Cam~cho Henriquez,Cuillermo , Ob. Jit. , pág. 259. 
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1.3 El Seguro Social y la Seguridad Social. 

El fie¡;uro social , con!orme al artículo 4° de la Ley 

del Seguro 3ocial , es el instrumento básico de la segur!_ 

drui social , establecido como un servicio público , de 

carktcr nacional , en los t6r.ninos de la mencionada Ley, 

sin perjuicio de los sintelllas inatitu!dos por otros orde-

namientos. 

Alberto Trueba afirma que "entro nosotros el seguro 

social es ob:igatorio y debe proteger por igual a todos 

los trabnjadorea de la industria , del comercio , de cual 

quier actividad laboral , en el campo , etc. ,para que a!_ 

gún día la saguridad social se haga extensiva a todos loa 

econ6micamente débiles." (14) 

Eatamos de acuerdo en lo anterior ya que su obliga

toriedad,aaí como el car6cter de nacional es por disposi

ci6n legal. 

::uquerio Guerrero , considera que : "paro nonotros 

la implantaci6n del seguro social ha sido un paso defini

tivo,para encaminanioa hacia una verdadera doctrina de la 

seguridad social" (15) ,"La seguridad social , sigue sie.!l. 

(14) Trueba urbi.na,Alberto , lluevo Derecho del Traba~ , 
Sexta =.tlici6n ,Editorial Porrlía $.A. , 11l!xico,1 1 , 
pég.439. 
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do actualmente una ambici6n humana , pero ahora cncontra

:noe que con bases más e6lidaa es posible aceptar su apli

caci6n ag{ sea dentro de un concepto mínimo y uno de los 

escalones para llegar a esa meta es el seguro social." 

(16). 

Estamos de acuerdo con ello , ya que el seguro so

cial ha sido primordial para el cur.:irli:niento de la segur!. 

dad nocial. 

Gustavo Arce Cano , nos dice " El seguro social pue

de ser definido como el nstrumento jurídico del derecho

obrero , por el cual unn instituci6n pública queda oblig! 

da mediante una cuota o prima 1ue pagan los patrones , 

los trabajadores y el Estado , o s6lo alguno de es tos , a 

entregar al asegurado o beneficiarios , ~ue deben ser el.!!. 

mentas econ6micR.~P.nto débiles , una rensión o subsidio 1 

cuando se realice alguno de los riesgos profesionales o 

siniestros de carácter social." (17) 

Esta definici6n , la consideramos casi co~pleta , •.!!. 

to Último debido a que utiliza la denominaci6n de derecho 

(15) 

(16) 

(17) 

Guerrero,Euquerio , l'!anua1 de Derecho del Traba,Jo , 
Editorial ?orrúa,J.;"• , MExico,1980 , pág. $41. 
Idem, pág. 5'>2, 

/.:roe Csno,Gustavo , Los Ser.Eºª 5ociales en México , 
Ediciones 3otas , 1944 , p g, 55. 
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obrero , en lugar de usar la de derecho >.aboral o !.a de 

derecho del trabajo , miscas que conllevan el mismo sigo!_ 

ticado , adem&s de que en ellas pueden consignarse todas 

las relaciones laborales , y en cambio si se utiliza la 

denominaci6n derecho obrero , cOlllo dice el doctor Jos6 D! 

valos , "se rechaza esta denominaci6n po~ue sus alcances 

son muy limitadoa ya que de su mi.ama letra se desprende 

que lmicamcnte hnce referencia al trabajo desarrollado 

por el trabajo.dor de lllll r&bricae 1 comdnmente ll1111ado 

obrero o cuando mb , a quienes despliegan un trabajo ma

nual , haciendo a un lado otro tipo de ac ti vidadea tWD

bién conteapladas en nuestra legislaci6n." (18) 

Ahora bien , como sabemos la seguridad social se co;a 

sider6 recientemente como uno de los derechos de los tra

bajadores no sólo dependientes , sino aún de los que pre!_ 

tan sus serrlcioa sin relaci6n de subordinaci6n continun

da. 

Eu1uerio Guerrero , nos dice que el articulo 22 de 

la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 1 aprobada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del 10 de ;)iciembre de 1948 , está concebido lo siguiente 

"Toda persona , como miembro de la nociedad tiene derecho 

(18) Dávalos Morales,Jos~ 1 Ob. Cit. , p~g.10. 
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a la seguridad social , y a obtener mediante el es!uerzo 

nacional y la·cooperaci6n internacional 1 habida cuenta 

de la organi;: oci6n y de loe recursos econ6micoe , socia

l es y culturales indispensables a su dignidad y "1 libre 

desarrollo de su rerso~alidad." (19) 

3Í lo antnrior se lograra en todos sus t~r:iinos se

.t"Í & 0X~~no:rrlinario 1 pPrO debido R lo~ grHnde~ r~oblemas 

EOCialr-s y rconómicos 1ue enfrenta~os , entre otros , se-

r!3 u~6pico pensar en su realizgción to~el , no obstante 

ello por algo hay 1uo empezar y 0 so es ya un inicio y por 

lo tantc un ynso adelante. 

,Uberto Trueba Urbina 1 nos dice en !oma mu,y compl,!!_ 

ta '<ue : "La Seguridad 11oeial :¡:rotege y tutela a todos 

:os trabajadores en el trabajo o con motivo de ~ste , de~ 

de :ue salen de su do:ió.cllio hasta ~ue regresen a él y 

comprende seguros de accidentes de trabajo y ent'ermedadee 

profesionales , enfeI'Slledadoa ne p~ofesicnal.cs y mat~rni

dad , invalidez , vejez y muerte y cesantía en ednd avan-

zada , si~ndo el seguro obligatorio para todas las perso

nas vinculadas por un ~ontrato o relaci6n de trabajo , i!!. 

cluy~ndo a los miembros de las sociedades coope:-ati vaB. 11 

(20' 

(19' ~rueba Urbina,Alberto , Cb. Cit. , p&g.539. 
(20) Idem. p&g. 439. 
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Asi tenemos que ::;uquerio Guer=ero (en su obra cita

da , p&g. ~) , nos indica que un principio fundamental 

dentro de nuestro r&giman de la seguridad social , es el 

de solidaridad , es dP.cir , a los patronea se les consi

c!era coao integrantes de una clase y a los trabajadores 

formando parte de un sector determinado , ~udiendo ser 

:;ue el pat1·6n r·ague pri11B8 por riesgos profesionales que 

nunca ocurran en su empresa , pero sí , en otras negoci!, 

ciones , o que un obrero cotice por enfermedades natura

les que no sufran ~l ni su fanú.lia , pero s! otros obre

ros , en otras palabras se trata de crear una conciencia 

=electiva de a;ruda reciproca. 

Asimiamo , " Gu;y Ferrin , segfui 3w1uerio Guerrero 

(en su obra ya citada , p&g. 5'IO ) , nos dice , que loe 

principios fundamentales de la ssguridad social se ccm

cretan en la universalidad 7 la unidild , el primero bus

ca un sistema global de protecci6n , hecho extensivo al 

oonjunto de una colectividad nacional , respecto de to

das las conting~ncias relatiTas a la salud de sus miem

bros o que pudieran poner en peligro , los medios de 

existencia de los trabajadores 7 de sus !a:rl.lias , en l);!. 

gar del carácter fragmentario de 103 sistemas de asiste!!_ 

cia y seguros sociales ; por lo que hace al principio de 

unidad , el mismo es necesario para la simpli!icaci6n y 

ahorro administrativos.• 
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De lo anterior consideramos que tanto la solidaridad 

como ln universalidad y la unidad , son pWltos fundamenta

les para el cwipliciento de la seguridad social. 

!P.ra .zonclttlr ~stc capitulo 1ireoos , que !·orlo que 

respecta al derecho de la se¡;.iridad social , Guiller.no ~a

m-9.eho !tenri1uez , nos dice 1Ue consiste : " en obtener 

protecci6n contra los ritls¡.:cs que B.!llenazan al trabajador 

en cual'1uier torma.º (sic).(2.1). 

Al ~ospecto manifestamos que el derecho a la uccuri

dnd :¡ocif11 , ~s mdis extenso , es decir , nv se 1 i::'li ta füd

cnmcnte a la rrotecci6n de lo" riesgos. 

;.lberto 1'rueba , ooG dice de una manera más completa 

(en su obra ya ci todo , r>ág. ll-:;9) quo; "el <lerf!cho a la se

guridad 3ooial , e~ una rama del derecho social 1ue com

prende a todos loa trnbajadorea , obreros , empleados , do

m6sticos ••• para su protecci6n intogral contra las contin

gencias de su.; actividades laborales y para protegerlos 

frente a todon los riesgos que r,uedan ocurrirlos." 

::.n el siguiente cnpitulo , habla.remos de los antece

dentes para ln lncorporaci6n del trabajador dOl\l~stico al 

régi:.<?n del 3~guro social -;¡ fl1lr'1 ello C01if'>nz;aremos a par

tir de !a anti:;Uedad. 

(;:>'!) ~""'echo Henriquez,Guillermo , Ob. Oit. 1 p6g. 91. 



CAPITULO 2 

A!ITECEDE!ITES DE LA IllCORPORA

CION DEL TRABAJADOR DOMESTICO 

,\L REGil'IEN DEL :;EGt;!C SOCIAL 

2.1 Edad Antigua. 

3e tiene que loe hombres n6madas , luchaban canjunt.!. 

i:tente contra las fuerzas de la naturaleza , viviendo en 

comunidades , protegiendoae de los ani.Jlales salvajes , o.Jl. 

teniendo lo indispensable para satistacer sus necesidades 

y pera tal efecto crearon instruaentos rudimentarios , 

los cuales fueron perteccionendo al. paso del tiempo , 118.s 

tarde se ecpicza a dar la explots.ci6n del trabajo ajeno 7 

las desigualdades , debido a que u:ios miembros de la CDll~ 

nidad trabajaban :116.s c¡ue otros. (Z2) 

Así , el hombre sedentario , al. obtener detenninados 

productos con la tierra , 1ueda atado y vinculado en ma-

7or medida a \lllS demarcaci6n dcteminade y con el perfec

cionamiento de los medios de producci6n , resulta posible 

que cada familia , obtenga de su trabajo lo que precisa 

para su subsistencia. 

(22) Véase a l!uen Lozano,~éstor de. , pág. 494. 
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ASÍ se tiene , que laa primerea tol'll&a de preatoaci6n 

de serrlcioa CD este sisteaa , lo son bajo el Ñgiaen de 

esclavitud , el eselaYo erll considerado una cosa :r por lo 

tonto no tenían derechos , teniendo el señor un poder ab

soluto sobre el esclavo e inclu.oo si ae !ugaba el esclavo 

con!orae al ~6<!i.go de Lipi t - Ishtar , se obligaba al ci~ 

dedano que había hospedado a un esclavo fugitivo durante 

un mes , a entregar a otro en su lugRr o a ~agar 25 si

clos de plata 1 y contol'!le al C6digo de ?.amurabi se Cll.!lt!. 

gaba con le muerte al encubridor o c&a¡.lice de una • .,,,... 

si6n y se coapensllba con dos siclo• de rlata al que devol 

viera al tugi tho. 

Ahora bieo , el realisar llll trabajo aanual o aecAni

co , equiyal{a a UDa condici6o serrll propia del esclaYo, 

ea decir , eran los realizad.orea directos de Hrricioe , 

luego entonces al ser considerado el esclaYo una cosa u 

objeto en lug&r de pereOlla , es illpOAible la exiat...,cla 

de llll derecho del tt'aba,10 , ;ra que el úsmo regula laa r,t 

lacionea Jurídicas de trabo.30 entre personas. 

ror lo 1ue respecta al origen de la c1tlidllld de escl.!!. 

vo , se debio a. diYersas causas , pudiendo mencionar en

tre otr.,. las siguientes: 

- For 1 a guerra entre tribus , eiwiades o clanes , 
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en donde los prisioneros quedaban como escl3VOB , prest"!!. 

do su trabajo gratuitlllllente para el bando vencedor, 

- ror ln insolvencia del deudor , quedando este co

mo escluvo cli:·l acreedor. 

- For ser hijo de ~adre esclava , aun1ue fuera conc~ 

bido )'Or >.ombre libre. 

- 'ºr~ue algunoz radres ante la i~rosibilidad de 

criar a sus hijos , los abandonaban en un poso o en la 

calle y los que no morían de frío o de ha.abre , eran rec~ 

(;idos a veces por tra.naeúnt~s que los guardaban como es

clavos 1 pudiendo mencionar al respecto que los raptos de 

niños estaban terminantemente prohibidos ys que las legi~ 

lociones israelitas , As{ como el J6digo de Ilaaurabi , 

los castigaban con ln mu~rte. 

Asimismo,?orque en ciertas 6¡oocaa del año y por 

hru:1bre , algune.s gentes que carecían de recursos para so

brevivir se veían obligadas n entrar al servicio de pera~ 

nas ricas. 

- Otra cnusa de esclavitud era la repudiaci6n del 

adoptado , co~o ejemplo , so mencione ·.:n contrato de loe 

tiempos de Rim - Sin 1 en donde un a hija es adoptada para 
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convertirla en prostituta y en una cl6.usula se estipula 

que si ella repudia a su madre ndoptiva , ~ata po<IÍa vea, 

derla como ~clava. (23) 

'.:amo vemos la esclavitud 111 oncontranoa desde la 6-

poca .eu:neria m&s antigua ya que en las tablillas picto

¡;rlricu de llruk 1 la palabra esclavo estl representada 

por una cabeza 1 la que se puede uimilar a la del gana

do. (24) 

Roma careci6 de conceptos jurfdicos lnboralee,oxis

tiendo en su lugar el de!"echo ci'ril , estatuto que regu

lnba la comprnenta y el arrendemiento de esclavos 1 de 

caballos y demb bestias de carga 7 de trab~o , perman.a 

ciendo en este periodo la si tuaci6n del esclavo , quedaa, 

do el trabajo coao un hecho ligado a ln condici6n del e.!!. 

clavo que lo realiza. 

La extinai6n del r6gimen obedeci6 a diterentea moti 

Tos ya que el eacla•o adquida au libertad por voluntad 

del se3or mediante una manitestaci6n o por concesi6n del 

Estado si el esclavo hubiera obsorYado buena conducta , 

o bien , si de buena re hubiera vivido veinte arios como 

libre , o el que hubiere sido abandonado por su dueño ,o 

(23) 
(2ll) 

•1hee Alonso Garcla ,llanuel. , plg. 52 7 53. 
"/~ase a llea6 llougier,Louh 7 otros , Distoria Gcnr 
ral clel frab!.to , SeXta Edici6n , F.d.ii. Porí'tii s .. 
Mlilee, 19Bi , pag.109. 
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el que hubiera sido vendido a condici6n de ser manumitido 

en un determinado plazo 1 etc. , dándose así la capacidad 

jurídica del esclavo antes privado de ella , elevándolo a 

la condici6n de sujeto de derecho , mlll'Cando por lo tanto 

el trÓJl¡¡ito de la esclavitud a :m régimen de subordina

ci6n 1 ya que incluso so reconoce al liberto la posibili

dad de contratar sus servicios a tercero<. 

En ~l Derecho Romano , bajo la concepc:6n rte I.ocatio 

o a.r:rendruni~nto , q11edaron englobados tres ti pos de rela

ciones que son : la Locatio conductio rei -arre:iJmniento 

de cosas- ; la Locutio conductio operis -arrendamiento de 

obra- ; y la tocatio conductio operarum -arrendomi.ento de 

servicios-. 

El esclavo al ser considerado una cosa , se encuadr_! 

ba dentro de la Locatio conductio rei , pero al pasnr a 

ser liberto y desaparecer paulatinamente el esclavo 1 em

pieza a perder sentido la Locatio conductio rei , reafil"

mándose progresivamente las dos instituciones restantes 1 

cobrando lru; r.tismas valor y categoría jurídicos. 

Cabn moacionar que entre el hocbre libre y el escla

vo aparece otro sector , el de los colonoe , el cual te

nía personalidad jurídica , adscrito junto con sus .fruni

linres a la tierra , de tal forma 1ue el mismo aparece C.2 
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mo un siervo de la gleba 1 m~s que como persona dopendieB_ 

te del titular de la tierra que trabaja , dándose una su

bordinaci6n indirecta nl propietario de la tierra y dire~ 

ta a l&. tierra misma. 

El colono satisfac!n al prop:.etnrio 1 bien en dine:-o 

o en especie , y de su pne:o respondía con sus bienes. 

La vincul aci6n de los colonos a la tierra , se pro

longa aun111e con ciertas variantes 1 a lo lnrgo de la 

Edad Media 1 en cuya ~pocn el feudalismo mantiene el rée;!_ 

men d.e servidumbre nomo bese 1e su ~!structura econ6mica • 

de la cual habl~remos a continuaci6n. 

2.2 Edad Media. 

Coco ;ra vi::ios , los pueblos de la antigUedad Egipto 

Grecia , Rama ,etc., adoptaron la esclavitud y la regla

mentaron meticulosamente. 

~on le evoluci6n de ln esclavitud , .:::mchos campesi

nos junto con esclavos , fueron postcriorz::lente los llama

dos siervos de la gleba , con los mismos trabajos del es

clavo , viviendo en su caso pegado ~ la tierra sin podel' 

abru:idonarla y obligado a trnbejnrla :1 a pagar tributo nl 



señor , pero con m6.s beni r;nidad en ol trato y m&s protec

ci6n por parte de las leyes 1 pudiendo contraer matrimo

nio y cuando el feudo 1 que es una parcela de tierra 1 

era adquirida por un nuevo propietario 1 la condici6n de 

siervo tambHn se transmi t!a. 

Ao! 1 tPnemoa que la evoluci6n del sistema 1 permite 

distinguir varios momentos , en una primera época , pred~ 

:ni.na la venta e:i trabajo como prestaci6n personal del 

siervo ; en una se¡;unda aquella se convierte en venta en 

espacie y en la Última se sustituyo la venta en especie 

por la venta en <linero , ¡•or lo que el grado de subordin~ 

ci6n va dismimzyendo paro. ir a.firmándose gradualaente una 

:ii. tuaci6n de dependencia , por lo que s61o en la Última 

etapa puede hablarne 1 en realidad de trabajo libre. 

Respecto a los señores feudales 1 llegaron a ex;•lo

tar enormes latifundios a consecuencia de las dMivas re~ 

les y de despojar a los débiles , situaci6n que llog6 a 

ser tan grave , que los mona.reas ~recuentemente eran inc.!!. 

paces de controlarlos , sl ser los fuúcos gobernantes de 

las unidades raudales. 

Así , la Edad l'!edia rompe con no pocos principios y· 

estructuras de la lpoca precedente , ya que hiv· una nueva 

organizaci6n y diforentes instituciones 1 misma que abar

ca más de mil afias , y que se fija con la caída del Impi-



rio !l.omano de occidente y con la destrucci6n del ll:lperio 

!l.omano de Oriente , ya que como sabemos , Roma decae , e~ 

tre otras razones , por las invasiones gemanaa , la des.!! 

ni6n política y el fortalecimiento del cristianisao 1 

puesto que la relig:i6n cristiBlla se convierte en la vi

si6n social , la iglesia es la agencia de la cultura y de 

la enseñruiza y de todos los problc:nns sociales , en su 

sentido m6.s a:n;lio , se enfocBll ·1csde el punto de vista 

de la reli¡;i.6n 1 siendo dentro dP la ioctrinn crietinnn 

todos 102 hombres igunl<?S y mls a6.n 1 Sl)H hermanos puesto 

que son hijos de Dios. 

Con el ti~m:¡:o el pensamiento cristiano fue perdiendo 

su ri¡;;i.dez y moderó su flexibilidad en funci6n de no en

torpecer el desarrollo econ6mico , siendo considerado el 

Estado responsable Jel destino de los pobres a quienes 

debería gun..-dar y proteger. 

2. 3 Edad l~oderna. 

En esta ~poca se da la conquista y colonizaci6n de 

Am6rica , emigrando a Europa al oro y la rlata americanos 

con los ;¡ue se robusteci6 la burguesía europea , flore

ciendo l•B ciudades , las industrias y prosperando los 

bancos , traBlsdiindose a los colonias la fo=a inati tuci.2_ 



nal de España , quedando organizado el sistema ccon6mico 

en encomiendas y repartimiento3. 

Tambi6n se da la Reforma 1 que es un movimi~nto reli 

gi.030 contr~ la iglesia de Roma , que determino la ruptu

ra de la unidad cristiana, 

Junto con la idea del a.fo.nado ate:Joramiento de oro y 

plata , se acepta\1a ~ue el trRbajo del hombre tenía nu

cbo que ver con el bienestar econ6mico de los países , 

por 1 o que la explotaci6n del hombre por el hot1bre n tra

v6s dé bajoo salori.os se justificaba 1 no parn enriquecer 

a dctenninadas personas , sino como un medio para ~ngran~ 

decer el Estado 1 qun era el .fin superior de dicha &poca. 

2.4 Edad Contempor&nea, 

Tenemos que con el F.d.icto de Turgot de 17?6 y la Ley 

Chapelier de 1791 , se a.firm6 el libre ejercicio de la i~ 

dustria y la interdicci6n de todo fen6meno asociativo de 

car&cter profe3ional. 

La instaur~ci6n del principio de libertad contrac

tual y de au~onomía de las partes , hacen que el Est3do 

para actuar en congruencia con sus propios postulados , 
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se mantenga alejado de cualquier decisi6n que supusiera 

!ij.::.ci6n de condiciones de trabajo , abandonando s los i!!. 

teresados esta !unci6n en todas aun dimensiones , por lo 

tanto 1 no existe autonom!a verdadera cuando lns decisio

nes de la voluntad se hallan condicionndaa ror una dife

rente situaci6n social y econ6mica entre ~uien~s son par

te o sujetos de ln relaci6n. 

Consecuencia de ello 1 es el docinio del fuerte so

bre el d~bil , ademfui de que a escasez de mano do obra , 

m&s c6moda si tuaci6n del trabajador , para reclamar mejo

res condiciones y a mayor oferta de trabajo , recres con

diciones ofr<>0idas por el empresario. 

Ahora bien , la regulaci6n de la relaci6n laboral 

propiamente dicha , carecio en este periodo de reconoci

miento expreso y significativo , revelador de la e.::..eten

cia de un objeto P'opio • /\ntes bien , el régimen jur.ídi

co de estas relaciones qued6 establecido en el C6digo Ci

vil , bajo la confi1"U'aci6n de arrendamiento de servicios 

quedando obligado el prestador del servicio , no s6lo al 

cum:-limiento de lo expresamente pactado , sino tambi~n a 

toc!as las con~ccucncias lUe , sogún nu naturaleza 1 sean 

con.:'ormes a la buena te , al uso y a la ley. 

roateriormonte ln prestaci6n de servicios , en su C!!, 

tegotla de trabajo dependiente , pana "' ser objeto cen-
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tral del derecho laboral , B.fi1'Dando su independencia y 

ampliando 9US dominios el contrato de trabajo , como eon

trato eapec!fico. 

Así , la independizaci6n del contrato laboral y con 

liste de aquellas instituciones que lo presuponen ;- sixvnn 

~ara dcsarrollorlo , se da desde el mismo,aomento en que 

la nota de subordin'lei6n o dependencia sirt'e de nrrendn

ciento de tiervioios • Es entonces cuando se cree hallado 

el supuesto necesario pura rt!ivindicar como disciplina -

independiente rJ. derecho del trabajo , en cuanto materie 

que tiene por objeto la a.firmaci6n de un objeto propio. 

Posteriot'lllente aparecen nuevas figurRS jurídicas o ·

de hecho nuevos trabajos , tales c01110 el trabajo a domi

cilio , el trabajo aut6noao , las lli.smae ejecuciones de 

obra , y en general ese conjtmto impreciso de relaciones 

que , teniendo por objeto el trabajo , no pueden encua

drarse de lleno dentro del llrunado o dena.inado trabajo 

subordinado o dependiente. 

Por lo anterior ee preciso en todo caso de rog{menes 

ju.ridicos especiales - dentro del misao derecho del tra

bajo - para atender a las exigencia.a de regulaci6n de 

esas distintas modalidades , que tengan en cuenta los ra

zones o hr•chos inspiradores de la modo.lidad. 
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El trabajo dom~etieo ea en este sentido ejemplo de 

esta ampliaei6n , el cual por razones ocasionales no de 

naturaleza , est! excluido en al~os ordenamientos labo

rales. (25) 

/J. respecto , tenemos que " Ho;y en la doctrina ex-

tranjera una notable tendencia a ubicar al servicio dom&.!!. 

tic o fuera del Mlbi to del derecbo laboral o del trabajo , 

en España ;·!igual Hernnim:: M6.r<;.uez dice que: r.scapo al ám

bito del Derecho del Trabajo phl'n. acercarse ~larrunente n.l. 

1'omiliar • :aam!rez Granda , en Argentina , a!irma que se 

pueden dar dos tipos de relaciones : una puramente labo

ral r¡uc corresponda al concepto de trnbaj rular do1:16ctico 

en sentido estricto y otra a.ue denomina relaci6n de trab.!!. 

jo mercanti1 ~ue ee produce cuando la actividad •e reali

za al servicio de un !in de lucro , Para Cabanellas : -la 

prestnci6n del servi"io do~~stico constituye una institu

ci6n que auna normas contenidan en la coditicaci6n civil 

y otras relativas a la laboral." (26) 

~llora bien , el crecimiento industrial de mediados 

del siglo XIY. , determin6 el crecimiento de los riesgos 

(25) V6ase a Alonso Garcia,Manuel , p6.g, 5'l- y siguientes. 
(26) Buen Lozano,H&stor de , Cb, Cit. , p6.g. 421, 
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de trabajo , haciendo inaplazable la pr()lllulgaei6n de le

yes que protegieran a quienes a6lo dispon!an de su csfue!: 

zo para subsistir. 

As! r.n 1789 , se plasmo la idea de los derechos no

turoles del IlOJ:1bre en la Asomblea Nacional de Francia y 

en 1881 , el 0"1perador Guillertio I , anuncio medi>llte un· 

mensaje lJ instituci6n de loo seguroG sociales • En 1898 

~e expidio la L~y de Accidentns de Tr?bLjo introductora 

de l~ teor{a del riesgo profesional. (?7) 

A !ines del siglo XIX , los eartidos social - dem6-

cratas europeos , formoron la se¡;unda internacional e in,!. 

ciaron en Far!s ln primera aeei6n inteJ.'llacionol en el 

c~mpo de lo protecci6n ooei"l , prevaleciendo la asisten

cia contra los riesgos profesionales sociales. 

En 1889 , un Congreso Intemacionnl de Asistencia 

Fdbliea , -~ue tuvo lugar en :racls , trato de establecer 

los princi¡:,ios -;ue be.br!an de guiar las nociones que est.!!. 

vieran dispuest:?..S a adoptar medidas ;::e.:iernles de asisten

cia nocinl. 

Al respecto algunos autores cpinan ~ue !ue Alemania 

la que inicio el sistema del seguro social , para apoyar 

(27) Véase a ~ueva,Mario de la , p~. 7 y 19. 
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e. las induatrie.s débiles que carecían de solvencia econ6-

mice. suficiente y junto con ella otros estados empezaron 

a instaurar su propio r6gimen de seguridad , incrementan

do los rubros de protecci6n paulatinamente 1 segijn lo pe!_ 

:ni.tiara su potencial econ6mico. 

Bismarck , el llamado 11Cenciller d'3 Hierro" , opinó 

que ln instituei6n del s9guro social debía oer obligato

rio 1 el cual dependería del Est~do y de él recibiría 

ayuda econ6rnica. 

A.hora bien , la seguridad. social , es fruto de nues

tro tiecpo , logro indiscutible de la acci6n del proleta

riado , extendiéndose a proteger e. los no prolete.rios no 

habiendo aparecido desde luego tode.s le.s rame.s de la seO!i.'! 

ridad social al mismo tiempo , sino que ruaron resultado 

de un lento proceso , aún hoy inacabado en 11uehos países. 

(28) 

A.sí por ejemplo Italia en su Carta !lagna del año de 

1947 , consign6 los derechos aíni::.os de trabajo en mate

ria individual , colectiva y de seguridad social. 

En España el Instituto Nacional de PrBYiei6n , es el 

(28) V6nse a Barroso Figueroa,Jós6 , Derecho InterDacio
nal del Tramo , FAitorial Porr6i s.X. , Htiiieo , 
198? • plig. y 311. 
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organismo encargad.o de la preparaci6n , implantaci6n , 

propaganda y gesti6n de toda clase de seguros sociales , 

es organismo aut6nomo con elementos propios , funci6n pr.e, 

pia y capacidad juríñica plena , que debe su creaci6n a 

la Ley de <"? de febrero do 1908 , su principal tunci6n es 

todo lo referente a seguros sociales atendiendo principa1_ 

mente a la previsi6n social. (29) 

Por lo anterior mientras en algunos pn!ses como M&xico , 

está regulado el trabajo dom~stico dentro del fu:ibito dol 

derecho del trabajo , en otros , como España , Brasil , 

~\.rgentina entre otros , estb ruara , y como consecuencia 

de ello , es que depende que dichos trabajadores estén o 

no incorporados ol régimen del seguro social. 

2. 5 Epoca Precolonial. 

Este periodo que constituye el :náa largo de nuestra 

historia , arrenca desde el poblamiento del territorio 

mexicano por grupos h\Jl!lanos de origen desconocido , ha.ata 

el descubrimiento español del Continente Americano. 

; or medio de la etnogrllf!a , se sabe que la caza , 

(29) Vhase a Alonso Ga=ia,Hanuel , p&g.89 y 90 y a Ma
drid ,ilfon.so , Derecho Laboral Esy¡añol , lluevas Gr&-
ficas, ;;.;.. , 11aarra,1936 , ple;. 1. 
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le pesca , le agricultura , le orfebrería y la explota

ci6n de las minas , etc. , fueron las actividades resliz.!!. 

daa por los primitivos , e veces con gran maestría. (30) 

Esos numerosos n6cleos hUI!lanos , fueron tribus indí

genas que tormo.ron slgw¡llB de ellas cacicazgos , otras ve!: 

daderos reinos m&s o menos extensos , y otras m6.s en esta

do n6mada y salvaje r0corrlan determino.das regiones , sin 

ofrecer una organizaci6n definida. 

As! , le disponibilidad de esclavos , junto con le 

combinaci6n de las religiones estatales , cada vez m6.s coa 

plicadae , explican las grandes obras ar:uitcct6nicas <!Ue 

las culturas teocr5.ticaa de los mayas , :tlxtccas , ~apote

cas , matlalzincas , toltecas , tarascos , aztecas e inclJ! 

siYe chichimecas nos han dejado. 

En principio casi todos los hombres nac!an libres , 

pero pod{sn perder su libertad e.yendo en esclavitud por 

diversas cauoss , siendo ln esclavitud en los pueblos 11e

>:ico.nos una institu=i6n , cuyns causas fueron entre otras 

lns siguientes : por la guerra ; por 1 \ venta do niños ; 

po~ cometer ciertos delitos , como el ho:nicidio intencio

nRl. comotido por un menor ; por la autoventa del plebeyo 

o la autoventc de una fe.milin , en donde , por rot3ci6n 

diversos miembros de· le !::i.idlia , le proporcionaban sl no-

(30) Véase a C8111scho Eenriquez,Guiller.:io , pAg.57. 
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ble alg6n esclavo en !ol':lla perpetua ¡ por insolvencia an .. 

te la. recaudadores del tributo ¡ por apropiarse de un t!, 

·rreno ajeno ¡ o por vender la propiedad d.e otro ¡ por as!!_ 

ainato de esclavo ajeno ; por ma1Teraaci6n d.e fondos ; 

por hurtar y no poder restituir o pagar una cosa d.e poco

valor ¡ por cometer holllicio y ser perdonado por los d.eudj¡, 

res del occiso ; por jugar y no pagar ; ror priTar de la 

vida al hombre que tuviera !!lujer e hijos ; por ser hijo 

incorregible ; por robar mazorcaa de un granero , etc. ~ 

d.iendo aclararse 1ue en el r~gimen de Netzahualpizintl el 

hijo de esclavo nac!a libre. 

La liberaci6n del esclavo era posible por la muerte 

del amo , el cual le otorgaba la libertad. antes de morir, 

por matrimonio con el dueño , o por autorrescate mediante 

pllgO ya qu el amo no absorb{a el patriaonio del esclavo 

adem'8 de que el esclavo que se comportaba debidaaente no 

pod!a ser vendido contra su voluntad , situacionea estas 

que constituyen ventajas en comparaci6n con la esclavitud 

roma.na. 

La venta de tma persona coco esclavo , era un acto 

solemne ; se verificaba indefectible~ente para ser v'1ida 

ante cuatro testigos de ceda parte y can ciertas !ol':llali

dadee. 

Loe cronistas e hiatoriedores concedieron mayor ate!!. 
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ci6n a 1os reinos de 1'16xico , Texcoco y Tacuba 1 mh que 

a las instituciones de los ma;:ras , ya que los mismos for

maron una triple alianza defensiva y ofensiva que lea dio 

gran fuerza :!!ili tar 1 suj etnndo a la tri bu vencida al pa

go del tributo y a la entrega de armas 1 munidones y sol 

dodos para la guerra 1 apoder11Jldose tambi~n de algunas 

tierras del pueblo conquistado , cuya propiedad con todo 

y loa poseedores de lR misma era otorgada por el rey 1 a 

loe ~erreroe o a los nobles ~omo premio a sus servi~ios. 

Respecto a loa reyes , los :nismos eran elegidos en 

forma directa de padres a hijos y en forma general debía 

recaer en alE'Jlla persona de la casa real ,valiente 1 jus

to y educado en el Calmecal 1 siendo el rey magistrado s~ 

premo que conocía en ciertos asuntos 1 sobre las apelaci.!!. 

nes interpuestas en contra de la sala de apelaci6n 1 mis-. 

ma que normalmente :onoc!a de asuntos civiles , penales , 

militares y entre vendedor y comprador. 

"Seta ~poca como ya se dijo antes ,concluy6 al ser ro

ta la orgnnizaci6n ind!gena por la docdnaci6n española , 

la cual se llev6 a cabo en el tronscurso del tiempo 1 no 

pudiendo limitar ~on fechas su teiininnci6n , por lo ~ue a 

continunci6n pasaremos a hablar del periodo colonial. (32) 

(32) Véase a l'lendieta Nuñez,Lucio , El Derecho Precolo
ni al 1 Forró.a Hersanos y c!a , H6Xic o, 1937 1 pllg. 15 
'Y'S'íguientcs. 
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2.6 Periodo colonial. 

Durante tres siglos reeibi6 nuestra patria el influ

jo de España , ya que descubrieron y explotaron nuestro 

territorio , conquistando n los primitivcs babitnntes , a 

quienes les trasl3daron su forma de vida social , políti

ca , econ6mica y religiosa. , aiendo descubierta la Nueva 

España por HornAn Cort~s en P.l año de 1519. 

Varias in3titucionea regla.mentaron las prestaciones 

de servicios personales que son : la esclavitud , la ene.!:>. 

mienda t ln 11!.ta y se eXFidid uns legisl8Ci6n laboral coa 

tenida en lns llamadas Le;yes de Indias. 

La esclavitud , rece,y6 casi exclusivSllente en la re.

za negra , tra.idoa a América en graildes cantidades del 

continente nrricano , ooupnndo los mi seos el 61 timo peld.!, 

ño de la escala sooial. 

As! , tenemos que los esclavos se encontraban por 

debajo de la clase de los nobles , sacerdotes , militares 

comerciantes , artesanos ;y agrioul tores , mismos que po

dían ser mo.tndos para acompañar a su amo a la tumba o po

dían ser sacrificados para los dioses. 

Entre el negro destinado al trabajo de las cinas y 

el dedicado a lns tareas dombticas , podemos encontrar 
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diferencias de tratamiento y de condici6n , ya que el pr!_ 

pero era un verdadero paria y el segundo se convertía en 

~ersone casi fallilier 1 estimada y ~uerida por los habi• 

tantea de la cae• .• 

!~uchos ·~sclavos obt-..ivieron su libertnd ¡:;or medio de 

la manumis16n , ?asando a f onner parte de los n6cleos de 

trabej~dores libres. 

Respecto a los indios conquistados , estos fueron r~ 

púrtidos por lo españoles pera benefici!lrSe con sus s•rvi 

cios. 

La encOl!li.enda fue para Jos& 11. Ots Capdequi desde el 

punto de vista jurídico , seg6n Guillermo Camncho Henri

quez (en su obra citada , p,g.58) , una merced. real hecha 

con la doble finalidad de recompensar a los conquistado

res benem6ri toa o a sus descendientes , con los benefi

cios que las mismas producían , servicios personales de 

loa indios primero , pe~epci6n de tributos despu~s , al 

propio tiempo que se conseguía la incorporaci&I de los 

indios " la civilizaci6n cristiana , coloc!ndolo bajo el 

a.aparo de un ~spa.~ol encomendero. 

-uñlce.mente podían tener encociendae los españoles , 

los encci:wndndos pertenecían sie::ipre a la raza indígena , 

los cuales eran repartidos a título de encomienda. 
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La encomienda no rocía enajenarse a ning(m título , 

ni prestarse , ni arrendarse y cuyo derecho de propiedad 

era de carMter indivisible. (32) 

El radre Las :Jasan fue partidario de supriair la en

comienda en formn total , .;iendo hasta 154? , cuando se 

prohibi6 la conccsi6n :le r.1.«.vas encomiendas , en virtud 

de las llam;.1das leyes nuevas , f';.U3pendiénc!osc postf'rior

;nente la o.plicaci6n c!e l:Js ::iomns en la ifueva España , 

ror revocaci6n do lo. corona en 1545 , a fin de evitar un 

levantrt111iento violento como el qU'? se J.i6 en J-erú , cos~ 

t.fuidolc la vida al virrey !!lasco Nuñez -le Vela , siendo 

en aquel entonces virrey de la Nueva España Antonio de 

Mendoza , el cual sali6 pnr• Lima en 1551 , sucediéndole 

el virrey Luis de Velasco , "11.smo que combati6 efica~men

te loa restos de la esclaviéud , ordenando la libertad de 

los esclavos , cuyor. runos no pudieron aostrar un título 

impecable , o sea , la comprobaci6n de que se trataba de 

un ex robelde , oficialaente condenado a la esclavitud.(33) 

En 1568 Felipe II y en 1612 Felipe III , establecie

ran que en los títulos de encomienda se insertara una 

(32) Véase a Camacho llenri:¡uez ,Guillermo , p§g. 58 y si
gidentes. 

(33) V&ase a Floris 11argadant s. ,Guille""º , Introducci6n 
a la Historia del Derecho Mexicano , Octava F.dicii5li 
F.dltor!Bi E8tlñge .-;.A. , l'!hico,1988 ,p~. 39 y si
guientes. 
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cláusula prohibitiva de todo servicio personal de los in

dios no obstante ello , de hecho , el trabajo obligatorio 

pereist1o durante todo el periodo colonial. 

Finalmente lns encomiendas fue!:'on suprimidas por las 

leyes de 1718 , 1720 y 1721 , aunque de hecho persintie-

ron en algunas come.rcas hasta la aegu..,da :ni tad del siglo

:<VIII. 

Rcspcr. to a la l'li ta ara una inn!:i tucl.6n por medio de

la cua1 , loa indios estaban obligaéos a trabajar durante 

cierto n'1mero de d!as al año 1 al servicio de los coloni .. 

oadores españoles que lo requirieran 1 lo cual se hacia -

por medio de un sorteo que ofectunba.:i los caciques de la

localidad , con el !in de evitar ol trabajo obligatorio -

permanente y solucionar el problema de foltn de brn"os. 

Una , entre las varias clases de Mita , fue la del -

servicio doméstico para prestor se:-vicio3 en la incipien

te industria colonial , por lo que el mismo mi teyo , ern

un trabajador forzado y asnlariodo durante la mayor parte 

del aüo , por ello se buscaba en la ~pocas da libertad 1-

trabo.j o rel!!uncrado. 

Po~ lo que hace a lao Leyes de Indias , que constan

do nueve libros , los c.iamas fueron disposiciones regula

doras d'3l trabajo 1 pudiendo mencionar entre otras , de -
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acuerdo al tema que tratemos 1 las siguientes : la de 1551 

que consagraba la libertad de trabajo para los indios no 

mi ta;yos ; la de 1583 , con la que los salarios se pagarían 

en dinero y en especie , para evi tsr necocios con los asa

lariados ; y la de 1601 1 por ln que se decreto que las 

justicias reales se preocupasen por la curnci6n de los in

dios que er..ferraaran en el trRbajo , procur&ndoles medici

nas ;r res¡:;ecto a la mujer diremos que la tnisma no podía 

eervir en cnna de un colonizador si su marido no trabaja-

ba allÍ. 

Las disposiciones de las Leyes de Indias 1 general

mente no se cumplieron , de tal aanera que en la pr&ctica 

no existi6 un derecho del trabajo como hoy lo entendemos. 

(;54) 

Cabe aclarar que los indios que se dedicaban al ser-

vicio de una caae. o de una finca ~e campo , se deno:nina

ban ynconas del sur o en gr.neral nsborlos y ellos y sus 

descendientes ·1uedaban suj r.tos a ese servicio , orden&n

dose en la Ley 3? , Título 8 , Libro 6 de la Recopilaci6n 

que el yacona no se obligara a servir contra su voluntad 

y cuando sirviera tuera pag&n:iole su justo nalario. (35) 

(34) Véase ~=acho Honriquez ,Guillermo ,~6.g. 60 y siguientes 
(35) Véase a Esquivol Obreg6n,T.,Apuntes rara la Historia 

del Derecho en México I , Segmida Echci6ñ , ¡;aiton.Bl 
r'orrua,cl.A. , Mbico,1984 , p6g. 362. 
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2.7 Independencia. 

Como heaos visto , el servicio dom~stico , siempre ha 

estado presente en el desenvolvimiento de la sociedad dad,!! 

ci~ndose el mismo de fuentes indirectas , al no haber algo 

especial. 

As:{ • se tiene que en 1823 , en un Froyecto de llegln

mento General de Instrucci6n Pública , se prohibía la ad.mi 
si6n de servidumbre masculina Bllal!abeta. 

A1 cabo de la Independencia , los mexicanos se ocupa

ron de asuntos políticos , ~~s de orden público que de la 

legi.slaci6n civil , no habiendo mucho ceabio en relaci6n 

con el anterior periodo • Las Constitueiaaea de 1824 y de 

1857 , aai cruno el C6digo Ciril del I•perio mexicano de 

1866 , 1870 y 1884 , la condici6n jurídica rcmenina era 

respecto al var6n de total interioridad al re!erlrse a la 

misma como la esposa , la hija , la madre , la hemana , 

la pupila, etc., es decir, siempre dependiente, ja&ls 

como sujeto autosuficiente. 

A !ines del siglo XIX , se trataba en perl6dicos y 

reuniones laborel.es , entre otros temas , respecto de la 

mujer , el de ~u explotaci6n , su educaci6n , su emanci

paci6n , de la !ormaci6n de asociaciones 7 defenea de laa 

llismas , pero no hay nada respecto a lse sirvientas , ni 
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como posible elemento de inter~s de la integraci6n del n,! 

ciente proletario. 

Sabecoo de las criadas , por la realizaci6n de una 

serie de acciones concretas , precisas y rutinarias , in

dispensables p:ira el buen funcionamiento de la casa , miA 

mas que innegablemente han estado presentes en todos los 

momentos de la vida tnmiliar , las cuales ten!Llll en fer.na 

despectiva el apodo de garbanceras , por emplearse en ca

sa de españoles o criollos , quienes Mostur.ibraban el c~ 

sumo de esas leguainos9.8. 

La opulencia de unos y la indigencia de ptros , hizo 

que aqu,llos nocesitaran del trabajo y servidumbre de los 

pobres y 6stos de lit protecci6n 1 auxilio y participaci6n 

de los bienes de otros , por ello 1 la mujer campesina , 

miserable y analfabeta , buscó como soluci6n , casa y co

mida en un puesto de sirvienta. 

Esta clase de trabajadores despertó sentimientos al

truistas al establecer un peri6dico de !in de siglo que 

los criados necesitaban de la protecci6n de los tuertas , 

quienes debían rairar por su bien espiritual ,ser justos ;; 

vigilarlos soportando con paciencia sus !al tas inherentes 

a la naturaleza humana. 

Así , la criada pasa poco a poco a ser trabAjador d.f!. 
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m6stico , cuyBB caracterlsticBB , funciones , ualarioa y 

formas de relaci6n con su patr6n van cumbiB!ldo' paulatina

mente. 

El ~~ de febrero de 1885 , se public6 por segunda 

vez el reglomento de criados dom6sticos , que constaba de 

14 !U"tículos , el cunl se expidi6 pril!lordialr.tonte p01'a l~ 

seguridad en cua~to a robo , de los que controt~ben este 

tipo de servicios , mediante un" libreta de identificaci6n 

1ue debían portar los trabajodores domésticos , ln cual 

sería exredidn por el gobierno de manera onerosa. 

I,oo trabajndores domt\~ticos se dedicaban desde enton

ces a una actividad. ee9ec!ficn , como cocinern , recrun·.1re

ra , nano , etc. si la casa era de gente pudiente o rica 

o bien , ddbÍan ayudar en lo ~ue oe ofreciera , si la ca

sa era de menor cntegoría.(36) 

La lee;1slaci6n civil mexicana , regulo en forma espe

cial el sel'O'icio domt\otico , como una de las formas del 

contrato de obras o prestaci6n de servicios , tanto en el 

C6dii;o Civil de 1670 , como en el de 1884 1 cuyo articula

do no es sino tm ordenamiento numerado de los t~ci tos 

acuerdos , reforzados por la costumbre , que siempre se 

(36) 
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habían hecho entre patrones y criados 1 dirigidos más bien 

hacia su "'"""jo que hacia su acjoramiento. (37) 

A continuaci6n hablaremos dol periodo revolucionario 

7 posteriormente del periodo postrevol~cionRrio , partien

do en este (llti~o de 194-0 a la !eeta. 

2.8 Feriado ncvolucionario. 

ai ::~xico 1 en las lc;;cc de 30 de abril de 1904 de 

;osé Vicente Villodo , en el Estado de M(Jxico y l• de 9 de 

noviembr<' de 1906 de Bernnrdo Reyes , en al Estado de Nue

vo Le6n , se adopt6 la teor!e. de~ rieBf:O p::-oresional , re

eonoei~dose lR exlstcneia de nceidentes de trabajo , res

ponsabilizando n los pntronAs al pn;o de dichas indemniza-

eiones. 

En el Programa y Manifiesto ~ la !laoi6n ~erlcana de 

la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano , sus

erl to en Ean Luis l'lissourl 1 el 1° de julio de 1906 por 

los hermanos Ricardo 7 Enri•¡ue Flores Mag6n 1 Antonio I. 

Villr•rren.l 1 Juan 3nrabia 1 Manuel Sarobia 1 Librado Rive

ra y Rosal!o Bustnl:lnnte 1 se establece en el punto 22 ln 

re¡;l.amentaci6n del sor.ricio doméctico y del trabajo a dom!. 

(37) V6a.se a Buen Lozano ,lléstor de. , p~. -+20. 
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cilio ; y en el 'Z7 l.a obligoci6n de los patronee n pagar 

indel:lllizaciones por accidentes de trnbnjo , est:i.ndo el r! 

gimen dictatorial de Porfirio Diaz , siendo la mh tras<-· 

ccndente aportaci6n de la década a la ~eoría del seguro 

Social. 

Et: 1909 , el Portido Democrútico se co!!lrrometi6 a e:2S 

rOOir le:tez 1ue re3ponsnbilizat'an a los !,;:,.tronas de los 

ar.cident~s labora.lee sufridos por su3 trabaj~dares. 

La revoluci6n sur~i6 con el prop6sito de ~ejorar lns 

co~diciones econ6micas y sociales de los msxicanos. 

En ago"to de 1911 , el ~residente Madero , insisti6 

en la exredici6n de leyes sobre pensiones e indemnizacio

nes por accidentes de trabajo. 

:;;,, septiembre de 1913 , los diputados renovadores e.a¡_ 

pusieron en la ,;;ámarn tm Proyecto de ''Ley del Trabajo" 

~ue ten!n e~tre otras finalidades , la de regular los ac

cidentes d~ trobajo " el seguro social. 

En enero de 1·~15 , Venustiano '}nrranza , rirese.nt6 

un Proyecto de Ley de Accidentes , BApidolndo~e varias 

leyer. en ñi!'erent~s estados <le Né:"'."ico , rstableciendo 

c,·Je lo.o ob::-eros te!Úan derecho a indcmni zad ones , asis

tencia m~dicn y medicinas. 
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No fue nino hasta el Constituyente de 1916 - 1917 , 

en que oe otorg6 una indiscutible naturaleza laboral a 

los derechos de lon dom~~ticos , al mencionarlos expresa

mente en el proemio del articulo 123. 

:ilurantc el me.xi.mato hubo varios intentos de implRO

tar un régimen de se:;;uridad social que fuern de utilidad 

pública. 

Emilio Fortos ~il prepar6 un J6digo de Trabajo , q~e 

incluía e la seguridad aocicil , reforzi!ndoae mediante una 

reforma en el artículo 123 fracci6n XXIX , encar,ándose a 

:la¡naldo ~ervantes Torrea el Froyecto del Capítulo de Se

guro Social , estableciéndose el seguro social obligato

rio en toda la República , de financiamiento tripartita , 

cuya organiznci6n y administrAci6u quedaría a cargo de la 

"Insti tuci 6n Nacional del ::e guro 3ocial" , incl11ybndose 

rulem6.s el seguro potestativo. 

No tue sino hastn la retor.na eonsti tucion:U , promuJ.. 

gada el 6 de septiembre de 19L'l , cuando se di6 expresi6n 

jurldicn al r~gimen del seguro social , en el artículo 

123 trncei 6n XXIX. 

En 1931 1 siendo Presidente !ascual Ortiz Rubio , se 

expide ln rri::iera Ley Feder:ü. del Trabajo , haciéndose e~ 

te.nsivo el pago de indemni zacioncs en caso de riesgos pr.2. 
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fesionalos , dedicándole Wl capitulo especial a los trab_! 

jadores dom~sticos. 

2.9 ?eriodo rostrevolucionario. 

Los estudioo pura la implantaci6n cal seguro social 

prosiguieron y no fue sino hosta el sño de 1942 en que se 

¡;roz:ulg6 la Ley del Seguro i;ocial publicad~ el 19 de ene

ro de 1943 ~ •l Diario Oficial , oiendo Presidente líu

nuel Avila Cnmccho , en cuyo artículo 6° decía que el Fo

der 2jecutivo ::ederal , previo estudio y dictamen del !nE_ 

tituto deten:dnar' l~s z:odalidades y l~ fecha en 1ue ae 

organice el seguro social de los trabajruiores domé~ticos, 

•ntre otros. (38) 

·'Jon o.ffJll de !:'Uperar los servicios y de engrandecer 

la insti tuci6n de la see;uridad social en nuestro país a 

iniciativa del Fresidente de la República el Lic, Luis 

Echeverri~ Alvorez , se promovio lo expedici6n de una nu.!!. 

va Ley del Seguro Social , publianda el 12 de mnrzo de 

1973 , mejorondo l" anterior e introduciendo inr.o•tacionos 

icportantes , entre otras la incorporaci6n vol'.lDtaria al 

(3(!) zéase a Jcncjaa D. ,l'!ario ;,ntonieta y ot:;,os , Histo
ria del Inoti tuto !1cxicano del Se~o Social -;-t'l1J4.; 
1944) , í.:1.s.s. , Mfodco,1980 , p.17 ;r siguientes 
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r&gimen obligatorio del seguro social respecto al trnbaj~ 

dor dom&stico. (39) 

:Jich~ Ley ha tenido varias re!onDas 1 por lo que ao

tualmente el artículo 13 dl timo p.irrafo establece (iUe : 

"El Ejecutivo Federal a propuesta del !nsti tuto , determ!, 

nar! por decreto , lns moda:idades y techa de incorporn

ci6n obligatorloo nl ~gimen del se!:lll'O aocinl de los su

jetos de aseguramiento cornprendidoa en este artículo , 

as! como de los trnbajadoreo doME~tico~." 

·{ en e: artículo 18 establece que : "En tanto no se 

expidan los decretos a ·1ue se re!iere el artículo 13 , 

los sujetos de aser;ttrami.ento en él c0111prendidos podr&n 

ser incorporados al ro~men en los t6rminos previstos en 

el capítulo VIII del presente título.• 

Incluso el 20 de agosto de 1973 , se expidi6 el Re

glamento pnra la i.ncorporaci6n voluntaria al r&¡;imen obl!. 

gntorio del seguro social de los trabaj~dores d011&sticos· 

publicada en el Diario Oficial el 2l de agosto de 1973. 

De este fil timo Tieglnmento 1 como del capítulo VIII 

en la parte conducente del Título Frimero de la actual 

Ley del 3oguro .3ocial babl~remos en el capítulo cuarto 

(39) Y&ase a Trueba Urbinn,Alberto , plg.447. 
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del preeent~ trabajo , ya. quP. en el siguiente capitulo Y,! 

remos la sc~"'idnd social y r,u.., final ldru:les , el seguro 

social y lns atribuciones , ·?">cursos y brgenos del Insti

tuto Mexicano dP:. ;eguro ZociHl. 
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C A F I T U L O 3 

LA SEGURIDAD .;()CIAL 

~ .1 La ;:;cguridad Socill y sus .finalidades. 

Tenemos que la seguridad social , en los 'U.timos 19 

años se ha impuesto y modelado en la vida de :; nnci6n º.!!. 

oo una de l!lS medidas mb importantes implantadas por la 

Revoluci6n Mexicana , vitalizÍlndola y conaolid~ndola en 

su constante a!~ de servir mejor a los intereses do M~

xico. 

Se hn considerado que la 11eguridsd social empieza , 

cuando odem&s de su obligatoriedad , todos los elementos 

de necesidad son considerados una carga cuya repnraoi6n 

debe descansar sobre la idea de respon"'abilidad compc•rti

da ~or todos los miembros de la comunidad. 

La 8eguridad social , supone primero el reconocimie,!l 

to de '..l.D ·derecho a un cínico de gnrnntíaa soci alea y pos

teriormente la pretruwi6n de organizar la oconomía,primo!. 

dial~'ellte sobre el carácter asistencial de los seguros s.2, 

ciales. 
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A continuaci6n veremos al;:;unas opiniones de autores 

respecto a las final.id,.des de la eetllltidad social • para 

nosotros todas ellns ciertaa , válidas e i:nportantes. 

Alberto Trueba Jrbiaa, nos dice '}UO la "finalidad de 

la seguridad soci<tl 1 es extender su beneticio n toda cla

se de trabajndores 1 a los lla:ia.dos asalariados y no aaal!, 

riados. • (1!0) 

For lo ;ue respecta a ?rancioco Gonz6lez c. noo dice 

que la seguridad social tiende a " garantizar solidariame.!!. 

te orgn:üzados los esfuerzos del Estado y la ¡•oblaci6n eco 

nÓ:nice.mente activa , para garantizar primero , los riesgos 

y contingencias sociales y de vida a que esti expuesta • 

aquello• que de ella dependen , con objeto de obtener para 

todon el :ns;ror bienestar social-bio-econ6mico-cultural po

sible , que pemita al h011bre una vida cada vez: mis autfui

ticaaente humana.• (~1) 

Fara Francisco de J.l'errari • "la seguridad social , P.!!. 

rece inclinada a seguir conceptos nuevos , al concurrir 

con zun :-oderosos medios de protecci6n a cubrir , nde:ná.s 

'!'rueba ürbina,Albcrto 1 Ob. Oi t. , p§.g.1~39. 
Gonzilez ~f.az Lom.bard.o,Fron.ciaco , El Derecho Social 
~ la Seguridad Social , Universidad Nacional .lutonoma 
ae l·<,,z1co , l'lhfoo, 1973 , plg.132. 
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de loo riesgos cl'8icos , todo ~3tado de necesidad en que 

caiga el hombre.• (42) 

'•'illiam Beve!"i.d¡;e , con su plan, (seg6n Arce Cano 

G'JStavo) ,"persigue asegurar los medios para vivir a cond!. 

ci6n de trabajar y de contribuir en la producci6n del 

país • Abolit• la necesidad asegurando a todos los ciudad.!,. 

nos que quieran trabajar , seg6n su aptitud , un ingreso 

sllficiente para que puedan atender s,¡¡¡ necesid~de~."(43) 

As! tenemos '!ue la seguridad social busca el p!'Ogre

so , para satisfacer cada vez mejor las r.ecesidodes tund.!. 

mentales de la poblaci6n y as! ;iodor alcanzar el bienes 

tar , la tranquilidad y la paz. 

:<or lo que toen a nuestra vigente Ley del Se¡;-.iro 3o

cial , noc indica de manera general pero completa , en su 

artículo 2° que la seguridad social tiene por finalid..t 

garantizar el derecho humano a la salud , la asio~encia 

médica , la protecci6n de los mcdi os de suboistenoia y 

loa sarvicioo :iocinlcs para el bienestar individual y co

lectivo , cvya rcalizaci6n est6. a cttgo de entidades o d_!t 

pendencias p<iblicas federales o locales y de organismos 

(42) 

(43) 

P'errari 1Francisco de._ 1. Los urincipios de la Seguri
dad 5oc:ial , .3egunda FA..icJ.&í • M1c1onea de Filma , 
Büonos Aires, 1972 , pá¡;.125 • 
.lrce Cano,Gustnvo , Ob. Cit. 1 ~ág.46. 
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deacen"trnlhedos como el r.11.s.s. (art, 3°) 

Actualllente existe una tendenci& , en c&11i todos los 

gobiernos de la Tierra 1 a unificar la aegurida4 social 

a través de le cual se pretende que todos los hombres que 

pertenecen a la co~unidad se encuentren protegidos , en 

igualdad de circunstancias 1 boi'l'ando las diterenciu de 

los derechos n11oionales y extranjeros , beneficiándose to 

da la poblaci6n de lea prestaciones de le seguridad oo

cial , debiendo por lo tanto toda ella ~ontribuir a su 

sostenimiento en la medida de su.e tuerzas o capacidad de 

aporteci6n 1 para recibir en le medida de sus necesidades. 

rara la plani1.'iceci6n de la seguridad social , se 

considera que existen tree criterios que son: 

- El de la coordinaciln de la oegurided social , por 

el 'lue se &tiende a una eistemetizaci6n org&nica que ab11;t 

ce en la forsa de integraoi6n o co:3boraci6n loa siste

mas de oaistencia , seguro, serrlcioa de salud y otras ll.!, 

terias propias de la se¡;uridad social , delimitando cadn

una de dichsa rrunt1.• en su campo 1 pero atendiendo a a6li

das relaciones de mutua colaboraei6n y ayuda, 

- ;:;J. de fusi6n o unltie~ci6n , ~or ~edio de la cual 

se busca que las remaa de la seguridad aocial tengan une 

rusi6n , tanto en su eapíri tu co::io eri clU t~cnica , pura 
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que se llegue a alcanzar una adecuada aplicaci6a1 combinada 

de laa mismas , se busca que desaparezcan dentro de un 

pe.!s los regímenes independientee , di!erentee y baeta mu

Cbll8 veces opuestos de aeguros socialea , los que deben 

ser suRti tuldo" por un Ñgimen quP. abarque la atenci6n de 

todoa los riesc;os, 

- Y por ~ltimo el de la multiplicidad en los sistemas 

de seguridad social , adamo '1.Ue trae consigo una si tuaci6n 

innecesaria y Mtitécnica de pluralidad de institucionee 

protectoras y prestadoras de servicios de seguridad social 

lo que ocru;iona que se disuelvan los eE!uersoa creando coa 

ruaiones. 

As! vemos que la seguridad social ee ba i11pueato ca.o 

·.ma corriente mundial de opi.Jll6n , que ha pasado a detinir 

premisas , axiOlalUI o ideas slldtantivas de Con•enios , Re

comendaciones y Dr.claracionee Internacionales , que rigen 

en ~&s de 60 pBÍsoo del mundo, 

For lo anterior , la seguridad social se supera "lf pe.!: 

!ccciona continuamente mr.diante las experienciQ naciona

lea y el intercambio de conocimientos a trnvh de rsuD.io

nes , Congresos y Conferencias Internacionales que la mod.!!. 

lan y la impulso.n. 

Cabe aclarar que como dice , Arenas Egea Luis , la s~ 
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guridl!ld social se íntegra por el ~gimen general y el régi

men especial , el primero es ol que :• ••• comprende y apli

ca la seguridad social a la aayor!a de las actividades in

dustriales , comerciales y de servicios y los regímenes es

peciales , que son el cauce a través del cual se aplicar"1 

las prestaciones de la seguridad social a detex-...inadas ac

tividades profesionales que , por su naturaleza , por sus 

condiciones peculiares en cuanto al t.i'Jmpo o etl lu5ar , o 

por la !ndole de sus procesos productivos dificultan su in-

tegraci6n en el Ñgi.men ganeral 

de los trabajadores domhticos. 

" (44) , tal es el caso 

Por Último diremos , que la se¡;uridad social en América 

Latina , tiende a lograr la unificación legislativa , ins

titucional y financiera , complementando los riesgos para 

proteger a toda la poblacién , sin diotinci6n de raza , 

sexo , edad , patria o religi6n. 

As! , en la seguridad social se encuentran tres princi

pios esenciales que se pueden reunir diciendo , •seguridad 

a cadn naci6n paro que pueda en un Blllbiente de paz univel:'

sal , conducir una vida independiente y seguridad a cada 
' hombre de que ancontraré en su pueblo una oportunidad para 

desarrollar 5U actividad y de que recibiré por ello loe 

(44) Arenas ::gea,Luis y otros , Tratado Frktico de 3erni
ridad Social y , Boech Casa Edítorl81 , 3•rcelona 1 
197'1 • p&g. 9. 
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elementos que le permitan , en su presente y en su tuturo 

conducir una existencia decoroaa en uni6n con eu !amilia.• 

(45) 

,3. 2 El Seguro Social. 

El seguro social , tiende a evitar que la llli.scria 

7 le a::i¡;ustia azoten a grandea sectores de la poblaci6n 

nacional , siendo adem6.s un mP.dio para proteger el sala

rio al aminorar las penalidades en loe caeos de riesgos 

de trabajo , enfermedad y aatemidlld • etc. 

Los lineru:lieotoa del sistema del seguro social se 

rormulan tomando en cuenta las neceeidadea 7 la condici6n 

general del aaalarindo , o sea , que no considera el rie.!. 

go particular de cada persona que se seegura , sino que 

atiende a laa condiciones econ6aic .. del sector social 

que treta de asegurar. 

Compete al Estado intervenir en le protecci6n iaplU'

tida por el seguro socie.l , al considerarse que quien su

!re a la postre loe riesgos de la p&rdida de capacidad de 

trabajo de los trabajadoras , es la colectividad , telli~ 

(45) Cueva,11ario de la. , Cb. Cit. , p'<:;. 24. 
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do el Estado la obligaci6n de protee;cr lo salud y la vida 

de los individuos que no cuentan con recursos para res

guardarlos por s! mismos , ni tienen la suficiente prepa

raci6n para prevenir las contingencias del futuro. (46) 

::l. ee¡;uro social , es , en los thminos del artículo 

n6;- timo de nues trn vigente Ley del SeguX'O .;oci o.l. , el in§. 

~rwne::to b~sico de la set:Uridud social , encar¡:;ado de cu

brir lns contingencias , rroporcion;1r.do los scrvicioG P.S

!>•CÍficos de cada r6gim~n r 1rticul ~ ... ':lcdi'lr.te presta

ciones en especie y en dinero. 

As! el Segu_:'o oocial ne establece , con car,ctar 

oblig~torio , c~as zonas geogr&ricns de aplicaci6n se 

fueron señalando en roma )loulatina y a diecrClCi6n del 

Ejecutivo Federal , a fin de gar'll1tizar la estabilidad y 

la p~rtumcncia del sistema , Pxtendiéndolo a l~ mnyor ca!,!_ 

tidad dr personas posible , creilndose junto con ~ste un 

zeguro voluntArio p-ra las personas ccon6micamente débi

les , que no ~uedarán encuadradas dentro del primer sis

te:::ir... 

::::specto a las cari;ns financicrnr. , las mismas se 

re~arten t:ntrn ol E~to.do , los tr~bajndores y loe patro-
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nea , salvo el cnso de riesgoo de trabajo y guarderías P.! 

re hijos de nse~radaa , ya que le. prima correspondiente 

debe ser cubierta !ntegrame!lte por los patronea. 

:~sí , es necesario mencionar que en los drminoa de 

~o dispuesto r·or el artículo 6° del oI'ienardento ante~ 

mencionado , el let:;Uro aoeinl cOlllprende el rligi.men obligi 

torio ;¡ el ré¡;imen vol unte.rio , com¡;rendicndo ol :;>rimerc 

los se1;uros de ries¡:;os de trabajo , acl'emododea y matar. 

nidad 1 invalidez 1 vejez , cesantía en edad avanzada y 

:nuerte y euardor!as para hijoJ de aseguradas t (art.11). 

De lo anterior se tiene q•Je " el seguro social , "'""' 

tis!ace la neceoirlad de otorgar al traba;Jlldor o a su rlllaj. 

lia Ull sustitutivo del ::inlario 1 cuando sin ou libre al

bedr!o 1 no esta en aptitud de deTengarlo • (47) , respO!!, 

diendo incluso por los siniestros de naturaleza social 1 

creados por la convivencia colectiTa. 

El seguro social es un derecho , yo. que jurldicmaen

te se puede exigir el pago de lo.e p1'estnciones que ampara 

siendo para ello justo que los patrones , prevean en sus 

cuentas o gastos un tanto por ciento para reparer la pli:r

c!ida de ruerzas humanas , su disminuci6n e incluso en su 

(4?) Arce Cano 1Gustavo. , Ob. Cit. , pig. 18. 
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caso su inutilidad. 

Al cu:nplirse lo anterior , el patr6n , cualquiera 

~ue sea su capacidad econ6mica , no tendr& que soportar 

el riesgo icpreVisto , el cual incluso lo puedP conñucir 

a la quiebra y por lo ~uc toca a los trab;;jedores , los 

mi3:nos no se encontrar&n ccn un patr6n insolvente para 

cubrir la repnraci6n del perjuicio causado por un riesgo 

o enfermedad de trabojo , neutralizándo asl coa males del 

ccn~lomcrado en general. 

~e ha consider~do que el seguro social , debe ser ÍJ! 

tegral , pare poder dar tOdos sus fr'.ltos , es decir , de 

be ~onstituir un sistema que cubra todos los riesgos que 

r-uede sufrir el hombre , desde que nace hasta que muere , 

el ~uol estructurado en esa forma , se considera un magn!_ 

fico medio de solidaridad colectiva y de paz social. 

~ustavo Aicc Cano , ( en su obra citada , pá¡:;.55) , 

de manera completa nos dice que ol se¡:;uro social , tiene 

los ci¡;uientes elementos caracterlsticoe : 

- Los asegurados deben pertenecer a la clase econ6aj,_ 

cemente débil , no teniendo que ser los mismos ro.i:: 

zosamente trabajndores , extendiéndose as! su &mbi. 

to de aplicaci6n. 

- Los asegurados junto con las rersonas ajenas a 
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ellos ,_que eon los patronee y el Estado , cubren 

las prl:naa que ror:nan el tondo del cual se han de 

pagar las pensiones o subsidioe, 

- El se[>Uro social , es una instituci6n creada para 

loe _fines de la política social y para prestar un 

servicio p6.blico , no persiguiendo fines lucrati ... 

vos. 

- :os nsegurados o beneficiarios , tienen derecho a 

los subsidios yn que pueden exigir y reclamar lo.s 

pen.;;;iones que no son otorgadas graciosamente. 

- For 6.ltimo es una instituci6n de derecho adminis

t:-ativo del trnbajo. 

:For Último diremos que el seguro social , por diopo

sici6n legal consti tu;ro un servicio p6blico nacional. de 

carfu:ter oblig1torio , cuya organizaci6n y administraci6n 

se encomendo n un organismo descentralizado , con person~ 

lidad jur!dicn propia y libre disposici6n de su patrimo

nio , el cual se denomina Instituto l'lexicano del Seguro 

Social del cual hablaremos a continuaci6n , quedando a 

cargo del Poder Ejecutivo Federal , dete=inar , previo 

estudio y dictamen del Irulti tuto , las me>:!alidadee y las 

fechas en que ee organicen los seguros sociales para los 

trabajadores domésticos , entre otros , insistiendo una 

vez m6.s , en que hay legislaciones que excleyan del sist.!!. 

ma a los trabajadores domésticos , tal ve& , porque como 
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algunos autores lo exrreoan , lae cuotas son considero.das 

cargas mu;¡ pe~adaa pera ellos ; sus patrones, 

,3.3 El :::.u.s.s. , atribuciones , recursos ; 6rgrulos. 

El :nsti tuto Mexicano del Seguro ~ocial , en los té,t 

minos del art!cU:o t;.0 de la vi gen to Ley del :;~guro Social 

y como 7a se jijo , es un organio'no pÚbl i~o ·~escentraliz,! 

do con persoralidad y patrimonio prorios , ~ncn!'gado de 

la o:ganhaci6.n y e.dministraci6n del set;>ll'O sooial , ou;;ra 

denominaci6n :ucdÓ esteblecida desde ln publicaci6n de la 

pr·im' r& r.ey del .3eguro .3ocial de 1') de enero de 1')43, 

La primera oficina del I.11.S • .S. se instn16 en .febre

ro de 1943 , en e;. número 10 de la avenida diecia&io de 

sel-tiembre , en el centro de la ~iU<!ed de t!.sxico , cuyas 

primeras atenciones m6dicas se dieron a partir del 6 de 

enero de 1944 y debido a. ln neceoldad de cumplir con los 

servicios requeridos , .fue necesario 1 entre otros 1 la 

creeci6n de unidades hos?itnlarias , por lo que el 15 de 

febrero de 1'.\44 , por acuordos presidenciales ee autoriz6 

fuera do subasta pública la ena,jenaci6n de terrenos al 

seguro social , declarando de utilidad pública la cons-- .. ·~ 

trucci6n de hospitales requeridos por el instituto 1 por 

lo que con el transcurso del tiempo se ha ido incrementllJ!. 
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do el nÚ!!lcro de unidades hoepitnlarias 1 abarcando cada 

vez mfu; n6:nero de trabojndores , para brindarles asisten

cin :ifdica , "''odio;, de su':>aiatencia y servicios socinles 

para el bienestt.r indh•idu:ü y colectivo, 

Gustavo Arce Cano • nos dice 1uc el instituto , es 

un 6rg~o descentrnlizado por a•rvicio , puee el seguro 

sociol constit,,ye un a~rvi.cio p6blico nncional , tenien

do el E't"do un control oobrc el instituto , 3in coloca,t 

lo "!O unfl !1oaición interioT" respecto e otro 6rgano esta

tal , teniendo ademls el instituto ind~pendencia pera 

obrar dentro de las lP.yes 'J regl•entos y a l• Yez es pa.:; 

te Íntegr'1ntr del Entado. 

Asi:nis:io , contin6n diciendo que en la exposición de 

motivos d< la p~imera Ley del Seguro Social , se estable

ció que se encoaendaba tal gestión a un organis1110 descen

tralizco por las siguientes ventajas ; "111 otrec" une 11!, 

yor prepnrnci6n técnica en aus ele111entoa directivos , SU,!'. 

gidos de ln eapecinlizaci6n ; 22 !I~ democracia en la or

ganizaci6n del lllismo 1 pues permite a los directa::iente i.!!, 

tereaados en su funcinnamianto intervenir en su manejo 

311 atrae donativos de los particulares , que estar&n se

guros de qu,. con los nú.snos se incremente.ri el servicio ........ 
al que los destinan , uin peli¡;ro de confundirne con los 

fondos p6blicoa y 4Q inspira uno a!Q'or contianzn a los i!!. 

dividuos objeto del servicio. "Agregando el referido autor 
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a las mismas , "la referida a su indopenuencia Je todo 

factor o fuerza política , lo cual indiscutiblemente pro-. 
ducirá confianza o los funcionarios y em¡:leados del inst!. 

tuto y a la sociedad en general , •¡ue duda '.Tlucho de la 

eficsc~o d" los Jervicios , cu!tlldo la política intervie-

ne." (48) 

:-·ar lns anteriores ventajas cor-. ..:iderrunos 'lile !ue 

:::.cy atinrido que se hubierEi enco;uendado tal servicio '1 Ull 

orgo.n.'...smo i:1encen t ::al izado • 

.\sí , tenemos que el lnnti tu to , ~e : os t~rm.inos d.el 

11rt!~ulo ~1 de le Ley dP.l Seguro 3oc!al , ;ara ~) cumpli 

::tiento ·.1~ sus funciones ruede auxiliarse de lna autorida

des rederales y locales • rudiendo obten~r cualquJ •r dato 

o inrorme necesario , de las oficinas públicas , salvo el 

ºª'º ~e prohibici6n leeal , no estando obligado a consti

tuir dep6sitos o fianzas legales , ai aún trntfuldoae .J.el 

juio:o de S!Dporo y respecto a sus bienes que so•n destin~ 

dos 11 la prestaci6n de los servicios que otorga son inem

bargables (art,?44) , ctcy<aa relacionea laborales para con 

sus trabajadores , se rigen con1"onne a lo dispuAsto por 

la Ley Fed~ral del Trabajo , (art.2'>5). 

Por lo que hace a las atri'bucionea del Instituto He-

("8: Idem pág. 266. 
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el artículo 240 de ln Ley vigente del Seguro 3ocial , 

son las aiguientes : Debe administrar los diversos remos 

del seguro social 1 prestar los eervicios de bene~icio 

colectivo , satistacer las rrestacionee eetablecidaa 1 

inv&rtir sus ~ondas , realizar toda clase de actos jur!

dicos necesarios paro el cumplimiento de sus tines ,debe 

adquirir bienes :::uebles e l.nmuebles , establecer cl!ni

cas , hospitales , ¡:uarderíaa infantiles , t~aci!ls , 

centros de convalecencia , V9cacionales , velatorios , 

de cepacitaci6n , deportivos 1 de seguridad social pera 

el bienestar fru:dliar y dem!s eatebleclmientoa , suje

tóndo•e s61 o a las condiciones sanitaria~ reepecti•1ru1 , 

establecer y organizar sus dependencias , expidiendo eua 

reglamentos interiores , difundir conociaientoe y pr6ct!_ 

cas de previsi6n y seguridad social , registrar s loa pa 

tronos y de:o!s sujetos obligados , inscribiendo a los 

trabajadoree asalariados e independientes , precisando 

su base de coti~aci6n , d1utdo de baja del régimen a los 

~ujetos asegurados , una Tes verificada la desaparici6n 

del presupuesto de hecho que dio origen a su asegurami"!!, 

to 1 recaudando las cuotaa , capitales coneti tutiToa y 

de:ob recursos del instituto , estableciendo los proce

dial.entos para la inscripci6a , cobro de cuotas y otor¡r¿ 

Jt.iento de prestaciones ' detel'!linando los crfiditos a rn
vor del inJti tuto y las bases de liquidaci6n de cuotaa y 
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recargos , fij~dolos en cantidad líquida pe.re. cobrarlos 

y percibirlos , tambi'n debe determinar la erlstencia y 

contenido y alcance de las obligRciones incum¡,lidas por 

los patrones 7 de•'º su;jetos ob!igados , pudier.do ratifi

cor 1 rcetificar y cambiar la clasificaci6n y el grado de. 

riesgo de las empresas detel'll'inRlldo y hacie~do efectivo 

el monto de los capitales constitutivos , ordenondo y 

practicando inspeccionee domiciliarias a fin 1e comprobar 

el cum¡;li!lliento c!e las obligaciones 1 'llediante el re,.uer!, 

úento y exhibioi6n de libros y documentos , realizando 

las investi¡i:aciones necesarias en los casos de sw¡titu

ci6n pe.trona1 , coordinandose pera el cJm,.Emiento de sus 

objetivos con laa dependencias 7 entidades de la Adminia

traci6n Ñblica Federal , Estatal y l!unicipal. 

Je las anteriores atribuciones las que cls nos inte

resan , resp&eto al presente trabajo , son las consisten

tes en que debe estableeer los procedimientos pera la 

inscripci6n , cobro de cuotas y otorgSld.ento de rresta

ciones ( fracci6n XIII) , y que debe registrar a los pll-· 

trones y demás sujetos obligados 1 e inscribir a los tra

bajadores asalariados e independientes , precisando su 

base de cotiznci6n (fracci6n X) , quedando por lo tanto 

incluidos los trabajadores dom~sticos respecto a su ins

cripción , I a¡;o de cuotas y disfrut~ de prestad enes , c~ 

1110 los patrones de los trabajadores dom~sticos respecto a 
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su registro , al ¡;ago de sus cuotas y en su caso la dele

gaci6n de cierta.a obligacioneti para con sus trabajRdores. 

Fer lo que se re!iere a los recursos del i:isti tu to , 

teaemos que conforme al artículo 242 de la cenci<•nada le:r 

los coll!1titu;¡en las cuot ... a ce.J.·go de los patronee , tra

bajadores y do:nfui aujete;a obligados , junto con la contr!_ 

buci6n del Estado , los iatt-reses , al1uileree , rentas , 

rendimientos , utilidades y frutos de oualqui er clase que 

aua bienes ¡,rodus:an , lee donncionea , herencias , legn.

dos , subsidios :r ndjudicneiones que se llagan a su favor 

y cualquier otro ingreso que le le7 y loa reglaaentos se-

fiüen. 

1ot110 vemos los recursos del i.llstituto son m.UJ am • 

plios , los cuales por lo mismo deben ser ss{ para el me

jor eumplimioont.c ~e sus !ine.lidade.!: J de su expansi6n. 

Respecto a los 6rglUlOB superiores cel instituto • 

con !undamento en lo dispuesto por el artícul.o 246 del 

ordenamiento ner.ci onado con anteleci.&i , son la asaablea 

general , el consejo t.!enico , Ia cOll!isi6n de vigl.lancia. 1 

y la direcci6n general. 

La áSamblea g<'neral es la autoridad suprema del Ins

tituto l!exic ano del :;e guro SOei al , in tee;rada por treinta 
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miembros , que serán designados por el Ejecutivo Federal 

diez , diez por las organizaciones de ~rabojadores y éiez 

~or las patronales • que durarán en su encargo seis años 

pudiendo ser reelectos. 

:a asr.mblea general debe ser presidida por el direc

tor ;eneral 1 reuniéndose una o don veces al nño ordina

rirune!lte 7 extraordino..riam.ente cuantas veces sea necesa-

rio • • 

Anual.mento la asamblea general 1 discutirA para su 

sprobaci6n o :iodi!icoci6n 1 el estado de ingresos y gas

tos , el balance contable , el in!or:ne de actividades pr!_ 

sentado por el director general , el programa de activi

dades y presupuesto de ingresos y egresen para el año si

gill ente y el in.rora• de la cociai6n de vigilancia. 

::ade trienio le asamblea general aprobard o modi!i

c nrá el balance ec tuarial presentado por el consejo t6c-

nico. 

feri6dicamente o por lo menos cede tres años se exa

minará que haya su!icienten recursos para los diferentee 

ra:oos del seguro. 

!lesvcto al consejo u;cnico y en los tér:ninos de 
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los art!culos 252 y 253 de la misma ley :nencionada , el 

cismo ea el representante legal y el adlainistrador del 

Instituto Mexicano del .3eguro Social , el cual estar! in

tegrado hasta por do-::e miembros propietarios , siendo 

cuatro los designados ror los representantes en la asam

blea general de los patrones , cuatro ¡:ar los representll!!, 

tea de los trabajndores y cuatro por los del EstAdo , pu

diendo este último reducir a la aitad su re~resentaci6n 

cuando asi lo estime , nombrando cada gru;o a sus suplen

tes 1 durn.ndo en su encn.r6o seis aiios , r.udiendo ser ree

lectos. 

El consejo técnico deberá ser presidido ¡:or el dir~ 

tor general y el secretario de salubridad y asistencia 

siendo considerados los mi.8.90S consejeros del Estlldo. 

:o.e ;odrá revocar la designaci6n de algún llie=bro 

cuando así lo pida el sector c¡ue lo designo o cuando con

curran cnuzas justificadas , correspondiendo a la .aaruo

blea g;merlll. resolver lo conducente en su caso. 

El consejo t&cnico deber§. decidir sobre la inversi6n 

de los tondos del instituto y resolver las operaciones 

del mismo , excepto cuando sen competencia de la asamblea 

general , tacbi&n debe establecer y auprillir delegaciancs 

subdeler,sciones y oficinRs para cobros ~el instituto , B.!!, 
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ñalruulo su c1rounscripci6n territorial , debe convocar ,.. 

llSeJDblea general ordinaria o extraordinaria y en su caso 

discutir la aprobaci6n del presupuesto de ingresos y ei;l'!_ 

sos , así como el programa de actlvidades elaborado por 

la direcci6n general , pudiendo expedir reglamentos inte

riorea , as! ooao conceder , rechazar y modificar pensio

nes , noabrar y remover al secretarlo general , a los su:!!, 

directores , jetes de aorvicio y delegados y puede exten

der el régimen obligatorio del seguro social a l~o munic!, 

pios en que aún no opere y autorizar le iniciaci6n de a~ 

servicios , as! como proponer al Ejecutivo Federal las m.2. 

dnlidades al ñstmen obligatorio para que disfruten de 

sus beneficios los trabajad oros asalariados del campo , 

ejidatarios , CQilluneros y pequeños propietarios , estable 

ciendo los procedimientos para la inscripci6n , otorga

miento de preetaciones y cobro de cuotaa , e incluso res

pecto al pago de &etas filtimas autorizar ls celcbraci6n 

de convenios , concediendo en casos excepcionales y pre

vio el estudio socioec6nomico , el disfrute de prestacio

nes mMioas y econ6micaa , cuando no se haya cumplido pl~ 

namente con algún requisito legal y su otorgamiento sea 

evidentemente justo y equitativo , e.dem's de autorizar ,

en los términos precedentes a los consejos c~nsultivos 

delegecionales para ventilar y en su caso , resolver el 

recurso de incon.fonnidad , interpuesto en su caso por los 

patronee y demás sujetos obligados , por los asegurados o 
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ESl~ \ES\S NO DEIE 
SAUR DE U B\BUOUC1 

por sus beneficiarios , tenielldo las demq atribucionu 

señaladas en la I e;r y en sus regluentos. 

~o las atribuciones del consejo tAcnico , la que m'8 

nos interesa respecto al presente trabajo , es la que COJ! 

siste en :¡ue debe establecer los proee<1i:::ientos para la 

inscripci6n , cobro de cuotas y otorgatü.ento de prestaci.!l, 

nes de los tre.buj adores , come es et case de los trabaja

dores domésticos respecte a su inscripci6n , a fin de que 

les :nismos se veen beneficiados por les servicios y pres

taciones que otorga el I.rt.s.s. 

í-cr lo 1ue teca a ta com.isi6n de vigilancia , ccnror. 

me a lo dispuesto por el artículo 254 y 255 del mismo or

denruoicntc mencionado , la misma está compuesta por seis 

aiembros , designando dos propietarios y dos suplentes 

cada uno de las sectores representativas que canstit~en

la as111:1blea general , pudiendo el Estado disminuir a la 

mitad su rep~sentsc16n cuando lo estime conveniente , 

durando en su encargo loe llisaos eeis años y pueden ser 

reelectos. 

i)icba designaci6n puede ser revocada , cuando lo pi

da el sector que propuso al representante de que se trate 

o cuando existan causas justificadas para ello , teniendo 

la asamblea general que resolver le conducente , mediaote 
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procedimiento en el que se oiga en defensa al miembro C.J! 

ya remosi6n se solicita. 

La comisi6n"debe vigilar que las inveroiones se ha

gan conforme a la hy y sus reglamentos , debe prktice.r 

la ll.ldi tor!a de los balances contables y comprobar los 

avnlúos de los bienes materia de las operaciones del In~ 

tituto , >udiendo sugerir a la asamblea y al consejo t~.!:_ 

nico las medidas que juzgue convenientes para el mejor 

funciona.miento del s'lguro social , presentando a la as~ 

blea general un dictamen sobre el informe de actividades 

y los estados financieros presentados por el consejo ~ 

nico , ci tanda a asru:iblea general extraordinaria en ca

sos graves y bajo su responsabilidad. 

De lo anterior consideramos , que de acuerdo al pr~ 

sente trabajo , lo m'8 importante de la comisi6n de vi

gilancia , es el hecho de que puede sugerir tanto a la 

asamblea general como al consejo técnico 1 aquello que 

juz51le conveniente para el mejor funcionamiento del se

guro social , es decir , que podría sugerirles de algÚn 

modo la forma rara que los trabajadores dom~stioos sean 

inscritos ante el instituto con ma;yor rapidez y efica

cia. 

Far Último respecto a1 director general , conforme 
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a lo dispuesto por los artículos 256 ; 2'Jl y 259 del ref!_ 

ri.do ordenamiento , el mis1110 es nombrado por el Freaiden-

1:e de la República Mexicana , debiendo ser mexicano por 

nac:imiento , teniendo derecho de veto sobre las reaoluoi.2, 

nas del consejo técnico , cuyo erecto consiste en suspen

der la aplicaci6n de la rcsoluci&l del consejo , hllSta 

que resuelva en definitiva la as8J!!blea general, 

El director general debe presidir las sesiones de la 

B.aamblea general y del consejo t6cnico , ejecutando loa 

acuerdos de éste Úl ti1110 y anualmente debe presentarle su 

in.forme de actividades , el programa de labores , el pre

supuesto de ingresos y egresos para el siguiente periodo, 

el balance contable y el estado de ingresos y gastos y e! 

.!a trienio el balnru:e actuarilll. 

Tuibién puede proponerle Bl e onsejo toonico , la de

si gnaci6n o des ti tuci6n del secretario eJ!Deral , de los 

wbdirectores , jefes do servicio 7 delegados , o bien , 

noabrar y re111over a los dem6s funcionarios y trabajado-

res. 

Por Último puede representar al Instituto rlexioano 

del 3eguro Social ante toda clase de autoridades , orga

lli.smos y personas , con la suma de facultades generales y 

especiales que requiera la ley , pudiendo delegar o BUbs-
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ti tuir dicha representaci6n , teniendo las deméa atribu

ciones señalodas en la ley 1 sus r3glrunentos. 

Res~ecto a ~ste Último punto tenemos que el ínstit_;; 

to actualmente tiene relaciones bilaterales con gobier

nos , institueiones , ministerios y otros organismos del 

resto de pa!•es del mundo , cuyo objeto es desarrollar 

el intercambio do cooperaci6n t~nicn , experiencias , 

asuntos cul turnles , etc. , en ::iaterin de segurldod ce

cial y 5e pueden mencionar entre otros a la 4sociaci6n 

Intemacional de la Seguridad Social , (AISS) , de la 

cual es mie:nbro desde 1948 , miama que !ue fundada desde 

192? , y cuyo objetivo es cooperar en el plano intema

cional a la defensa , proaoci6n 1 desarrollo de ln segu

ridad social en el mundo , mediante su perfeccionamiento 

técnico y admini•trativo. 

Asimismo , también es miembro de la Oon1'ercncia In

tere.mericana de 3eguridad Social (CISS) , la cual tiene 

como jlrop6si to ampliar y faeili tar la cooperaci6n para 

el desarrollo de las instituciones de seguridad social 

en América. 

Dicho organismo , tiene coao 6rgano ejecutivo nl CE_ 

mi te )'ermanente Interamericano de :.ioguridad ~ocial , el 

cual c:o:nenz6 a funcionar desde 1945 y tiene la responsa-
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bilidad de mantener la acci6n centrandose en el toda la 

actividad de fomento , armonización y cooperaci6n. 

As! , tenemos , ¡ue en la VII Conferencia I.nteramo

ricana de Seguridad Social , celebrada en AJlunci6n Para

guay , del }1 de llBYO al 12 de junio de 19~ , se toaaroD 

entre otras resoluciones la nW.ero 63 , que respecto al 

te:na que desarrollwnos , consideramos i111portB11te tr&11BCr! 

birla textual.mente tal y como lo hizo el Ing. Miguel Gu-

c!a :;ruz y que lo lllllllaron así : 

"Extensi6n de la seguridad social a ciertas catego-· 

rias de trabajadores, 

a)Trabajadores independientes ; b)trabajadoree do

mésticos , a domicilio , de industria !lllliliar, 

Considerando: 

QUe en el estado actual de desarrollo de la legisl~ 

ci6n de seguridad social en los países mericMOB , 

la generalización de los reg!menes de protección se 

manifiesta como una tendencia predoainente, 

"1e es importante promover la axtensión de loe rel!á. 

menee obligatorios de seguridad social a los grupos 

labora.les aún no protegidos , a !in de cubrir los 

riesgos y contingencias que atectan su capacid!Ml de 

ganancia y repercuten desfavorablemente en su nivel 

de vida. 
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:¡ue la protecci6n de los trabajodores independien

tes , domésticos y a domicilio consti teyen una in

postergable necesidad social y , ade111A.s , un justo 

reconocimiento al esfuerzo y la contribuci 6n efec

tiva que también estas categorias profesionales , 

conjuntamente con las de111ás rwnas de actividad , 

prost8ll al desarrollo econ6mico general de cada 

país. 

:~ecomienda: 

1. En los pa!ses en los cueles la seguridad social 

todavía no se aplica a los trabajadores indepen

dientes , domhticos y a domicilio se debe contem

plar la posibilidad de extender a éstos y a su n! 

cleo .hmiliar la aplicaci6n de los reg!menes obli

gatorios de seguros sociales. 

A tales erectos se deberán considerar las distin

tas categorías de actividades que integran y defi

nen la situsci6n profesional de los grupos de tra

bajadores citll'1os , atendiendo a las modalidades 

espec!Iicaa de cada uno. 

2. La protecci6n de los trabajadortis independien

tes , domésticos y a domicilio deberá comprender 

la cobertura de los riesgos y contingencias de en

fermedad , maternidad , inval.idez , vejez , sobre

vivientes y riesgos profesionnles. 

3. Cuando las condiciones econ6m.icas nacionales o 
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dificultades de carácter técnico y adlllinistrativo 

no permitan una aplicacibn integral del seguro so

cial obligatorio al conjunto de los trabajadores 

mencionados , deberá procurarse su incorporaci6n 

gradual. 

4. Dadas lns ditic ul tades que se han observe.do pa

ra le. extensi6n de la seguridad socilll. a los trab_! 

jadores independientes , domésticos y a domicilio, 

se considere necesario que la Golllisi6n aegional k

mericana é.e organizaci6n y nétodoa proceda a un e.!!. 

tudio técnico-administrativo de los problemas de 

atiliaci6n , cotizaci6n 1 control , rara garanti

zar la eficacia de la seguridad social en su apli

ceci6n e dichas categorías de trabajadores.• (49) 

Lo anterior , lo consideramos como un antecedente 

de suma importancia , de la publicación del 12 de mar&o 

de 1973 de la nueva L<!y del :Jeguro Social , en la que se 

introdujo la incorporaci6n voluntaria al régiaen obliga

torio del ooguro social respecto a los trabajadores do

m&sticos , misma que ha sido para su mejoruiento refor

mada , de la cual h•blaremos n continuaci6n , u! coao 

del regla .. ento para la incorporaci6n voluntaria ol. ~gi

men obligatorio del seguro social de los trabajadores d,!l. 

mésticos de 1973. 

(49) García Cruz,Miguol , Ln Se~dad Social en México 
ll•, B.';osta-Amic. Editor ~nco,19'7~ , pag.421. 
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CAJ?I'rULO 4 

;:.r. REGIKES OBLIGATORIO Y VO

LUNTARIO DEL SEGURO SOCIAL 

4.1 Incorpor11Ci6a. del trabajador dom~stico al rEgimen 

obligatorio del seguro social. 

Tenelloa que con!orme a lo dispuesto por el artículo 

13 de la vigente r..y del Seguro Socisl 6ltimo phrato , 

el E,1ecut1vo Federal , a propuesta del instituto , debe 

determinar por decrato , las aodBlidsdH y techa de inco!. 

poraci6n obligatoria Bl Ñgi"1en del seguro eocisl , de 

loa trabajadores doabticos. 

F.n dicho 4ecreto , contorne a lo estipulado por el 

artículo 1? del mismo ordenamiento , se deber' determinar 

le techa de implantaci6n y circunscripción territorial 

que Yaya a comprender , lu prestaciones que se otorgarAn 

lns cuotas a cargo de los asegurados y dem'8 sujetos obl!. 

gados , la contribución a cargo del Gobierno Federal , 

los procedimientos de inscripci6n,de cobro de cuotas y 

lea dea'8 aods.lidades que se requieran. 

Asimiuo , el artículo 18 , aclara que en tanto no 

se expida el mencionlldo decreto , los sujetos de nsegurs-
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miento podr6n ser incor¡iorodoa al r&gimen en los t6minos 

previotos por P.l capítulo VIII del mismo T!tulo Frimero. 

/.hora bien , en dicho cafítulo , ea su secci6n se&'!!, 

da , denominado de la incorpornci6n voluntaria al r6gimen 

Obligatorio de los trab:ij~dores domésticos , artículo 20 1 

tenemos que la solicitud se haru u petici6n del patr6a a 

Cluien presten G\U5 servici.on t en loa rgr{octos de inscrip

ci6n que fije el :lnntituto , mediante el cumplimiento de 

los renuisitos de Iey (srt.198) , siendo D?licables lns 

disposiciones del r6gimen obligatorio del seguro llociel , 

con laa sel vedades y modalidades de la ley y su reglamen

to (art.199) , debiendo cotizar en grupos rijos y por pe

riodos comrletoe (art. 200) , sujetÍ>ndose • los plazos de 

espera para el disfrute de las prestaciones en especie de 

el rOJ110 del seguro de en!Prmedadea y a3ternidad que el 

instituto establezca 1 llismos que ea ning6n caso podr6n 

ser mayores a treinta días de la !echa de in.scripcim 

(art.201) , no procediendo el ascgul"8Jliento voluntario 

cWUldo Este de manera previoible , pueda coapl'Olleter la 

eficacia de los servicios 'lue el 1nati tuto proporciona a 

los asegurados ea el r6gimen obligatorio (art.202) , pro

cediendo su baja s6lo cuando termine la relaci6n de tra

bajo con el patr6n que lo inscribi6 y ~stc desde luego lo 

comunique al instituto (nrt.204) , debiendo los patrones 

enterar lns cuotas obreropntronales por bisestres antici

pados. 
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Como podemos ver , hablando teoricru:ente , para rea

lizar la incorporaci6n ciel trabajador doméstico al dgi

men ciel seguro social , la misma se debe hacer a petici6n 

del patr6n que reciba t!'lcs servicios , la cual adem&s d.!!. 

berá realizarse en los períodos de inscripci6n ~ue el in.!!. 

tituto fije. 

~ continuaci6!l pasaro:noe a ver como se encuentra re

gulnda la incorporaci6n de los trabajadores doml:sticos , 

confonne a lo dispuesto en el reglamento pub1icado en el 

Diario Oficial el 28 de agosto de 1973. 

4.2 Incorporaci6n volunt3ri.a del trabajndor dom&atico al 

r~g:l.men obligatorio. 

Tenemos que a trayh del reglamento para la incorpo

raci&l voluntaria al Ñgiaen Obligatorio del segura so

cial de loa trabajadores dom6sticos , se trat6 de iniciar 

la protecci6n del mayor n6mero posible de trabajadores d.2, 

m~sticos , por lo iUe el Ejecutivo de la Uni6n , en uso 

de la facultad reglrunentnria , emiti6 disposiciones para 

facilitar el aseguramiento de tnles trabajadores , intro

duciendo modrtlidndea en el disfrute de las prestaciones 

y en el pago de les cuotas que permitieren su implanta

ci6n y su eficaz funcionamiento , ademhs de haber consid,!!. 

redo loa estudios p!"Bvios ¡ue se realizaron , con los que 
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se de11ostr6 que la capncidlld instalada en las unidades 

era auticiente y que por lo tanto con ello no H comprom_! 

t!a la e!icacia de los servicios que el ineti tuto propo~ 

cionaba a los asegurados en el ~giaen obligatorio. 

Ahora bien , con!on1e al artículo priciero de dicho 

reglMento , la incorporación voluntaria ae debe regir 

por las disposiciones ~ue establece la 'tA7 del Seguro so

cilll. , como tambi6n el reglaaento. 

Po.ra conceptuar a los trabajndore11 doshticoa , se 

tomo la conoagrada en nuestra vigente Ley l"ederal del 'l"'.! 
bajo , haciendo hllbi&n la dist1nci6n er.tre los trabajad.2, 

rea do11Asticoa y los mencionados en el artfcul.o 332 de la 

I9'1 laboral , ( los cuales eat1111 regidos por las disposi

ciooes generales eatablecid .. - dicha r..,. '1 aujetos al 

dgimen obligatorio del seguro social ) , con la 6nica d!. 
!erencia de que en dicho regluento se i.acluyo lldea&a a 

los condoiainios. (art. 2 y 3 del Reglaaento) 

En seguida veremos como se encuentra reglnentada le 

solicitud y la inscripci6n del trabaj3dor doa6stico al r§. 

gimen del seguro social. 

4.2.1 Solicitud e inacripci6n. 

Respectó a la solicitud para le incorporaci6A volun-
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taria de los trabajadores domésticos , la misma ee debe 

hacer a solicitud expresa del patr6n a quien presten sus 

servicios. (art. 4 del Reglamento) 

Como un eliciente , tanto pnra. los trabajadores do

mésticos , como pnra los patrones de loe trabajadores do

mésticos , se establece que los patrones que incorporen 

voluntariamente a sus trabajadores en el ~¡;i.men obligat.!?. 

rio .del seguro s:iciel , quedarán loo misnoe relevados del 

cumplimiento de lns obligaciones 'JU• de la misma natural.!!. 

za establece la Ley Federal del Trabajo , siempre y cuan

do se satisfagan los requisitos mencionados en el regla• 

mento , a fin de que el instituto pueda otorgar las pres

taciones correspondieAtes. (art. 5 del Reglamento) 

Para los e!ectos de la primera inecripci6n como para 

las subsecuentes , se tiene que el director general debe

r! proponer el iilstituto la !echa en que se inicie el 

periodo de inscripci6n , misma que el instituto dar& a CJ?. 

nocer a través de su consejo técnico • (srt. ? del Regla

mento) 

Esto últi~o se encuadra dentro de las atribuciones 

1ue tienen t!l!lto el director general como el consejo téc

nico. (art. 25? !rocci6n IX y 253 fracci6n :ébie de la Ley 

del .>eguro Gocial) 
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Para tales erectos los patrones deber6.n registrarse 

&nte el instituto , como personas !Ísicaa , independient!!_ 

Diente de que ;¡a se e11cuentren registrados 11.llte el lliaDIO 

instituto como patrones en otra •c ti vidlld. (art. 8 del R.!. 

glBlllento) 

Dichos patro11es dober&n presentar el aviso eorre•PO!!. 

diente , anot011do en el , el instituto el ndmero de ati

liaci6n respectivo y si el tr .. bajador doahtico ya hubie

se estado i11scri to en el rt\giaen del seguro social , en

tonces el patr6n anotara en el aeneionlldo aviso , el núa.!. 

ro de atiliaci6n 1ue anterioI'llente ee le hubiera ui(!lledo 

(art. 9 del ~eglamento) 

Los trabajadores doa6sticos s6lo poolrk eer dados de 

baja , euaado termine la relaci6n de trabajo con el pa

tr6n que lo inscribi6 y 6ste lo comunique al instituto. 

(art. 10 del ReglaJ11~nto) 

Tubib se establece que un trabajador dom!stieo pu!. 

de reingresar por la v:!a de incorporaci6n voluntaria al 

régimen obligatorio , en cualquier época del afio , si ti!!_ 

ne un período ..:!nimo de dieciséis semanas de asoguramien

to dentro de los doce Dieses anteriores a la fecba de re4!_ 

greso y si carece de ese período mínimo , entonces tendri 

que eeperar a los períodos de inscripci6n correspondiente 

(art. 11 del Regl8l!lento) 
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Por 61 ~imo se dispone que loo avisos de inscripci6n, 

de ba.j a 1 de solicitud de cB!llbio de grupo de cotizsci6n y 

de reingreso del trabajador doméstico , surtirlin todos 

sus efectos a partir del dia primero del siguiente mee al 

de su preaentaoi6n en el instituto. (art. 12 del aegl.ame!!. 

to) 

4.2.2 De las bases de cotizaci6n y de les cuotas. 

La cotizaci6n de dichos trabajadores deber! ser en 

grupos !'ijos y por periodos coopletoa. 

El salario base de cotizaci6n , eer' el promedio que 

corresponda al grupo en que quede ubicado el salario m!ni 
oo gene:i;al de la zona de que se trate , pudiendo los pa

trones inscribir a sus trabajadores en grupos superiores. 

(art. 1~ del 3eg1a:nento) 

El patr6n deberá pagar !ntegrBllente , lae cuotas ra

ra el aseguramiento del trabajador doml.stico , si el mis

mo se encuentra ubicado en el ¡;rupo del salario mínimo g!!_ 

neral de ln "ona respectiva , lo anterior contarme a lo 

dispuesto por la ;,ey Federal del Trabajo y por el nrt. 42 

de la Ley del Seguro Social. (art. 15 del Reglamento) 

Las cuotas obrero patronel.ea se debedn pagar men-



.sualmente , en forma anticipada , dentro de la primera 

quincena del mes de que se trate , pudiendo el patr6n pe

gar les cuotas por semestres o anualidades anticipadas , 

debiendo el instituto establecer loa procedimientos admi

nistrativos y loo formularios respectivos po.rs el pngo de 

las cuotas obrero petronlll.es. (art. 16 del Reglamento) 

Si el ratr6n incurre en mora en el pago de las cuo

tas mencionadas , el instituto , une vez agotados los pl_! 

zos previstos en la Iey y en el reglamento , podr' insta_io 

rar el procedimiento administrativo de ejecuci6n en con

tra del patr6n y si dicha mora es menor a tres meses con

secutivos , tanto el asegurado como sus beneficiarios se

guir6n disfrutanto de lon servicios y deials prestacionee 

a que tengan derecho. (art. 1? del Reglamento) 

4.2.~ Loe seguros 7 prestaciones otorgad"". 

Como sabemos los seguros otorgados en el rggi•en -

bligatorio del 8 eguro social son : el de riesgos de tra

bajo , enfermedades y maternidad , invalidez , vejez , C.!. 

santia en edad avanzada , muerte y guerderías para hijos 

de aseguradas. (art. 11 de la L. s.s.) 

Los riesgos de trabajo son loa accidentes 7 enferme

dades a :¡uc estan expuestos los trabajadores en ejArcicio 
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o con motivo del trabajo. (art. '•e rte la t.s.s.) 
Un accidente de trabajo eo toda lesi6n urgániea o 

perturbación funcional , inmediata o posterior o la mueI'

te proóucida ~erentinWllente en eJeroicio o con motivo del 

trnbajo , cuc.l<uiora que sea el lugar ~ el tiempo en que 

se preste , as! C0'10 el lUe se produzca al trasladarse el 

trabajador dlrectot:lente de su dor.dcilio al lugar de trnb~ 

jo o de éste a •qu61. (art. 4g ~e ln ~.~.~.) 

..;nfe:r:nedad de trabajo es todo estodo patolbcico der!, 

vado de la acción continuada de una causa ~uo tenga ori

gen o motivo en el trabajo , o en el medio en ~ue el trn

bajador se vea obligado a preetar sus sert'icios. (art. 50 

de ln L.s.s.) 

Las anteriores definiciones , son las mismas que de 

manera au.r completa consagra nuestra vigente Ley Federal 

del TrabaJo en sus art!culos del 4?~ al 4?5. 

Los riesgos de trabajo , puedan producir incapacidad 

temporal , incnpacidad permonente parcial , incapacidad 

permanente total y la muerte. (art. 62 de la L.s.s.) 

Ahora bien , los trabajadores domésticos , una vez 

asegurados como tales , tendrfui derecho a las prestacio

nes en el seguro de rieegoe de trab~jo eeñnladns en la 

Ley del Seguro .3ocial , e11 decir , si su!re un riesgo de 
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traba;jo , tendr6. derecho a las prestaciones en especie , 

consistentes en asistencia médica , quirúrgica , fannacé.!!, 

tica , servicios de hospitalizaci6n , aparatos de pr6te

sis , ortojledia y rehabili to.ción , pero el iMti tuto s6lo 

se hara cargo de la atcnei6n médica por los riesgos ocu

rridos a rnrtir de los treinta d!as siguientes a la recha 

de inscripci6n , ya :¡ue en onso de que ocurra el riesgo 

de trabajo dentro de dicho per!odo , entonces las presta

ciones correspondientes queda.rq a cargo del patr6n con

forme a lo establecido por la Ley l'ederal del Trabajo. 

(nrt. 6~ de la L.s.s. , 9 y 19 incisos a y e últiao pttr_! 

to del iteglamento) • 

.ii acaso se tratara de reingreso de un trabajador dg_ 

a6atico por la vin de incorportJCi6n •olUlltaria , dichu 

prestaciones an especie se le proporcionuin de inllediato 

si tiene un mí.ni.me de diecisUs semnnM de asegurwnientO" 

dentro de los doce meses anteriores • la fecha de reinSX'!. 

so.(art, 19 inciso e del Regla:nento). 

Por lo <iUC toca a las prestaciones a que tendría de

recho por sufrir un riesgo de trabajo , consistiría en r.!l_ 

cibir un subsidio igual al salario en que cotice en un 

cincuenta por ciento , la cual le será otorgada a partir 

del docimo:¡uinto día de certificada la incapacidad por el 

mMico , y mientras no se declare que se encuentra .::apac,!. 

tado para trabajar , o se le decla...-e incapacidad perman<I!!. 
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te parcial o total. (art. 19 inciso b del :teglwuento y 65 

rracci6n I de la L.s.s.). 

En caso de que ee le declare incapacidad perma.nente

total , tendr& derecho a recibir una pensi6n mensual equi, 

valente a un setenta por ciento del salario en que cotice 

y si se trata de incapacidad permanente parcial , enton

ces se le dar& una pens16n calculada conforme a la tahla· 

de valuaci6n de incapúcidad que contiene la Ley Federal 

del Trobajo , tocando para Bllo en cuenta la edad del tr!! 

bajador , si se encuentra habilitado para el desempeño de 

otra o si solamente disminuyeron sus aptitudea para el d,! 

sempeño de la misma u otraa actividades semejantes. (art. 

65 fracciones II y III de la L.s.s. y 19 inciso d del Re

glamento), 

Si la valuaci6n definitiva de la'inoap3cidad fuera 

de hasta el 15~ , entonces en su lugar se le pagar& una 

pensi6n global equivalente a cinco anualidades de la pen

si6n que le hubiera correspondido, (art, 65 !racci6n III 

último plrra!o de ln L.3.S,) • 

• ~demfui se otorgar& un aguinaldo anual equivalente '" 

quince dias del importe de la pensi6n que perciba a los 

pensionados por incapacidad permanente , total o parcial. 

(art. 65 rracci6n IV da la L,s.s.). 
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La incapacidad respectiva , ser.S. con car&cter prov!, 

eional , por un período de adaptaci6n de dos eñoe , aun

que durante ese tiempo el ÜUlti tuto podrl ordenar 1 al 

trab!!Jador podr.S. solicitar su revisi6n , con el r!n de 

:nodi!icar la cua.'ltía de la pensi6n , transcurrido dicho 

periodo , la pensi6n ae consideran como definitiva 1 su 

revisi6n s6lo eer6. una vez al año , oalvo el caso de la 

eidstencia de pruebas de un cambio substanciu on las 

condiciones de la incapacidmd. (art. 68 de la L.s.z.) • 

..;i el ries:o;o de trabajo trae coao consecuencia la 

muerte del asegurado y l\ste tiene reconocidae cuando •e

nos doce cotizaciones nemanales en los nune •esee ante-

rioree al talleci:niento , el t.nsti tuto pagar' preterent_! 

mente al familiar del asegurado o del peneionlldo que p~ 

sente copia del acta de de!unci6n 1 la cuenta original 

de los gastos del !unora1 , una ayuda consistente en dos 

11eses de salario m!ni110 general que ri~a an el D.F. en 

la !echa del fallecimiento 1 si no re6ne los requisitos· 

cencionados , entonces quedar& a cargo del patr6n la o

bligaci6n de pag3r las prestaciones correspondientes. 

(art. 19 inciso e y 22 del Reglaaento , asi coao el 112· 

da la L.s.s.). 

Adel'J!s se le otorgara una pensi6n e1uivalente al 

· cuarenta por ciento de la que le hubiera correspondido 

al ase¡;urado en caso de incapacidad permanente total , a 
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la viuda del asegurado o en ou c gso al viudo de la asegu

rada que eot' totalmente incapacitado y dependiera econ6-

iaicamente de la misma , a !alta de esposa , la pensi6n la 

podr&. recibir la l!!ujAr con quien el asogurado vivi6 como 

si !utra su mllrido durante los cinco ruios que precedie:"an 

illllediatamente a su auerte o con la r¡ue tuvo hijos siem

pre y ~uando O..'Obos hubieran permanecido librea de matrim.e, 

nio durnnt~ el concubinato y si nl morir el asegurado e] 

mismo tiene varias concubinas , ninguna de ellas gozar&. 

de la pensioo,(art, '71 tracci6n II y 72 de la L. s.s.). 

Si el c6nyuge o concubina , contrae posteriormente 

nupcies o entra en concubinato , entonces se le pagarl en 

lugar de la pensi6n , una eUlla global equivalente a tres 

anualidad.ea de la pensi6rl otorgada, ( art 7:~ 61 timo p&.rra

fo de la L.S,o>.). 

Por lo que toca a los huértMos de padre o madre , 

totalmente incapaoi tados , o que sean menores de dieci

s~ia años o bien mayores de diecisHs años hasta una edad 

Ctfucit!la de veinticinco años , que se encuentren estudiando 

en planteles del sistema educativo nacional 1 se lea oto!'. 

gar&. una pensi6n a onda uno de ellos , cqui valente al 20% 

de la que le hubiera correspondido "1 asegurado en cnso 

de incapacidod permanente total , misI?:a que se extinguirn 

cuando el huhfnno recupere su capacidad parn el trabajo, 

o bien cumpla según el caso los dieciséis o loa veintici!!, 
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co allos 7 si posteriormente talleciera el otro progenitor 

dichn pensi6n se aumentará del veinte al treinta por ci"!!. 

to a partir de la !echa del !allecilli.ento del segundo pr.!?_ 

genitor 7 al t6rmino de las pensiones m~ncionadas , se 

otorgará al huirrano un pngo adicional de tres measualid.!!. 

des de la icnsi6n 1ue disfrute. (art. 71 tracciones III s· 

VI de la L.s.s.). 

~i el totnl de las ~ensiones atribuidas a la esposa 

(o) , concubina y huér!anos , ezcediera de ln pensi6n que 

le hubiera correspondido n1 asegurado en caso de incapaci 

dad permanente total , entonces se reducir&n proporcione! 

mente cada una de las pensionH , hasta por el excedente 

nada ab , hacUndose una nueva distribuci6n de lu pen

siones Ti.gentes , cuando se extinga el derecho de alguno 

da loe pansionadoo , sin que se rebasen las cuotas parei.!!. 

les ni el monto toto.l. de dichas pensiones. A !alta de viu 

de , hul>r.r:mos o concubina con derecho a pensi6n 1 a cada 

uno de los ascendientes que dependan econ6eicaaente del 

trabajador tallecido , ee le otorgad una pensi6n equiva

lente al veinte por ciento de la que le hubiera corresr~ 

di do al asegurado , en el caso de incapacidad permanente 

total , otorgándoselee nd911fu. , un aguinaldo anunl eq,uiv.!!. 

lente a quince dina del importe de la pensi6n que perciba 

(nrt. 72 frncci6n VII Último pmato y 73 de la L.5 • ..;.). 

Por lo que toca al seguro de enrermedndee y materni-
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ded 1 quedan amparados 1 el asegurado ; el pensionndo por 

incap3oidad permnnente , invalidez , vejez , cesnnt!u en 

edad avnntad& ¡ viudez 1 ortnndad o ascendencia ¡ (los 

1ue a continuación se mencionan deberán depender ·"ccm6:ni

cru:iente del :.scgurado o del pensionado , dcbi·•ndo el nsc

;:ur!ldo ademAs tener dcr~cho n las prestRcio:Jes re1udridas 

rarq_ ello) , la P.Cposn del flS?.F;UrRdo o del ¡- r;nsionedo O a 

fnl tJ de ~9te , ln oujer con ']uien h-1yn hecho vida marital 

duran.te los cinco a5os anteriores a la cnfer:tC>dad o con 

13. que h~a prot.:ri:rJdO hijos , ht1.biendo pt?rm:-1.:iecido am.boo 

libree de matri~onio , si el asc¡;u.rado tuvi~ra varias CO!!, 

cubinaa , ninguna tendrl derecho e la protecci6n , gozan

do del mismo derecho el esposo de le, as~gurada o de la 

pensionnda o a t:il.ta de 6ete , el concubino si reúne lo" 

rp~uisitoe anteriores ; los hijos aenores de dieciséis 

años del aaegu=-ado o del pensionado 1 asf co~o lo~ hijon 

cnyorea de diecis~is años beata la edad mfud.ma de veinti

cinco , cuando realicen estudios en planteles del si~tema 

oducativo nacional 1 asi ccmo tRJ11bi~n en ::iu crno , el pa

dre y la madre del asegurado o pensionado que vivan en el 

hogar de óntc. (art. 92 de la L.S.d.). 

El i.nsti tute otorgar& a los antes men'}ion;tdos , en 

ol caso de cnrcnaedad , la asistencia m~dico quirfuc;i.ca , 

farcac~utica y hospi tnlaria que sen neceoll"ia , Jesde el 

comienzo de la enter11edlld y hasta por el tlirmino do cin

cuenta y dos semanas pare el mismo padecictlento.(art.99 
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de la L,s.s. 7 20 inciso o del Reglamento.), 

En el seguro de antermedad no pro!esiOllal , y cuando 

el asegurado quede incapacitado para el trabajo 1 tendr6 

derecho a un subsidio en dinero cu;:ro importe serl del 50')\ 

del salario base de cotiuci6n , el cual le serl pagado 

a partir del d6cimo quinto d!a de iniciad.a la incapacidad 

certificada por el !!!6dieo y mientras dure l• mi.eme, (art. 

20 inciso e del Reglamento), 

Por lo que toca el seguro de matemided , el instit)! 

to otor¡;arl a la asegurada durante el embarazo , el alua

brwd.ento y el puerperio , las aiguientea prestaciones , 

asistencia ob11t6tric11 , ayuda en es;ecie por aeis meses 

pnra lactancia y una cenaatilla al nacer el bijo , cu;ro 

importe Hrl señalado por el CCllUle;lo t6cnico , teniendo 

de.-llO para dis!rutar de laa dos priaeraa prestaciones 

acncionadas en su orden , "º ou car4cter de beneticiarias 

la esposa del asegurado o del pensionado o a !alta de 68-

ta la !llajer con quien haya hecho 'fida a:ui.tal durante los 

cinco años anteriores o hoya procreado h:ijos , siempre 

que abos boyan permanecido librea de aatrimonio.(art.102 

10~ y 92 tracciones III 7 IV de la L.s.s.). 

Para que la asegurada dia!rute del subsidio de aate~ 

nidad deber& reunir un m!ni110 de treinta semanas de coti

zaci6n en los doce meses anteriores a la !echa an que 11& 
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inicie el per!odo de descanso prenatal , cuyo importe se

r& del 50% del salario base de cotizaci6n , mismo que re

cibid. durante cuarenta y dos d!as anteriores al parto y 

cuarenta y dos días posteriores al mismo , adem&a el ¡;na

ti tuto deber& certificar el embarazo y la !echa probable· 

del parto , no debiondo la asegurada ejecutar trabajo al

guno mediante retribuci6n durante loa períodos anteriores 

y po~~c:-iores al rarto. (art. 21 inciso b y e del Regla

mento , 109 y 110 de la L.3.S.). 

Las prestaciones en especie antes mencionadas , tan

to para el seguro de enfermedad como de maternidad , les 

aedn otorgadas al trabajador y a sus beneficiarios , de.!!. 

puéa de transcurridos treinta d!as de calendario , conta

dos a pnrtir de la techa de su pricera aceptaci6n de ins

cripci6n , 7 si se trata de reinscripci6n teuiendo dieci

séis aemnnM de asef;UX"amiento dentro de loa doce meses "!!. 

terlore• a la reinacripoi6n , entonces el disfrute de di

chas prest'1ciones eer& inmediato. (art. 20 inciso a,b y c 

y 21 inciso a del Ree;lruoento). 

Si el aseguro.do no reúne loa roquisitoa para tener 

derecho a las prestacionca en especie y en dinero para ~§. 

te sc~o , quedaré a cargo del patr6n las que procedan 

en cumplimiento a lo dispUF•oto por la Ley Federal del Tr.!!, 

bajo. (art. 20 inciso c ~ltimo párro.fo y 21 inciso b del 

Reglamento). 
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Para el disfrute de las prestaciones del seguro de 

invalidez , vejez , cesantía en edad avanzada y muerte , 

tenemos lo siguiente: 

Existe invalidez cuando el asegurado se halle imposi 

bilitado para procurarse , mediante un trabajo proporcio

nado n su cap&cidnd , foronci6n profesional. y ocupru:i6n 

anterior , una remuncraci6n superior al cincuentn por 

cie:ito de la rcnuner>.ci6n habitual que en la l!lisma. regi6n 

reciba un trabajodor sano , de semejante capacidad , cat.!!. 

¡;orís y formaci6n profesional. y ~ue ses derivada de una 

enfermedad o accidente no profesional. o J')r defectos o 

acotamiento físico o mental o bien cuando padezca una. 

nfecci6n o se encuentre en IJn estado de naturaleza perma

nente que le impida. trabajar.(art. 23 del Reglamento y 

128 de la L.:>.s.). 

El asee;urado en estado de invalidez , tendr' derecho 

a une pensi6n temporal o definitiva , n ln asistencia m&

decio quirúrgica , fsnnsc6utica y hospitalaria. que ses n.!!_ 

cesa.ria , a la a.si511aci6n familiar y a la eyuda asisten

cial. (art. 199 de la L.:.: .. ;.). 

}.hora bien , se entiende que la. pensi6n es temporal 

cuando por la continuaci6n de unn enfermedad no profesio

nal se termine el disfrute del subsidio y la enfermedad 

persiste , existiendo la posibilidad de r~cuperaci6n pera 
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el trabajo , la cual. ne otorga por periodos renovables ;;r 

aerl pen.si6n definitiva la que correspoade al estado de 

invalidez , 1uc se estima de netu.raleza perotanente. (art. 

1;50 de la L.S.Z,). 

Para que el asegurado disfrute de 1114 prestaciones 

del sc¡;uro de inval.idez , se requiere que el mismo tengn 

aeredi tado el pago de ciento cincuenta cotizaciones sema

nal e• al declararse la invalidez. (art131 de la L.J.3.). 

~i por si o de acue:t'do con otra persona , intencio

nalaente se provoca la 1.n•alidez , o bien , si resulta el 

mismo responsable del dali to inteneionlll que orig1n6 la 

in•alidez , o si padece un estado de invalidez anterior a 

au atilisci6n el rltgiaen del seguro social , dicho asegu

rado no tendr6 derecho a disfrutar de la pensi6n de inv

lides. (art. 132 de la L.~.J.), 

Los asegurados que soliciten pensi6n por invalidez y 

los que se encuentren disfrutando de ella , debel'k suje

tarse a las investigaciones de eañcter m&dico , social y 

econ6míco :¡ue el instí tu to estime necesarios , !'ara com

probar si existe o subsiste el ostndo de invAlidez y si 

el misr.io se negare o los abandone , el i nsti tute podr& 

suspender el JlBgO de la pensi6n , la que oubsictirl en 

tanto el pensionado no cumpla con ello. (nrt. 133 y U5 

de la L.il.ii.). 
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En lo que se refiere al aeguro de vejez , el asegur.!!. 

do tendr6 derecho a una pe1U1i6n , a asistencia m6dica qu,!_ 

tlrgica , rarmac&utica y hospital.aria que sea necesaria , 

a loo asignaciones fwniliarea y a la ~a asistencial. 

(art. 137 de la L.ci.S,). 

Fara ello deberl el asegurado tener cu:o~lidos sesen

ta y cinco ailos de edllld. y reconocidas por ol instituto 

como m!nino quinientas cotizaoio¡¡ee semnnales. (art. 138· 

do la L. s.s.). 

¡;:n el otorgamiento do dicha pcnsi6n , s6lo ln podrl 

efectuar el ru;o¡;uredo pnvia solicitud , mis1"a que le se

r6 cubierta a partir de ls reeha en que haya dejado de 

trabajar. (art. 141 de la L.s.s.) • 

. "1 respecto ,tenemos que el seguro de vejez tuvo "C.2, 

mo punto de partida lo. idea do la senectud fisiol6gica , 

que surfle en el asegurado por el s6lo paso de loe año~ , 

presUlli.~oae que a determinada edad ••••• el anciano ve 

disminuidas sus facul tadea , y la idea de que el hombre 

tiene derecho a un descanso remunerado , lue~o de una vi

da dedicad.a al traba.jo". A.a! pues , dicho see:w:-o "os une 

prestaci6n de carllcter económico • wuca paro cada pensi.2, 

nista , consistente en una pensi6n vitalicia a la que ti.!!, 

ne derecho el trabaJador afiliado y en nlta o situaci6n 

asimilada al al ta , cuando por causa de la ed:id cesan en 
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el trabajo por cuenta ajena". (50) 

Por lo ~ue toca el ae;uro de cesantía en edad nvanz~ 

da , tenemoE 1ue ésta existe cuando el asegurndo queda 

; riV'!idO de t:-o.bajo~ remtmerados , después de los sesenta 

años de edud. (art. 143 de la L.G.S.). 

i..uiego entonces el :i.segur·ado tiene derecho a una pen

si6n , a la asi•tencia 1:1édico quirórcica , farmacéutica y 

hosritalnri:l iue sea necesario. , n lo.n asignnc!.ones fe.c.i

liarea y a la a,,"nllia eaistencial. (art. 144 de la L •. ;,.;.). 

~ara ello el asegurado deberá tener reconocidRR ROte 

el instituto un ::i!nir.10 de quinientas cotizaciones secann

les , haber cumplido sesenta ar.os de edad y quedar priva

do de trabajo rerr.unerudo. (art. 145 de la L,:;,;;.). 

El otorgw::.iento de 6sta pensi6n , lo excluye de la 

posibilidad de que posteriormente se le conceda la pen

si6n de invalidez o de Tejez , a menos que el pensionado 

reingrese al r6¡>;i.:nen obligatorio del seguro social , en 

cuyo cnso las cotizaciones generadas durante su reingreso 

se le tomo.rán en cuenta para incrementar la pensi6n cuan

do deje de ¡ ertcneccr nuevaraente al régimen y si durante 

(50) Arenas Egea,Luis. y otros , Ob. Cit. , V.I , pág.181 
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su reingro•o cotiza cien o m!s semanas :¡ genera derechoe 

po.rc el dis!rute de ponsi6n distinta a la anterior , en

tonces s6lo se le otorgar! la m~ favorable. (art. 148 y 

183 fracci6n IV de ln L.S.J.;. 

Las nsi¡;nnciones !o:úliarea a :¡ue se ha hecho refe

rencia , consisten en unn ayuda por concepto de cargn rn

:ri liar y se conce<lcrn tor.inndo como ba~e la cuantía de la 

:=enai6n -¡uc rc:ociban , coi· .. - ... ~ vw..!.: .. .-....:.u: ... a l~ esposa o CO!!, 

cubina del f<en~ionndo un quince por ciento , a ca.da uno 

de los r:anoros de dieciséis años el diez rior ciento , a 

fr.lta de éstos , para cadn uno de los ascendientes del 

Fensionndo que dependan del ~ismo , el diez por ciento , 

a ff'lta de esposa , concubina , hijos y ascendientes , se 

le conceded. al mismo el quince por ciento y si s6lo tu

viera un ascendientes se le dar& el diez por ciento , mi!. 

mas que cesarlí.n con la muerto del be::>e!iciario o cuando 

en su caso cumpln los diecisbis o los veinticinco años de 

edad o cuando de3nparezcn la inhabilitaci6n , las cuales 

no serán tornadas en cuenta para calcular otras prestacio

nes otorgadas. (arts. 164 "1 166 de la L.S.:3.). 

Ahora bien , cuando ocurra la muerte del asegurado 

o del pensionado por invalidez , vejez o cesantía en edad 

avanzada el i.nJtituto otorgará a sus bcnefici:irios pen

si6n uc viudez , pensi6n do or!andad , pensi6n a sscen

di.entes , eyuda 99istencial de la pensionnda por viudez 
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y la asistencia mMica •1uirúrl;'..ica 1 famecéutica y hospi

talaria '!Ue sea necesaria. (art. 149 de la L.S.S.). 

:ara 1ue loa beneficiario!! gocen de las rrest~cionea 

m~ncion9.d~s , se requiere ~~e el ~scgurado tenga r~conoc!_ 

das ante el ins"ti tuto un m{nico de ciento cincuenta coti

~ac!ones semanal•~ o que est6 disfrutando d~ una peosi6n 

<!e invalide?. 1 Y'ejez , c~sa-itía en edad avanzada , o l:icn 

~ue la oucrte del asegurado o del ¡ensionadc no se deba ' 

un riesgo de trabajo. (art. 150 de la L.S.S,), 

Tendd derecho a la pensi6n de viudez la espoan del 

ase('.'.ll'ndo o del ~enaionado y a fnl ta :le ósta , la muj•'r 

con quien el aseviredo o pensionado tenga hi~os o haya vi, 

vido con ella como si fuera cu ~arido durante los cinco 

años anteriores a la muerte del mismo , siempre y cuando 

BJ11bos hayan !'ermonecido libres de matrimonio dura."\te el 

concubinato y si hubiera varias concubinas al mismo tiem

po , ninguna tendrá derecho a la pensi6n , t::i;nbi~n r.oza~á 

de la pensi6n el viudo que se encuentre totalmente incnr.!!, 

citado y depende económioamente de la asegurada o pensio

nada !nllecidn. (art. 152 dP. la L.G.3.), 

Dicha penai6n deberá ascender al nOTenta por ciento 

Je la penai6n que le hubiera corres""ondido ~n caso de in

vnl idez , o de la que disfrutara el mismo an caso de inv.!. 

lidoz , vej e'Z o cesantía en edad avanzada , la cual como1!, 
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zar! des<!e al dia del fallecimiento y cesar! con la suer

te del beneficiario o cuando la viuda o concubina contra!. 

ga matrinonio o entre en concubinato 1 en c~o caso la 

:nisma recibir6. una suma global equivalente a tres IUlUali

dades de ln pensi6n que disfrute. (art. 153 y 155 de la 

L,3.S.j, 

1:ara e _•d:¡ uno de los huArrnnos de rad. re o madre , !D!, 

nores de di~cis~is años , c01110 los c~yores de diecis~is 

hast~ lo edad de veinticinco attos que oe encuer.tren estu

diando en pl'Ulteles del sinte:ia educativo nacional o que 

padezc~n una enfennedad cr6nica • def..c~o r!stco o psiqu!_ 

co , en tan~o no desapnrezca lo mis~~ , tendrán derecho a 

1cnsi6n de orCandad 1 oiempre y cuando el ll8egurndo tenga 

acreditadas anto el instituto ciento cincuenta cotizaci<>

nes semanales o estUYiora disfrutando da una pensi6n de 

invalidez 1 vejez o ces,mtía en edad <wanzada 1 dicha Pº!. 

si6n aacenderl al 2())11 de la pensi6n de que estuviera dis

frutando el nsegurado tallecido o de la que le hubiera C,2. 

rrespondido en caso de invalidez y si despuh fallece el 

otro rrogenitor o es hu6rf'ano de padre y cadre , entonces 

la pensi6n se le aumentar6 al 30%. (arts. 156 y 157 de la 

L.s.s.). 

La penni6n de orfandad co::ienzar~ desde el d.!a del !,! 

llcci:niento y cesar& con la muerte del beneficiario o 

cuando alcance loa diecie6is años 7 en su caso los veint,i 
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cinco , otorg~oaele con la Última mensu'llidad , un pago 

finiquito equivalente a tres mensualidades de su pensi6n, 

(art. 158 de la L.;;.s,), 

A falta de viuda , huérfanos o concubinn con derecho 

a pensi611 , entonces se le otorgarl a cada uno de los ns

cendien :ea que derend!OA econ6mica~~ntc del asegurado o 

pcnsionodo f&.llecido , unn pcnni6n e1uival.cnte nl 20~ de 

la pens!6n de la <;ue el minino eotuvi-?ra ¡;ozOAdo o de la 

que le hubierR e .rrcn:·ondido en caso de invnJ.idcz. (art. 

1~ de la L.~.s.), 

For 6ltimo rccpecto al ceguro de guarderías pl\rn hi

jos de aser;urndns , el :as:no se otorgar! P"ro. ¡;ro¡:orcio

nar cuidados maternales en lo. ;;;rimera infancia a los hi

,jos de la majar trabnjadora , durante su jornRda de trab!. 

jo , la cutl serA. la equivalente a ocho horas de la jom!. 

da di'-1-"'ll& p~ra la traba,1cdora dom~stica 1 :nisma que se 

brindar6. desde la edad de cu:irenta 7 tres d{os hR:::ta r¡ue

el intentP cwapla cuatro años , conservando la ase¡:uradn 

dada C.e baja del r&i;i"1en obligatorio , el d<>recho a di-

chas prestacianr.s durante 1 ~s sif;'Uientcn cu::ltro semanas a 

partir :le la fecha de baja 1 á.ebiendo loo patrones cubrir 

íntegramente la prisa parR el financiamiento de lRa pres

teeiones , tengn o no trabaja.doras n su survicio. (arte. 

16~ , 169 , 190 y 19~ de lo ~.3.~. asi como el ru't. ~5 

del Reglo::ento). 
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Loe servicios que se otorgan en este seguro inclui

ré el ueo , la alimenteci6n , el cuidedo de l& salud , 

la educ11ei6n y la recreaci6n de loe hiJos de lu tftbtl,1a

doras aseguradas , buscando !ortalecer 7 cuidar la oalud 

del niño , a3{ como su buen <!esnrrollo ruturo , la tol'lla

ci6n de sus Dentilllientos d" 9dllesi6n taailiar 7 social , 

ln nd~ldsici6n de conoci::'1entoe , eneeñtlldole b6bito• hi

g:l.enicos , de nana coovi vencie y cooper11eim en el estue.o: 

zo ~om6n con pro];'6ai tos y metas comunes , acordes a su 

eded y n 111 renlidad social , con Nepeto n loe elementos 

formatbom de estricta incumbencia r=iliar. (art.185 y 

166 de ln L.J.;.). 

4. 2.-. La continuaci6n voluntaria en el rigimen obligato

rio. 

Tenemos que el asegurado que sea dlldo de baja en el 

r6gi11en oblir;ntorio y tenga como m!ni:no cincuenta y doD 

cotizaciones oemanales , tendro derecho a continuar volU!!_ 

tario.mente en el mismo , ya sea en el 11er;uro de en!eme

da<l y matenlidnd o en el de invalidez , vejez 1 cesantía 

en edad avanzada y :ouerto o en nmbos , pudiendo el asegu

rado quedar inscrito nn el grupo de salario a que perten.!!, 

cía en el momento de la baja , o bien , en el interior o 

superior , debiendo ol mismo cubrir íntegrallente lu cuo

tas obreropatronales respectivas , pudiendo enterarl&11 
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por bimestres o anualidades ruiticipadns, (art. 194 de la 

L.s.s.). 

Ll aset:'lll'o.do deber~ soli~itar la continuaci6n ror es

crito , dentro ¿e un plnzo de doce m"oes a partir do ln 

fecha de baja , ci.smn 1ue ter:ninar¡ por <!eclaraci6n e:<prJ¡_ 

sn firmndn por el ase¡;urado o por dejar el asegurado de 

pa¡;ar las c'..lotas d'll'ante tres biciestres consecutivos o 

ror ser dado n~~v:iDente de ~lto en el rét:;iraen obligato

rio. (art. 195 y 196 de la L.s.:.;.). 

llnsta el :no::.ento hemos visto como se encuent:::-a reDU

lnda la incorpornci6n de los trab~jndores dom6oticos al 

~gimen del segu:-o social , con!oi:i:ie n lo que e~t:iblece 

tanto el reglamento para l• incorpornci6n voluntaria al 

r6r;l.cien obli¡;atorlo del seguro social de los tr'1bajodores 

dom6eticos como la Ley del Seguro Social , :nism& 1ue con

siderrunoa al igual que varios autores , entre otros ~reE'J!, 

rio .'.iánchez Le6n , debe ser reformad:i en varios de sus 

puntos , con el fin de i¡;ualar la conr¡uistn laboral 1 pu

diendo mencionar en~re otros , el tnnto ¡ior ciento fijad.o 

pnrn las diver[',O.S Densiones , mismo que considerru:ios debe 

ser aumentado , tonnndo en cuenta que nctuol:o.cntc los sa

l:irios mínimos , ¡;eneral. o profesional , son r.iuy bajoo en 

compa.rru:i6n con lo.s necesidades primarias que el tr3bnja

dor debe sotisracer para poder subsistir , otro punto se

rla "que el nú.'!lero do cotizaciones en la cesantía deberla 
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ser menor , porque el seguro de vejez , requiere también· 

de quinientwi cotizaciones , raro la edad es mayor , Por 

consocuenda al ic:ual que la edad 1 las cotizaciones de

ben ser menos en la cesantía" (51) , otro m&s sería que 

la ronsi 6n "ª conceda hnsta a los menores de dieciocho 

afios 1 que es cuando se adquiere la i;ucyor!n dP. edad , y 

no s6lo hasta los menores de dieciséis af.oa, 

Ahora bien , independientenente de lo a:.itorior , con 

el fin de verificar su real apli~aci6n en la pr~ctica , 

YA ~ue h~biendo tenido la oportunidad de conocer e inte

rro(lar a varios trabnjadores domhticos en la Junta :.ocal 

de Gonciliaci6n y Arbitrnje del D.,. ubicada on Doctor 

:l!o de le Loza número E8 Colonin Doctores , ;J.F. 1 ningu

no de ellos gozaba de los derechos y prestaciones que de

be otorgarles el I.K.:J • .;. confol"lle a los ordenamientos ea_ 

tes ?Dencionados , aduciendo 'll¡;unos c!c ellos que jamáa 

trataron eso punto con aus patrones e incluso desconocían 

oi tenían derecho a ello o no , y otros m6.!i expresar6n 

que habiendo hablado de ello con sus r.~trones , los mis

mos les contestaban que no tenían derecho y no había obl.!_ 

gaci6n por su parte de inscribirlos o que no podían estar 

pagando para que loa mis:nos estuvieran inscritos o simpl.!!_ 

mente porque les aanifestaban que les convenía m&s no ns 

(51) S&nchez Le6n,Gregorio , Derecho Mexicano de ln Se~ 
ridad Social i:fil'l!enas , F.dltor y Distrlimidor , ! 
xico,1987 , plg. 7~-
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tar inscritos , por lo 1ue toca a los : .. atrones de los tr~ 

bajadores dom~sticos , algunos eA:resaron que no los ins

crio!an debido a i¡ue los trabajadores se negaban n rropo;:_ 

cio:iar sus datos • otros ~6.s ::nnnifezt~o:1 :ue ern pi1::-r. b2, 

nei!.=io.r o. los trnbnjn.doren ya riue como rercib!an '.l"l sal~ 

ric -::l: orlor ?J. mínimo , tendrían ento::.ces 1ue contri'buir 

en ~1 :3~0 respectivo y por lo tAn.tc su salario se vería 

1i~!:d::i.uido y otros nas c;q~resnron i·Je ¡:-or S:l ; n~tP no he 

b!o obli¡;aci6n yn que o.a! oe los bc.bÍn.'1 in!'or:nndo OUOJJ<lo 

re·vlirieron ln. info1·•rp~ci6n al r(>s:;ecto en l::s subdole[a-

ciones del I,!~ • ..;.G, 

Oon base en ello n~udi~os n l~s oficinna generales 

del :..1·;,.c.G. , ubicadas en Fcsco de la Reforma número 460 

en donde se nos informo que el trabaj~dor dom6stico ne e.!!_ 

taba incorporado en al r~cimen obligntorio como tal , ya

'"!_ue en años anteriores so abrieron los rerlodos de ins-

crirci6n para la incorporaci6n de los trr.bajndores docés

ticos en el r6gimon del se¡;uro social , pero resulto que 

ni los patrones 'lUe eran lon principales obligados ni los 

trabajadores acudieran • ¡ior lo :1ue no se volvieron a 

nbrir los periodoc de inscripci6n :r al pnrecer por ol mo

mento no se volverlui a abrir ya que conoideran que las 

cuotas para el patr6n son una carca ::nzy pesada , no entl.\Il 

do los minmos en posibiliJades de r~garlas , pero }Ue el 

min~o podín , como trabajador independiente , h~cer uso 

de :c3 seguTOS facultativos , 6.nicamcnte parn la asisten-
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cia l!lédica , p~gn_.,do desde luego dicho trabajador íntegra 

mento la cuota que el Lnstituto le fije , o bien , el pa

tr6n que sea Docio en una empresa o ten5a un negocio , lo 

.rodría dar ·:e 11 ta como trabajador en una actividad 1ue 

se encuadre d.;otro del rét;ioen gf..!neral , lo cual conside

ramos '!U'3 aU!l'!Ue co una ¡.o·dbil"!..dad • no es una solución, 

-:;a .-¡ue en pri:ier témino ~cr!a d!ticil ,ue se diera ;¡ su

::-oniendo que ~lubic~a tmo o vn!'i.os troOajadorcs cm esa :ii

tto.:Ici6n , ne son ¿.ocio.:; , o.dec~s de ']Ue con ello pootcrior 

•ente lr. podría troor ·oo:irlicnciones al ejercitar su dere 

cho , rc~pccto a ln.s prestaciones que el r.:~.~.~. le Cebe 

otorgar • 

. .\cí , tener.ios que toda vez ~ue ya hut>o un periodo de 

inscripci6n , se ;'Uede >:>Osteriormente abrir otro , el oual 

para nu mejor e.ricacin , consideramos que primero debe ser 

rf?fomndo el .1!·t!culo 4° del re:i;lamento cencionn.do , en 

cuanto e que no sea solnmente el ratr6n el que realice la 

solicitud de mruiera expresn para ln incorporación del tra 

bajador doméstico , sino que adem6.a so agregue que el tra 

bajador doc6stico tiene derecho a solicitar al instituto 

su inscripci6n , yn 1ue si a lo que establece el ya refe

rido artículo 4° , agregru:ios lo que establece el art!culo 

9º del misco ordenamiento , en el sentido de que para la 

inscripción del tr~bsjador dOll~stico ' ~l ratr6n presenta 

r! el nviso correspondiente , vnmos que ruabos artículoo 

son limitativos , lo cunl coostitu;re el principal obstácu 
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lo para la incorporación de los ya mencionGdoa trnbajado

res dom6aticon , adem&s de considerar que CU!iDdO el con

oojo técnico c.bra otro periodo de inscripci6n para dichos 

trabnjddores , deber& el !:J.ismo d~ trnt:::r que dicho perio

do ze r.aga roalmcnte del COOúC iriicnto rúbliCO , ya que el 

mismo es el enca.rc'-'dO de ::e:1olar ~a lecha corres;:iondiente 

(art. 7º del :leglMento). 

?or ~:timo trnn3c!'ibirenos , la tabla de las cuotas 

cb1·c:-opatronR.le;s , ¡:.'.lra los trabo.jadorco do!Ilbsticon , que 

se t-ncuentra e::i el B.:'t!~ulo 11¡. del m~.Jc reglamento la 

cual si bien es cierto que :ruede ser tL,a ·.:: ~!'.'ga pesada pa

ra el patr6n , no es menos cierto que todo lo que ae ini

cia y que vale ln pena , implica precisamente eso , una 

carga. 

Patr6n Trabajador Total 

r. Riesgos de '.!!rebajo. 0.158); o.158% 

rr. Enfermedades y Ma- 3.984 1.593 5.577 
teniidad. 

III. Inval.idcz,Vejez,Je-
sant{n en edad avan-

3.750 1.500 5.250 

zada y l·:uerte. 

IV. Guarderías para hi- 1.000 1.000 
jos de aseguradas. 

Total: a.892 3.093 11.985 
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e ~ N e L u s I o N E s 

I.- El trabajo doméstico , coco todo trabajo , lo en

contramos desdo el ré¡;:imon de la esclavitud , como una de 

las i.""ri::i.oras fo=:nru; de prestaci6n de servicios , ya •!Ue es 

innegable ·~ue lns ~irvitmtns o crind:t.S , han estado presc!!. 

tes en tod.0~1 lo::; comentos do la vida tarrili:-.r , dcbirlo o. 

ln orulenci.a ,fo unoa ;¡ n la indigencia de otros. 

rr .- Ahora bie~ , nl ser considerndo t>l esclavo una 

cosa , d11rante la esclavitud , la relaci6n entre el escln

vo 7 su dueño , la encontramos rc!.:1ll:i.1ta ba~o el arrP.ndn

miento de e.osa:; dentro del derecho civil , posteriol'Oleote 

dichas relaciones quedan establecidns on el C6digo Civil 

dentro del arrendruniento de servicios y cb tarde , pasan 

a ser objeto .:!el derecho del trabajo , como trabajo depen

diente , qundando exclnid.o el trab:l.jo do1:1.tstico , en aleu

nos ordenamientos laborales , por causas ocBBionales , 

promulgfuidose casi al mbco tic::ipo , leyes que protegieran 

a los que estaban expuestos a sufrir riesgos de trabajo y 

que s6lo dis~oninn de su esfuerzo para subsistir. 

III.- J:;s ns! co¡¡¡o el trabajo doméstico en 11Exico 

qued6 afortuil.edomcnte,incluido por la .\sru::blea Constitu

yente , en la Lreclnr::ción de Derechos .:.o::iales , corno ob

jeto del derecho del trabajo , bajo el ,\?artru1o "A" del 

artículo 123 de lo Gonstituci6n Folítica de los Estodos 
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Unidos tlexicanos. 

III.- Es por ello q_ue actual.Dente 1 el trabajo domAs

tico , lo encontramos regulado en la Ley Federal del Tra

bajo , bajo un régimen especial , to'!lando en consideraci6n 

ln calidad d~ los patrones y la naturaleza de los servicios 

mediante unn adaptaci6n ·Je las nomas general.es a situacio

nes rnrticulares. 

IV.- ::n cua.-ito o. la definici6n que actualt1e:ite nos da 

la Ley Federal del Trabajo , de trabajadores dom~aticos , 

vemos que la misma es ~u¡ com"lete 1 ya gue se dan todos y 

cada uno de los eleccntor. de la r••l :ici6n d<' trabajo , es 

decir , la actividad , el lugar y la finalidad. 

v.- For lo quP. respecta a la de!inici6n de patr6n , 

1ue nos da el mismo ordena.'lliento le¡;al nntes invocado ,la 

misma ea concrete. y completa , al. especificarnos quien re

cibe los servicios y de quien los recibe. 

VI.- El trabajador domhtico , coco todo trabajador 

debe ser protegido por el seguro social ,de las contingen

cias de sus actividades laborales y de los riesgos que :pue 

dan ocurrirles , es por ello que se implanta al seguro so

cial !!, mediante la Ley del 3eguro Social , en el año de 

1942 y m&a tarde , en el año de 1973 a través de la nueva 

Ley del seguro Social ' se introduce la incorporaci6n vo-
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luntaria al r6glmen obligatorio de los trabajadores dom~sti 

coa. 

VII.- As! , el seguro social , es un servicio p(iblico 

nac,ional 1 obligatorio 1 a través del c ·~al se protege el 

salario 1 con el !in de ellinorar laa penalidades de los 

trebajadoroo , cuyas cargas rinancicras son repartidas de 

manera tripartita , encomcndéndose su orgoni~aci6n y 8.dmi

nistraci6n a un organismo público , descentralizodo 1 con 

patrimonio y personalidad jurídica propios , denominado 

Instituto Mexicano del Seguro SOCial 1 siendo por ello a

dem6s el instrumento bA.sico de la seguridad social. 

VIII.- La seguridad social tiene como principios ; la 

solidaridad 1 la universalidad y la unidad , cuya finali

dad , es extender su beneficio a toda clase de trabajad.ores 

por el s6lo hecho de ser miembros de la sociedad , lo cual 

soluente se puede lograr a trav6s del esrue=o nacional y 

la cooperaci6n intemacional , integr6:idose por ello con el 

r6gi.men general y el especial 1 para. obtener el bienestar 

econ6-1co , social 1 cultural y de salud 1 en forina indi

vidun1 y colectivaaentc 1 alcRllzando as! la paz 1 la tran

quilidad y el bienestar. 

IX.- Los 6rgnnos del I.M.s.s. debe!l de actuar en for

aa coordinada 1 para que el cuaplilliento de su objetivo 

sea eficaz , quedando desde luego incluidos en dicho obj-
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tivo , por diaposici6n legsl , los trabajadores dom~sti

ooe , a rin de que los mismos se vean bene!ioiados curu¡,

to antes , por los servicios ·1ue otorga dicha institu

oi6n y se cumpla as! , una vez m&a , con la filH.lidad de 

la aocuridad social , la cual actuslmente sigue .-ien<lo 

una !l!llbici6n humana. 

X.- Es as! como !inalizru:ioa diciendo , que ademf<s 

de considerar que debo ser rcforsada la Ley del Seguro 

SociaJ. para igualar la conquista laboral , trunbi~n se 

debe reformar el artículo 42 del reglamento para la in

corporoci6n voluntaria a.l régimen obligatorio del segu

ro social. de los trabajadores domtc.ticos , en el sentido 

de que no sea solamente el ratr6n , ol riue pueda reali

zar la aolici tud de me.nern expresa , :-=o. ln incorpora

ción del trabajador doaéstico , sino 11ue se agre¡;ue que 

dicho tr<.bajador tiene derecho a solicitar al instituto 

su inscripci6n , a¡;i. tizando aai su incorporaci6n al ré

gimen , debiendo incluoo el consejo técnico de lograr , 

que el periodo de inscripci6n que se ebrn se hat1a real

mente del ccnocinú.ento público , y por lo que respecta 

n las cuotss obreropntronales , en cuanto a que se cons!_ 

deran una carga pesada para el patr6n , mwti.!"estumos que 

es ahÍ cmmdo se debe de hacer uso del esfueno nacionol. 

~ara obtener el bienestar. 
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