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I t: T R o o t.: e e I o r~ 

La prá:tics ex~re=ad3 de las doctr!n~s liberales y 

la eparici6n del lnjus:rialis~o en la E~rcpa del Siglo XIX, 

crean condiciones de su~a ciseria, ~esigualdad, explctaci6n, 

injusticia e io:segu:-i:h1. en las clases t:-a"::.3ja:icras, las q•.Je 

las clases prole:a:-ias. E.:i c=;ic.;-::J-=:-:c!.a ccn lo a:"".:erio:- el 

sociales, econe:icas y po:!:.ic~s qJe se precipi:arcn e~ la 

segunda década de ~u~s:ro siglo, F~=~~jeron un datili:.a~ien-

!ir:e sol~d~ri~aj r=c!3! y e! i~!~:o ~a ~~ i~:er~encicnis~o 
fl) 

de es~a1o en te~e!icio de :~j~ l3 ~:!:la~!~n 1•. 

les de las clases tr!t~jai=r~s. e:~ lo q~e ade~!s que~3ba 

garan:izado s~ cu~pli~ien:o. Es~= ~=:i'l6 q~e la Cie~cia dal 

Derecho sufriera una Frcfun~a y rajical :ransfcr~aci~;i, s~r-

i.- Ce la cue·1a, :·'.a:'io, ::1 ~:·.:e::; :-:-r.;-:-h:l :-:~:-:!.cJ:;:> dsl Tra-
bajo, To:7.c:> I y I!, Po!"!"-.::.3., s .. .:. .. , :.:ex!.=:i, is22, c-=:ava 
Edición. p. JS. 
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!.as r.·c::-:::as qu~ inte;:_r~:i, al Cerecho social. ccnsti

t.uyen un n:.1evo c(:=.U10-,de 

racit>n. 

lo que a los seg'..lros 

sociales se refiere, que en Kóxico h3n ten!do un a=plio y 

eficaz· desarrol!o.-Co~o c~~secuencia de esce gr~n Cesa~rcll~ 

que ha ce~ido la seguridad social e~ nuescro pats, el !~;is-

ladcr se ha visto en la nece~i~?~ de ex~ed!r ~na serie de 

cio da la co!e=~ivi~aj. 

vicies pCblicos perci~e~ces a la se;ur!.d3d sccial. Sin e:::-

ba:-go, en la últi:::;i déca.13, ccn el s:·..:::-g!.::.!.2r-.:.o da las t.en-

orbe. 
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reorientaci6n de la pol!tica econ:~ica q~e busca re:\ucir la 

in!laci!m v!a el sanea::ien:o de las finan:as pó.blicas )'. la 

eficiencia en las actividades prod~c::!vas, y de ahl. que 

única:J.ente se hayan pri'Ja::iza:\o e:-.préS¡tiS, r.o ha faltado 

quien haya r..encicnado la positilid3d de priva.t.iz:ar a la se

gu:-idad s:icia l. 

analizar escricca~ente desde el pu~:~ de vista jurl~ico si 

resulta co~venier.:e o ~o Friva~i~ar el ~~rvicio pC~lico que 

cap!c~lo se elabora e~ ccnce~t= gs~eral de :~ que es la se-

cedentes h!s:¿ric~s d~ las pri~era• ~eji~as de ?rc:ec:i¿n 

social desde el c~e~Fº de l:s 3~:i~~=s r=~~nos hase~ el sur-

han si~~ esclbleci~=s en c:~cs los ~~!s~s del crte, y e~ u~a 

segunda parce el d~s~rr~llo d~ l~s ~c1:¿;s de p~cte=ción sc

cial e:i. r.'.1es:ro Foa!.s, ~.:::-.c:-::.!;,:!:;!3.s a l~s cul~..:rJ.s I=rehispa-

nicas y hasta la p~c~~!g3c!¿n ~~ la L~y del Segu:::-o Sccial 

que ac:ual~ente rige ~n ~é~i~~; en a: ~ercer capitulo sa 

analiza la ¡,a~urale:a j~r~jica d~ 13 seg~r!da1 social, el 

cer!cee:::- de sus nct".c.as, y l:"t.5 !".;;l~=i:.r . .;;;s ju:-!.:i!c3s ~ q:.;e és-

ta da lug3~; y final~ance en el CJ3!":~ C3p!tulo se abo~da 
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precisa~ente la con~eniencia o n= ~~ priva:i:ar a la seguri

dad social d~sde la perspec:iv~ j~=!Oic3~ 



C A P I T U L O 

LA SEUURIDAD SOCIAL. 

l.- Generalidades. 

El ser hu~ano nace y se desarrolla en un medio ara

biente que le es hostil, por lo que desde que ve la primera 

luz está e>:pues~o a una serie de riesgos que no sólo ponen en 

peligro su sobrevivencia o integridad f 1sica, sino la digni

dad que su condici6n de ho~bre o ~ujer le :erece frente a los 

de:ás seres hu~anos. :;ace ~!s débil y delicado qua las otras 

espec!es ani=ales, requiriendo pcr lo ta~~o un per!odo ~ucho 

~ás prolonga~o de crianza, que le p~r=ita, no solo lograr la 

plenitud f1sica o biológica necesaria para sobrevivir cowo 

las de~ás es?ecies en un estado de na:urale~a. sino para en

!rentarse a las vicisi~udes que le !~pone la sociedad, el 

~edio natural donde se desarrolla. Pero ese periodo p~o-

l=~;ado de crianza resulta i~su!icie~~e para gara~cizar su 

scbrevivencia y tiene que dedicar gran parce de su vida a 

procurarse por lo nenes e~ estado n!ni~o de seguridad, que 

ade:as de liberarlo de les riesg:s a que está expuesto, les 

alivie si es qu~ estos se realizaron y le permita vivirla ccn 

dignidad y sen~ido. 

2.- El fundapento fi!cs6fico de la Seguridad So-

cial. 

Para efectos de este apartado, se entenderá por 

seguridad la protección con~ra t~d3 clase de riesgos que 



puedan poner en peligro la salud, integridad fisica, vida 

y/o estabilidad econ6~ica de los seres hu~anos. 

La historia nos da ir:!"\u::-.erables eje::.plos de la lu

cha del hot:\bre por su seg•..:ridad, que van desde el descubri

mient.o del fuego, el cual terr..inó C-'n la incert.idu::'lbre que 

aün nos provoca la oscuridad de la noche, contrarres~ó el 

frlo, y ahuyent.6 a les ani:nales salvajes que lo a-:-:1enazaban; 

el descubri:iento y desarrollo de la agricultura le propor

cion6 y garan~izó el su:~nis~ro cons:ante de ali~entos, po

niendo fin a las co~:ing~~cias, peligr~s e ir.segurid~des que 

representaba la caza cono fuen:e de su ali~en~aci6n y dando 

paso a la vid.a sede:-.:.aria, que en s.!. r.:.is:-:\a resulta ~!s est.a

ble y segura que la n!i:::ada; hasta el desa:-rollo Ce la r..edici

na r.i.oderna, gracias a la c'..!al se han erradicado, prevenido y 

curadO un gran nC:.r.:ero de cn!e:-¡::e:!ades, i:--ic:re::.entándose las 

expectativas de vida y salud de les seres hu~anos. 

Adecis, c~ando el hc~~re se siente seguro, esta en 

posibilidad de desarrollar al ~AY.i~o su capacidad racional y 

creativa, influyendo o transtor~ando el =u~do qu~ lo rodea, 

caracteristicas éstas q~e lo di!ere~c!an y disti~guen. 

El historiador norte~=ericano ~ill Duran~ dice, 

que la civilización "e::-.p.:.e:a donde ter.,in~n el caos y la in

seguridad. Pues cuando el ~iedo es vencido, la curiosidad y 

la creatividad están libres, y el ho~bre pasa por i~pulso 

natural hacia el enter.di~:ento y e~belleciniento de la vi-
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?•!ás sin e:;.bargo, el ser hur.1ano no actúa solo o en 

for~a aislada, sino q~e desde sus orlgenes ha tenido que ha-

cerlo en unión cle otros, su~ando ses esfuerzos, y ello le ha 

per~itido sentirse ~ás protegido o seguro, logrando el 

desarrollo y esp le:idor de sus r..~s co::lpl ej as e i vil iza-

e ion-es. A este respec~o Francisco Ce Ferrari nos di-

ce que, "debe considerarse tácite;:iente co~:::i=endido en todo 

pacto social, GUe si el ho~bre habla bcscado la co~pañ1a de 

sus seoejan~es hat!a sido porq~e !ur.dawcnt.al~ente qu2r1a 
( 2) 

se.ntirse a:::-,pa.:-adoº. 

;..s!., en lo !iocial, el s~r f'.".J.::-,ano ha adop:.ado un 

sinna~ero de for~as de asociación que van desde los p~i=iti-

ves clanes y ~ribus, hasta el ~ocle~no Es~ado de Oe~a~ho, que 

significa el tipo ~ás c~~plejo de organización social co-

nocido por la hu:anidad. En ~n Frincipio, la uni6n y for

r.taci6n del grl..:po social tu·Jo co::-:.o principal !unda;:-;ento el 

buscar protección c~ntra la hcstilidad del nadio natural y 

pcr lo tanto poder enfre~társele con ~enor riesgo y nayor 

posibilidad de sobrevivencia, asi encon=r6 el se~ hu~ano en 

el qrupo social su ~edio natural de desarrollo. En efecto, 

el g~upo hu~a~o, o ~ejor dicho la socie~ad, hizo posible qu~ 

1.- Duran~, ;.;ill, Gt;X O?.H:~zr.;L 
lization, Part I, Vigési~a 
Schus~e'::', E.U.A., 195.;, p. 

HE:?.¡T;.,GE, 'rhe Story of Civi
Sex:a rei~presi6n, Si~on and 

l. 

2.- De ferra~i, francisco, Los P~incipics de la Seguridad 
Social, Sequ~da Edición, E~iciones Oepalna, Argen~ina, 
1972, p. S·L 



surgiera la división del trabajo y con ello el desarrollo de 

las técnicas, las ciencias y las artes, gracias a las cuales 

la hu~anidad ha alcanzado las grandes conquis:as de nuestros 

dlas cowo lo son: La llega~a del hor.bre a la luna, el de-

sarrollo de la energ1a nuclear o lOs trasplantes de órganos, 

por citar sólo alguncs eje~plcs. 

sin ecbargo, la e~o!uci~n hiscéri:a de las socie-

da~es h'J:;o,ar.as perr..i ~e observar :::·..:e debido a las na~ura les e 

ine·.rit.ables desigualdades c:;::.:e e>:!s':.en entre los ho::-.bres, en 

r..u:has ocas! enes, el prog=eso, ~oCer y r iq'Je za de algunos, 

se sust.er.t.a en el a<:raso, la debilid~:!. la r.:iseria y opre-

si6n de et.res, da~o q~o les sn:!s~ac~:=as ~a:eriales son li-

~icad:s e insu!icient.es, de d~~~e resul~a c~vio q~e si pocos 

t,o;:-."::ires acaparan r..uch::::s o:.e~es, !a :::ayor!a tendrá acceso a 

cenos sa~isfaccores y sus ~e:esi~ades que~a:-6n insatis!e-

c!i.as. 

De tal r.;ancra, c;=a;-.des s-::=:c:-es de la sociedad de-

pe~den de su trabajo fisic~ o i~~e:e=~ual, pa:-a obtener in-

grescs que r:.uchas veces ~esul-:.an i;.ctuso i:"'.su!icient:es para 

poder s~bvenir a un wlni=o de ~~=esidades, o sea a 11 la falta 

de las cosas que son =ene5~er ~ara la ccnservaci6n de la vi
( 3) 

da11
• As~, las pcsibilidades ¿~ so~:evivencia y progreso de 

=uch~s !a~ilias se e~cuen~ran c:~d~cionadas por los ingresos 

que cbtienen del trabajo de s~s =ie~t:cs, us~al~e~:e el je-

3.- Al:-:ansa P~stor, José: :-:a~ue~. Derect".o de la Seguridad 
social, Sex1=.a Edición, ::=:-i::-.e:-a P.ei:":'.rJresién, Tecnos, 
España, 1991, p. 30. 



fe; pero si por alguna en!ernedad, accidente, wuerte o algu

na otra causa fortuita y de fuerza wayor se llegare a perder 

la fuente de dichos ingresos, el espectro de la ~iseria o la 

indigencia la acechará o peor aún, existen definitivapente 

nuchas personas que por su edad o precaria situación no pue

den obtener un trabajo, teniendo que recurrir a la T:\endici

dad para su'bsis-=..ir e:l forr:-.a por der;;ás inhu;.;ar.a. 

La sociedad se ha convertido as1 para ~uchos seres 

hu~anos en U:l Pedio ~ás cruel y despiadado que el na~ural, 

pues cientras hay gente q~e vive en la ~ás absolu~a cpulen-

cia, existen o~ros que subsis~en en for~a precaria, estando 

cons:a~:e~e~te anenazados en s~ in:egridad y biencs~ar, de

=iCo a la inseguridad cread~ por el pr~?io ~e1io social. 

Es p~r ello que los pis necesit.adcs o los desa~pa

ra1os al ir adq~iriendo conciencia de s~ desigual e injusta 

situaci6n hayan exigido de la sociedad no s6lo el r.lejora

;:;ient.o de sus condiciones de vida, si:-io la seguridad de que 

podrá:-i alcanzar un mayor bi~nos:~r y conservarlo. En efecto, 

el ser hucano para poder desarrollarse plenamente requiere 

co~se~var la vida, primera~en~e en forÑa biológica, para lo 

cual necesita ali~entarse, ev!tar en!erÑedades y accidentes, 

vestirse y co~tar con habitaciones adecuadas que lo protejan 

o liberen d~ la int.e~perie; en un segundo plano debe de vi

vir frente a los de~ás seres hu~anos en for~a digna y de 

igualdad. Lo an:erior ha sido posible por ~e1io de la ed~ca

ci6n y el trabajo, pero en especial este últi~o. pues se ha 

convertido en el vehlculo no sólo conservador de determina-
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das condiciones de vida, sino en pro~o~or de desarrollo, 

bienestar y prog~eso. 

Por ello, el trabajo constituye una pri~era fuente 

de seguridad, pues del salario qu~ se cbtenga se podr~n cu

brir las necesidades que i~pcne la vida. Xás sin e~ba=go és

ta úttina es~á llena de contingencias y naCa garantiza al 

ser hu~ano la conservación del t.ratajo o del ingreso sala

rial, siendo por ello que si~~p~e ha buscado PecanisLlos que 

puedan preveni:.- o aliviar la pérdida de est::s, const.it.uyendo 

esto p=ecisa~ent~ uno de los as?e~~os funda~entales Ce lo 

que se ha dado en lla~ar la Se~~ridad social. Es decir, los 

sares hu~anos a~hela~ lite=~=se de todos aquéllos riesgos 

que puedan pertu:.-bar el des!rrollo nor~al de su v!da. 

''El aoe~ito de se=u:id~d se ~raduce en 
conservar el ~i~n lo;~ado y· evitar los cales que 
contra él conspiran. En lo personal se concre
ta en la integ=icla1 fisica y en la salud corporal 
y nental. En lo fa~iliar se a~pl1a esa nis~a 
as?iracién para aquéllos qce de uno dependen. En 
lo eco~é~ico, co~sis~e en q~e r.o ~er0e lo que se 
pcsee y lo qu~ s~ ga~a. y en es~i~ular las pers
pectivas de superar l~s ingresos y de au~entar en 
dinero o en bier.es, lo q-.:e serA ahc:-:-o o ateso
ra:;;ien:.011. (<.) 

J.- Definicién del ccnce?to Seguridad Social. 

!n poco wás Ce en sig:o, ese anhelo que por la se-

guridad han tenido los se:es hu~anos ha cristalizado y evo-

4.- Cabe:i~llas de Tcr:-es, Guille:-::-.o y t.uis >.lcalá-Za~oC"a y 
castillo, Tratado de Politica Laboral y Social, To~o 
III, Kegl~enes Especiales, Seg~~idad Social, Plano In
ternacional, Tercera Edición~ Heliasta, S.R.L., Argenti
na, 190::?, p. 309. 



lucionado en los ::-.odernos sis~eeas de Seg'..!ridad Social que 

han sido instituidos en todo el r..undo, por lo que el término 

o concepto de Seguridad Social es recien~e. 

Guiller~o Cabanellas de ~erres y Luis Alca-

lá-Zanora y castillo, cbican a la Se;uridad Social COt:\o una 

disciplina cuyo obje~o de es:udio co:responde a las ciencias 

sociales, pues dicen: ' 1 Den:ro de la frondosidad de las cien-

cias sociales la Segu:idad Social se encuentra en la zona 
(5) 

fronte:iza de lo juridico y lo s~ciol6gico''. 

El concep:o o la idea ¿e la Seguridad Social no es 

exclusi·10 de una sola cier,cia o :-ar..a, sino c;ue es un cor.ce;:-

to r.;ultid.isc!.plina:-io, cuyo es·::..:.:Ho puede se:- abo:-dado desde 

dive=sas pe:spectivas, co;..o la poli::.:.ca, la eco:i6n.ica, la 

scciclégica y la ju:-idica, !.r.~éresanCo és=e \:.ltir:io e:-ifcque 

para los fines de es~a inves:iga=i6n. 

En vi=tud Ce lo anter!cr, !a Seguridad Social pue-

de s·:ir definid.a en ur.a pri::le:-a. ir.s"C.ancia en un se:i~ido a::l-

plio o lato, es decir q'.le dicha. de~inic!.6n se3 ger.erel y con 

pretensiones de universalidad; y en una se;unda instancia, 

en un sen~ido estric:o y d~ ac•Je::'Co al enfoque de la ciencia 

o disciplina a través de la cual se le quiara obse:-var o es-

tud!.ar. 

A.- Definic!.6~ l!~eral Ce Seguridad Social. 

S.- Ibide~., pp. 390 y JSl. 
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As1, una pri~e:a definición, será atendiendo al 

sentido literal que tiene la conjunción que fornan los tér

r:".inos Seguridad Social. El Diccionario de la Lengua Es-

pañola, define al primero co~o un sustan~ivo fe~enino que 
(6) 

quiere decir 11 calidad de seguio"; po:- otro lado, la 

palabra seguro a su vez es un adjetivo y se entiende cor.10 
(7) 

''libre y exento de todo peligro, daño o riesgo''. El térnino 

social por su parte, c¡ue es un adjetivo, significa ''pertene 

ciente o r~lativo a la 
• ..1 " { B) 

socie-ad... . El .... isr.io Diccionario 

defir.e al vocablo socie::!a:l cc::10 un sustan~i'.Jo fer.1enino que 

quiere decir "reuni6!'l r.:a~·o:;- o ;:;.e:'lo:- de pe:-so . .,as, familias, 
(S) 

pueblos o naciones''. 

Ref!;:-iéndose a la Seg'.lridad Social en su 

acepc!én r.e=3~en~e literal, G~ille=n~ Ccbanellas de Torres y 

Luis Alcalá Zar.ora'¡' Cas:.illo, Cic.;:i.: 

''La se;uridad Social, en deno=inaci6n -
cenos discutida que s~ contenido, aglutina un sus
tan~ivo y un adjeti.vo de a::¡plitud concs?tual. El 
pri~ero de les vocablos que encierra las ide3s ge
niricas de ex~nc!6n de pcl!;ro, da~o o ~al y las 
de confianza y garantia, se utiliza por ese sen
tido de protección pás cue en el de inde;:ini
dad absoluta, qt;e escapa· a las posibilidades 
hu1:1anas ante la i.:agnitu1 y f:-ecuencia de ca
tástro!es, desqracias, accide~:es y cn!erh.eda
des S.:ibre la ~:::-evisi6n ''l la defensa c!e los 

6.- Diccicnario de la Le:i.qua Es:anola, Déci1:1a Novena Edi
ción, Espasa cal¡:e, s . .;., Espa:'1a, 19iO, p. i1aa. 

7.- Ider.i. 

a.- Ibider.t., p. 1212. 

9.- Ide;:i. 



ho;:1.bres 11
• ( 10) 

Continúan diciendo. los auto~es en cita: 

11 En cuan't.o al calificativo, den't.ro de -
la ¡,,ultiplicidad de significados, se valora lo de 
social en escala que va desde'res:.ricciones - ya 
superadas que lo hactan exclusivo de los trabaja
dores, y única~en:.e de los cereros, los dedicados 
a los trabajos Panuales, hasta la a~plitud de -
todo lo ccncernient.e a la sociedad". (11) 

Ter.e~.os por lo ta::to q'.:e en l!n sentido pura-

~~nte literal, pe: Seguridad Social se debe entender aque-

lla reuni6n de personas, fa~ilias, pueblos o naciones que se 

encl!entran libres y exen:os de todo peligro, dano o riesgo. 

s.- !nsu!iciencia de la definic!6n literal. 

La de:i~icién literal de Seguridad Social, 

resulta por de:::As li::-:it.a<la, inco;-:.p::..eta, insatisfac:.oria y 

alejada de la reali1ad social y hu~a~a, scbre la cual se ha 

de aplicar. En efecto, resulta i~?csible e ilusorio llegar a 

concebir GUe no se produzca ningún riesgo o d~ño en los se-

res hu~anos, puesto q~e consta~:e=en:e es:6n expuestos a las 

contingencias que en diversas for=as presen:a la vida, sien-

do victicas de enfer:edades, a:ciden~es, la ~ue~te y cuales-

quiera ctras causas f=rtuitas o de fuerza ~ayer que i~pidan 

el desarrollo nor~al de és:.a. ce tal nanera, ese anhelo de 

seguridad se de~e e~~ender no ta~to en u~ sentido de que 

10.- cabanellas de Torres, Guiller~o y Luis Alcalá-Zanora y 
castillo, op. cit., p. 390. 

11.- Ide:".l. 
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nunca se sufrir! ningún riesgo o daño, sino en tratar de 

evitar o prevenir que se produzcan las contingencias; o 

siendo inevitable su producción, y si es irreparable, se 

procure el alivio de sus e!eccos o consecuencias. 

Miguel Angel Cordini, citad~ por Cabanellas 

y Alcalá, dice: 

''El presupuesto o subs=ra:o de la Seguri
d3d s~cial se encon~rar!a e~tonces en todas las -
causas de ir.seguridad que conspiran contra el bie
nestar del hoctre co=o individ~o y de la hu~anida~ 
co~o grupo social: La ignorancia, el atraso econ6-
~ico, les proble=as sanitarios, el re~raso cultu
ral y las injusticias dis~ributivas, e~:re otras 
r.anifescaciones, casi tedas relacionadas con la de 
no~ln~~a cu~sti6n social''.(12) 

c.- Oive~sas definiciones doctrinales del 

concepto S~guridad Social y su crttica. 

Mte~dienclo a lo an~erior, diversos autores 

han definido a la Seguridad Social de la siguiente ~ane-

ra: 

a. - !n s'.l célebre inforr.1e sobre el 

Seguro Social y sus Servicios Ccnexos, Sir "illia~ Beverid

ge, dice: 

''El tér=i~o Seguri~ad Social se usa aqu1 
para denotar la co:-.secuci6n de u:i ingreso para 
ree~plazar las ganancias cuando éstas se interru~-

12 .. - Ide;;.. 
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pen por dese~pleo, en!er~edad o accidente; para 
proveer a un retiro causado por la edad; para pro
veer la pérdida de sust.ent.o a ca•Jsa de la r.iuerte -
de otra persona, y para ater.der a gastos excepcio
nales, ~ales co~o los relacionados con el naci
r.iiento, la r..uerte o el r.:.atrir.ionio. Principalnente, 
la Seguridad social significa seguridad de ingreso 
hasta llegar a un n!nir.io; pero la provisión de un 
ingreso debe asociarse con servicios destinados a 
hacer cesar la in~errupció~ de las ganancias tan 
pronto co~o se3 posible''· {lJ) 

b.- Para Manuel Alonso Olea, quien 

atendiendo a que la Se;urida1 Social tiene en carácter pre-

vent.ivo de riesgos y co:-:-.o r..ecánica de p::-oteccién, la define 

co:o el ''conjunto integrado de Pedidas de o=denaci6n estatal 

para la prevenci6n y re=ed:.o de riesgos pe:sonales ~ediante 
(l.;) 

p=estaciones ifidivid~alizadas y e=Qn6=ica~en":e eva~uables••. 

Por su par~e, Guille:: .... o cabana-

llas de Tor:-es y Luis .?..lcalA-za ... o!"a y C.?..s":illo, en su Tra-:.a-

do de Poltt!ca Laboral y Social, dicen: 

''En su en!~~ue tr3dicional la Seguridad 
Social in:eg=a el ccnfu~:o de no=~as oreventivas 
y de auxilio que tod~ individuo, oc: ~l hecho de 
vivir en sociedad, recibe del Es:a~o, para hacer 
frente asi a de:e=0inadas continger.cias, previsi 
bles y que anulan su capacidad de ganancia. Des
de otro pun:o de vista, se está ante les ~edios e
con6~icos que se le dan al indivi~uo, cc=o pro
tección especial, pa:a ga!"ant!zarle un nivel de 
vida suficiente de acue~do con las condiciones ge
nerales del pais y En r~lación a un co~ento da-

13.- Bcveridge, ~illia~. ~l Segu:o 
conexos, Traducción de Carl~~ 
ga. Jus, Pri~e:a Edición en 
p. l5J. 

Social y sus Servicios 
?a!c~ar y Pedro Zuloa
Esp.af.ol, México, 19~6, 

14.- Alonso Olea, t-!anuel, Inst.ituci.or.es de Seguridad so
cial, Quinta Edición, Revisada, Insti't.uto de Estudios 
Pol!ticos, Espa~a, i;1~, p. 29. 
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do 11 • (15) 

d.- En una publicaci6n de la Organi

zaci6n 'Inte::-nacional del Trabajo, titulada Introducci6n a la 

Seguridad Social, se le defir1e de la siguiente r..anera: 

11 ?uede cor.;prenderse ahora que la Seguri
dad Social es el fruto de puchas nedidas de carác
te:- público qce han dado C•..1.enos resultados, pa:-a -
preserva:- a la poblaci6n (o a una gran parte de 
la t'Lisr:-.a) del estado econ6r..ico angustioso en que 
podria hallarse si no exis~ieran tales ~edidas 
cuando dejara de percibirse salarios por razón de 
e:i:err.ie:lad, dese:::pleo, in·~·alidcz, vejez o co::10 re
sul:.ado de un falleci ... i~n::o, para su':"'.inistrar a 
dichas ca::e;o~las de la población la asistencia 
r.:édica necesaria, y pa=a a:¡u.:iar a las fai.!.ilias con 
l"'.ijcs de CO!'":.a C.~hd", (1'5) 

e.- Pa.ra la ncrt.ea::-.ericana E·:elir,e M. 

Bu:-ns, la Se;uridad s~cial, es básica::-:e:¡:.e acción estatal 

para reducir- la inseguridad eccn6nica de los individuos, 

pues ~anifiesta lo siguien::.e: 

11 1\ nediados del siglo veinte, los go
biernos e:-:.pezaron a preocuparse, en g:-ado ~ayer o 
ner,or, por todos o algur.os óe esos protler:-.as que -
perturban la seguridad econó~ica. En pri~er lugar 
les gobiernos adcptan una serie de -..edidas enca::ii
nadas a reducir el á::-.bi<:o de la inseguridad econ6-
::'tica". (17) 

Es::.a r..i.s~a autora agrega: 

15.- Cabar.ellas de Torres, Guiller:::o y Luis Alcalá Za::;ora y 
castillo, cp. cit., p. JS2. 

16. - et icina I:--.ternacional del Trabajo, Int.roducci6n a la 
Seguridad Social, Fresses centrales, Suiza, 1970, p. 17 

17.- Eurns M., Eveline, Se-:;u:-idad Social y ;..cci6n Pública, 
Pri:':'era Edici6n, Li:-:-.usa--...:ill, S.A., :·:é:dco, 1965, p. 27 
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11 ca~egor1a de esas r.:edidas que se ha ge
neralizado ent.re los goi:ie::-nos en todo el r.iundo, -
duraü~e la segunda ~icad del siglo se conoce en 
todas pa::-tes bajo el nc~b::-e de seguridad Social. 
En este caso el objeto de la acción pública es -
proporcionar un ingreso supleto~io a las personas 
cuyos ingresos particulares nor~ales hayan cesado 
te~pcral o per~anente~ente, o bien, aliviar a los 
individuos y las fa~ilias del' peso de las r.iar~as 
de sus ingresos 11 .(1~) 

f.- francis=o C~nzAlez D!az Lc~ba:-do 

hace suya la definici6n que Al~~eyer y Epstein han hecho en 

el sentido siguiente: 

''Se ha de!!~id~ a la Seg~ridad Social -
diciendo que es el deseo universal de todos les 
seres hu::-.anos pr.i:- u:-.a vic!a r..ejor, a~endiendo a la 
liberca1 de la ::-.iser~a, la sal'..ld, la educación, las 
condiciones C.ecorosas d-e vida y priiicipal;:.er.~e el 
trabajo adecua.::o y sagt.:!:'0 11

, (lS.) 

g.- El a~~or de r.acionalidad española, 

Jos6 Manuel Al=ansa ?aster, c~ncibe a la Seguridad social de 

la siguien~e wanera: 

''Cc~o i~s:ru~e~:o protector que g3ran
tiza el bienes~ar ~a:erial, ~oral y espiritu~l de 
todos los inciividuo5 de la poblacién, abolie~do -
todo estado de necesidad social en que éstes pue
dan encon~rarse. o b:en co~o siste~a esta~al nor
pativo, orgánico e institucional, que permite a 
todos les ciudadanos ~a~tenerse estable~ence li
bres de coda necesid3j••, (20) 

Tcd~5 les autores en las Ce~inicicnes 

1a.- Ibide~ .• p. JO. 

19.- Conzález Diaz Lo~bardo, Francisco, El Derecho Social y 
la Seguridad Social In~egral, Pri~era Edici6n, Textos 
Universitarios, ~n!ve~sidad ~acional Aut6noca de México 
M1h:ico, l97J, p. 61. 

20.- Al~ansa Pastor, Josi ~anuel, op. cit., p. 60. 
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antes transcritas, atribuyen a la Seguridad Social el carAc-

ter de un instru:":'lento c;:ue tiene cot:10 finalidad prevenir y 

re~ediar necesidades de tipo ~aterial o econ6oico. A este 

respecto el ya citado autor José Manuel Al~ansa Pastor dice: 

"Existe una ac 1Jsada eendencia a reducir 
la necesidad social a la ausencia o liÑitaci6n de 
los bienes oateriales q~e afeccan a los individuos. 
La necesidad social entonces eq•.livale a necesidad 
econ6~ica y el desideratu~ social se cifra en la 
garantia de la segurida~ econ6:ica individual''· (21) 

Para el autor José ~anuel Al~ansa Pas-

tor, la Seguridad social no s~lo debe de ser un instrucen-

to protector que garantice el tie~estar oaterial, sino que 

ade=ás debe de prote;er :a=biin ~l ti~ncs:ar coral y espiri-

cu~l de los individuos, p~es d!ce: 

''Cada d!a se a~re paso con ~ayer !ue=za 
la tendencia que hac~ incluir dentro de las nece
sidades sociales la falta de esc~sez de bienes que 
no son en si econó~icos o ~ateriales, sino de or
den espiritual o woral. El dasldera~u~ social so
brepasa en:onces la ~era seguridad e:on6~ica indi
vidual pa=a centrarse en el :is a~plio desarrollo 
de la perso~3lidad da les individues''. (22) 

Es cierto que la vida en sociedad i~-

po~e otro tipo de necesidaCes que trascienden lo ~erawente 

~a:erial, para situarse en el orden ~oral y espiritual, y 

quizA este tipo de necesid~~es, se~n cucho rnás graves y ten-. 

gan e!'ectos o consecuencias .... ás p::-ofu:'ldas en la propia so-

21.- Ibide:::., p. Jl. 

22. - Ide;:i. 
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cledad que las necesidades ~ateriales o econ6Dicas. El hom

bre tiene la ne=esidad toral y espiritual de vivir en torna 

digna, igualitaria y libre fren~e a los demás seres hu~a

nos. 

Sin lugar a dudas el objetivo Ulterior 

o supre~o de todo ser hu~ano, es finaloente alcanzar la fe

licidad, lo que es algo subjetivo y que depende de cada in

dividuo, siendo que una ne=esidad Ce tipo econ6~ico, peral o 

espiritual i~pedirla de alguna for~a, que se alcanzara esa 

felicidad. 

En e!e=~o, el dese~pleo, enfernedad, 

accide~te o ~~erte, sen riesgcs cuya ac:ualizaci6n no sólo 

lesionan al individuo y s~ nCcl~o fa~iliar en lo eccn6~ico o 

:aterial sino ta~bién en lo ~oral y espiritual, i~pidiendo 

su felicidad. Asi, l::is s~s-:.e::-.as Ce Segcri:!ad S::icial al 

tratar de evitar que se a=~ualicen dichos riesgos, o re~e

diarlcs si es q~e es~os ~e realizaron, p:ocuran en g=an oe-

dida la felicid~d de los se=es hu~a~cs. Sin e~bargo, cabe 

hacer la distinción de q~e los siste~as de Seguridad Social 

en la forna y tér=inos e~ q~~ est~n concebidos y cc~o ins

tru~ento del Estado r.o C~ben de tener co~o objetivo buscar 

la felicidad da les indiv~d~os, resolviéndoles toda clase de 

proble~as ecc~6~icos, ~orales espirituales, ya que ello 

ade~As de que provccarla el es:a~ca~iento de la sociedad, 

atentarla contra un valor fu~da~ental: La libertad. 

El ya citado autor, Fra~cisco de Fe-
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rrari dice: 

••En realidad, el Estado debla li~itarse 
a crear o a asegurar ciertas condicio~es sin las 
cuales el ho~bre no oodr!a nunca alcanzar su feli
cidad, pero la tarea.de lograr ésta, era precisa
mente su asunto. La felicióad era y es una cosa 
absolutanente personal, que cada uno debe alcanzar 
solo, sirviéndose de sus pro~ias fuerzas, o lo
grarla en su defecto con ayuda de sus se~ejantes 
uniendose a ellos ':i organiz.ándose 11

• (23) 

Se debe Cesec~ar por lo tanto la idea 

de la seguridad Social co~o solución totalizadora de toda 

clase de necesidades sociales, puesto que ello es práctica-

pen!:e i~.posible y ader.:.ás se pcndr1a en peligro la libertad 

de los seres hur..ano5, sienóo c;.•...:e uno de los objetivos o fi

nalidades de !a Seg~ridad Social debe ser precisa~ente, el 

i~pedir que se pierda dicha libe~tad por circcnstancias de 

infortunio o desgracia. 

Pero ta~poco se de~e de li~itar la 

funci6n de la Segurida1 S:c!al, a la de un instru~ento pera-

~ente cocpe~satorio de ingreses cuando ~stos se pierden o 

suspe~den por consecuer.cia de la realización de en deter~i-

nado riesgo, sino que al ser un verdadero ins~ru~ento de 

justicia social, sus !inalida~es objetivos deben ser ~ás 

a~plios, pero sie~pre dentro de la idea que es:os deben de 

tender a prevenir, liberar o repa~ar riesgos G~e tengan re-

percusiones en el á;:-.bito soc!al. ;..si, la Seg·JriCad Social 

debe de tener co::-.o uno de si.::; :-::=:l:ip!es objetivos el p:-ocu-

rar que se conserve la salud en la poblaci6n, proporcionán-

23.- De Ferra~i, Francisco, op. ci:., pp. 54 y 55. 
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dole servicios de higiene, de ~edicina preventiva y terapéu

tica, ya que la salud es una condici6n indispensable para 

que el ser hur.;ano pueda desarrollarse; la Seguridad Social 

tawbién debe procurar que en les centros de trabajo se i~-

plan~en tocias las ~edidas de higiene y seguridad posibles, 

para q'Je los t?:abajadores p:-esten s1..:s servicios o dese::tpeñen 

sus funciones en luga:-es adecuados y corran los nenores rie-

gos posibles de sufrir un accicien:e o cr.:er~edad profesio-

nal. Final:":1ent.e si no est.á dentro de s~s cbjetivos el resol-

ver necesidades de tipo =~ral o espiri:ual, sl podria ser, 

foi:l.en<;ar en la poblaci6n activi:::a:::es que e:i.rique~can p:-eci-

sa~en~e su bienestar espiritual, co~o lo son las culturales, 

deportivas, recreativas y de for:aci6n profesional, por no;:t-

brar s6!o algunas. 

o.- !..os E.~e;.:ent.cs de la Seguridad Social, 

De las an~eriores de!inicicnes pode~os con-

cluir que el co:-icep:o de seg...:ridad Social se encuentra cons-

tituido o integrado por les siguie~tes ele~entos: 

a.- Se le concibe co~o un instru;:ten-

to, es decir ''sirve de ~ejio para hacer una cosa o conseguir 
( 2.;) 

un fin". !n es-.:.e. sentido, la Seguridad Social se constitu-

ye co~o un ~edio para la realizaciOn de cna cayor justicia 

social, pues su finalidad es lib-erar de de:.er;:tinados riesgos 

o necesidades a la pcblación en general, pero en especial a 

24.- Oiccior.ario de la Le:-:-;¡ua Española, cp. cit., p. 732, 
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aquéllos que se encuentran en una situación de desventaja, 

desgracia o infortunio, principal~ente de carácter econ6rni-

co. 

b.- en seguñdo ele~e~to, lo constitu-

ye su carácter preventivo de riesgos. En cuen~o a esto, José 

~anuel Al=-ansa Pastor dice: 

''La prev!si6n, en s~ acepción cás gene
ral, supone acción de disponer lo conveniente pa
ra atender a contingencias o necesidades previsi
bles, que, en nuestro caso, se re~ucen a necesi
dades sociales. 
Exige la concurren=ia de dos c~eracio;.es an1-
micas: intelectiva u~a. volitiva 13 o:ra. 
-De un lado requiere pre-ver, es decir, an:icipar 
la visión de hechos fu~uros o cap~ar i;.:e!ec:iva
cente la posibilid~d de q~e acaezcan s~cesos en -
el dev~~!r del tie:po. ?ero e~ cás, ~o se trata -
de cualquier tipo de acaeci:!entos, sino de aque
llos que puedan prod~cir necesidades sociales en 
el ir.dividuo. ~a op¿~acitn in~electiva n~ es di
ficil en si, porq~e la E~periencia nues~ra lo~ 
hechos que puede~ acaecer y la posibilidad exis
tente de su adveni~ien~o. 
-De otro lado no bas~a la visión anticipada, sino 
que ha de un!rsele la actividad volitiva de dis
poner los ~e~ios o ins:ru:e~tcs suficientes y 
adecuados oara evi:ar o s~perar las consac~encias 
de esos he~hos futurcs, es decir, pro-veer''. (25) 

Por su par~e, Xario de la cueva dice que: 

''La previsión ES la acci6n de los ho~
b~es, de sus asociaciones o copunidades y de los -
pueblos o naciones, q~c dispone lo ccnven!ente pa
ra pro~eer a la satis~acci¿n de con~inge~cias o -
necasidades previsib:es, po= lo ta~co, f~tu=os, en 
el ~o~ento en que se presen~an••. (26) 

25.- Al~ansa Pas~or José ~anuel, op. ci~ .• pp. 42 y 43. 

26.- De la Cueva ~ario, El 1:uevo Derecho ~exicano del Traba
jo, ToMo II, Te:ce=a Edici~n Actualizada, Forr~a, S.A., 
México, iga~, pp. 12 y 13. 
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En la doc:rina se distingue~ dos tipos de 

previsi6n: la individual y la social. La previsi6n indivi-

d-.Jal se r:.ani!iesta a ~ra-.·és Cel ahorro, la r:i.utualidad y el 

se;uro co~ercial o ~ercan:il. Sin e~bargo estas tres for~as 

de previsi6n individu~l- resultan én la práctica ir:suficien-

tes pa~a evitar_o aliviar les riesgos o nece:sidades socia-

les. 

1-.sl, el ah:)rro co;:io r.:edida de pre:vi-

si6n resulea ineficaz en ~ér~incs generales en virtud de 

que: ''Los niveles bajos de renta apenas per~iten atender 

las necesidades vitales de ac:ualidad per~a~~nte e impiden 
(27) 

detraer parte algu~a para a~ender necesidades futuras''; ade-

:As 11 es:A expues~o a la de~reciacien nonetaria, desnivelando 

el sacri!icio del a~crra~~e ccn la eficacia protectora de 
( 20) 

la cuant!a ah~rra1a a~~~ !a ~cces!dad fu:~ra'' y ''la fo=~a-

ci6n de un capital ahcrra~~ capaz da prot~cci6n futura re
(29) 

quiere tie~po y ~an~eni:!e~~o de la capacidad ahorrativa''· 

En la ~~~ualidad y el seguro co~er-

cial o ce~cantil ''el acto de previsi6n sigue siendo indivi
(30) 

dual y voluntario, pero S 1.l realización es colectiva 11
• 

27.- Al;:;ansa Pastor, José :-:,;;.r.i.:el, op. cit., p. ~2. 

2a.- Ide:7\. 

29.- Ice:::. 

JO.- Net":::er Francis, La seg'.lridad Social y sus Principios, 
Traducción de Julio ~rt.eaga, Colecci6n Salud y Seguri
dad Social, Serie Man~ales aásicos y Estudios, Institu
to l-!exicar.o del Seguro social, Prir.iera ::dici6n, Y.éxico, 
1982, p.10. 
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Les incor.\'en!.e:;-,tes da la r..u~ualidad 

radican en que ''quienes perciten :entas es<:.ricta:~nte indis-

pensables para sus r.ecesida~es actuales, o quienes no perci-

ben renta alguna, no p~eden cotizar ni for~ar parte de la 
{Jl) 

r.'l"J':.ualidad 11
; y "quienes p\.:eOe:-: cotizar con holgura econé-

=ica no suelen adscribirse a la cutualidad, porq~o es nor~a1 

que pueda~ autosatis!acer sus necesidades. Ta:.-.¡:>oco suelen 

ingresar los ~enes expuestos a ~ecesidades sociales, que son 
e 321 

con los q~e la mutualidad sanea su econc=la''. La ~u':.ualidad 

resulta pe: lo tanto un pedio ineficaz para la previsión y 

protecci6n de las necesidades sociales, puesto que por un 

lado, cr.:ie:1es requ:eren de la pr:>t.r;cció:-1 precisa~e:-.<:.e por el 

estado de necesidad en G~e se enc~e~:ra~. p~ede~ carecer de 

los ned!os ec~n~~iccs para in;resar a la =ucual!dad y obta-

ner la p=ccecci6n o asistencia requeridas. ?or el otro, es 

et.vio q'..:.e la ~utualidad para poder brindar !a p:-otección o 

asistencia necesarias requiere ee ~edios eccnó~icos suf i-

cien~es, los que cbci~ne Ce las cuc~as que pagan sus afilia-

dos o agre~iadcs. ?ero es dificil ~ue las perscnas que no 

tengan necesidad de la proteccién o asistencia destir.en par-

te Ce sus ingresos o recursos econ6~iccs para el pago de al

qo que no les repo:-te un beneficio ir.~ediato, por lo que si 

una gran car:tidad de ::'\.ie::-.bros Ce una r:n.:~ualid:!.d se cneuen-

tran en e!la precisa~ence pcr un estado de ~ecesidad, la 

protecc!en o asis~encia que ésta preste serS ir.suficiente y 

31.- Al~ansa Pastor, op. cit., p. 47. 

32.- Ide:;\. 
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li~itada. 

El seguro cc~ercial o ~ercantil por 

su parte, si bien ''permite satisfacer en las nejores ccndi
(3J) 

cienes el deseo de protección de les interesados'', dicha 

protección puede no estar al alcance de quien la necesite ya 

que "el asegurador determina las pri~as o cu~tas en función 

de los riesgos cubiertos, los que tienen ~ayer necesidad de 
( 3 ~) 

protecci6n no sie~pre pueden obtener el seguro''. 

La previsi~n individual resulta por lo 

tanto ineficaz para brindar la protección q~e las clases so-

ciales necesitadas req~ieren, pues estas precis3~2nte por el 

estad~ precario en el que se encuentran, no dis~or.en de les 

cedics para co~stit~~r un fondo de ahorro, o peder cctizar 

en u~a cutualidad o pagar la pri~3 de un seg~ro =ercantil. 

Fero conforce el i~dividualis=o va perdiendo terrsno frente 

a las ideas socializa~oras, adq~~ere forca y fuerza la idea 

de la previsión social, que f~ndada en la solidaridad, su 

t~:ela y gestien quedan a cargo del Estado. 

1•::0 basta la asistencia, ~i el e~crro, 
ni la nutualidad, ni el seguro privado. ta e~i
caz procecci6n requiere cecanis=os propios, engen
drados espec1f ica=ente a tal fin. Pero para que 
tuviera lugar el naci~ienco de instru~entos espe
clficos hubo de producirse una circunstancia tras
cenden~al: la ~rans!or~aci6n gradual de los prin
cipios individualistas sustentadores de un E5tado 
liberal en les funda~enccs solidaristas de un Es
tado social i~tervencionista 11 .(J5) 

33.- 1:etter, Francis, cp. cit., p. 10. 

J~.- Ide~. 

J5.- Almansa Pastor, cp. cit., p. 50. 
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11 Por ir..perativos Ce la solidaridad hu::a
na co~o reflejo de la accien tu:elar del Estado en 
les proble::as que reFerc~:en en las r..asas r.;e:-:os -
dota~as econ6~ica=gnte, ~o~a cuerpo la ~u~cien so
cial de la previsión, q~e debe alcan:er a todos 
les habicantes de cad3 Fa!s, sin ex~epc~cnes''.(36) 

Ast, la pre~isiln social ya no estl 

sujeta a la vclu~:ad de les i~dividuos, p~es la ~is~a se 

convierte en un servicio de ir.terés pL:.blico, obligatorio y 

que bus=a proteger en for::-.a ge:-:e:-alizaC:a a toda la pobla-

ción. Pero para poder brindar la proteccién necesaria, ob-

tiene sus recurscs no s6lo de los i~div!~uos sujetos a s~ 

pro:eccie~, coco les e~presar!cs o pa~rcnes, quie~es ade~~s 

de su ~a~or capacidad contritutiva, al ser les prc?ia~arios 

de los =e1ics de producci6n, son les r~s?onseb!es de los ac-

cidentes d~ ~rabajo o de !as enfer=eda~es p:c~esicnales que 

sufran les t:abajadores. De es:a ~3~e~a el al:o casto que 

represe~ta la p=evisi6n social se diluye entre grandes sec-

tores ee la población, per~itié~dcse asi su fi~anciamiento. 

E:l Est.ac!o po::- lo -:a:-.:o hizo 11 cc::-,pan:.ir la ol::l:..gatoriedad in-

puesta, i' s·.i cor.siguiente grava::-:en f.!.:"lar:ciero, con otras 

personas no protegidas, los ecp:esarios, a los que los suje-

tos protegidos hab1an de estar unidos por relación de servi
(37) 

cios instaurando asl un~ solidaridad prcfesional'1
• 

Por lo tanto, por previsi6n social se 

36.- Cahanellas de Tcrres, Guillsr~o y Lui~ AlcalA Zawcra y 
Castillo, op. cit.., pp. 512 y 513. 

37.- Al~ansa Fastor, op. cit., p. 63. 
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e~~iende el conjunto de ce~idas adoptadas por el Estado, y 

que basadas en la solidaridad, tienen coco cbjetivo pro:eger 

a la población en general de deter~inados eventos, antici-

pando su realización, pa~a lo cual se allega los recursos 

necesari~s con les cuales pueda re~ediar las consecuencias 

q'Je dichos ever.tos producen. 

En la ac~~al!dad la previsión social 

er.cuentra su wáxi:.-.a e>:presi5n en el Seguro social, el cual 

es definido por José Manuel Al=ansa Pastor co~o el 11 instru-

cento de previsitn s~cial, que se realiz3 =edian:e el asegu-

ra~iento pcr les empresarios en favor de sus trabajadores 

(seguro en favor de terceres), e~ vir~ud de la responsab!li-

zaci6n i=puesta legalcen:e a aq~éllcs respecto a las posi-

bles y previs:as necesidades sociales que és~os puedan 5U
(38) 

frir 11 • 

La previsión s~cial no encuentra su 

única fuente en la Ley, sino ta=bién en la contrataci6n co-

lectiva laboral, a tra'.'és de !a cual las partes c;ue ir:. ter-

vienen ex?resan de ~anera libre s~ v=luntaj p~ra obligarse a 

cu;:-.plir con las i.ledidas Ce p:-evisién que de común acc.e:-do 

estaClezcan, las cuales r.unca deben ser inferiores a las 

se~aladas por la Ley. 

''En nuestrcs dlas, particular~ente en -
el Ce=echo wexicar.o, t.abla:".'.OS de dos fuentes de 
la pre~isi6n social: la i:~uesta por una nor=a 
consti~ucional o legal y la que tiene su origen 

38.- !bide~., p. 54. 
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en los contratos colectivos, pero en las d~s hi
pótesis la idea es la rnis=a: La seguridad fu
tura del trabajo 1'.(l9) 

c.- ~n ele=en~o ~ás resulta de su ca-

rácter asistencial, puesto que pa~a quienes han sufrido un 

riesgo, la Seguridad Social tiene co~o objetivo el prcpor-

ciar.arles la asistencia necesaria para que cesen sus cense-

cuencias, ya sea pediante la asig~ación de en su~sidio o una 

pensión que su~stituya al ingreso que se deja de obtener por 

causa del riesgo, o prestar.do les servicios en especie para 

su reparaci6n. 

Si la pr¿visi6n se canifiesta co~o 

=edida anticipadcra de la contingencia, para evitar sus con-

secuencias, 11 la asistencia se =~ni!iesta a posteriori, para 
(~O) 

re=ediar abreviar o co~pensar un =a~ present~··. 

''En la previsión ~stá latente, co~o 
s7g~nd3 fase o e~apa Ce la ~r~ceccién, la asisten
C!a que se concretará en el =onento de producirse 
la contingencia prevista''.(~l) 

Con la asistencia se proporcionan a la 

persona o perscnas que se encuenc~an en el estado de necesi-

dad, los cedics especlf icos pa~a re~ediarlo, to=ando en 

cuenta la r.agnitud de l~s necesidades del que la recibe y 

las posibilidades del que debe dar!~. 

39.- De la Cueva, Mario, cp. cit., p. 18. 

40.- Cabanellas de Torres, Guillerco y Luis Alcalá Za~ora y 
Castillo, op. ci~., p. 413. 

41.- Ibidec., p. 41~. 
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A este respecto, Jos~ Xanuel Aleansa 

Pastor dice: 

La asistencia no es cSs que el ins
trut:\ento protector de q~e se vale la sociedad para 
re~e~iar y pro~eger contra la indigencia. ~ás con 
la notoria particularidad de ~ue, en su pristin3 -
acepción, se dirige recta~ente a subvenir contra -
los estados de privación o ~ecesidad en que la in
digencia consiste y no a re~ediar ex origi~e los -
motivos que la provocan. M§s que atajar las causas 
acude a reparar les efectos''.(~2) 

Al igual que en la Frevisi6n, el Estado con 

su int~rve:ncionis~o social, deser:-.peña un papel !undat:\ental 

en la organización, cocrdinacié:i y prestación Ce los servi

c~cs de tipo asistencial, q~e deben de ser propcrcionados a 

las perscnas que se encue~tran ~n un estado de necesidad so-

cial y ce:o uno de l:s cbjetivos de la Seg~ridad social. 

11 Los Seg~ros Sociales y la Asistencia, -
son dos ~étodcs que en alguncs paises se han lle
gado a fusionar, dentro del :arco de un sisteca 
nacional de Seguridad Sccial''.(~3) 

d. - El cuar~o eler..er.to se despre;ide 

del adje~ivo social con el sue se califica a la palabra se

guridad. La palabra social r.o deCe de entenderse en este ca-

so co::10 lo relacior.ado con la sociedad en general, (lato 

ser.su), sino que tiene 1,;na ace;:ci6:i r..~s especifica, (strictu 

sensu}, y es la que se refiere a la proble~ática causada bá-

42.- Al~ansa Pastor, º?· cit., p. 34. 

43.- Goñi xoreno, José ~~ria, cerecho de la Previsi6n So
cial, To~o I, Parte General, Edia. Soc. Anon. Editores, 
Argentina, 1956, p. 63. 
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sica::-.ente por la des igualdad econ6::-.ica que existe entre los 

individuos. Esta desigualdad da lugar a las di!erentes cla-

ses socic-econ6rnicas que pugnan entre si dentro de la propia 

sociedad. La Seguridad Social, por lo tar.:.o, es un ir.stru-

nento de justicia social, que den~ro de su á~bito busca co-

rregir esas desigualdades que se dan entre los individuos, o 

por lo menos evitar que éstas se hagan c!s pro!~ndas, a tra-

v~s de ~ecanis:cs red!stribu':.ivcs del ingreso y pro:ectores 

de necesidades sociales. 

t:n quin':.o ele::-.ento es que su rea-

lizaci6n estA atribuida al Estado. Es decir, la Seguridad 

social está ubicada der.tro de las acciones estatales y por 

lo tanto se cc~stituye en servic~o da i~':.erés p~blico y re-

gulado por ncr;.;as de der-echo i:-:pe:-a::i'.'as cu;:.·.:i incu:-:pli;;.ient.o 

es inexcusable. 

cono ccr.secuencia Ce las enornes desi-

gualdades sociales y eccné::1icas que el e>:ace:-bado individua-

lis~o del Siglo XIX produjo, y al a~paro da las ideas socia

listas, se superó la concepción d~l Estado Liberal, surgien

do el Estado Intervencionista, el cual tie~e como uno de sus 

fines principales la protecci6n de las clases necesitadas. 

''El problena de los fines del Estado es un proble~a hist6ri
(~~l 

coy responde a las consec~encias de la lucha sccial''. 

<.4..- Serra Rojas, Andrés, Ciencia Pol1tica, Sépti~a Edi
ción, Porraa, S.A., México, l9SJ, p. 4.50. 
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La Sociedad le ha co:ifiado al Estado 

la realización de la Seguridad Social, convirtiéndose ésta 

por lo tanto en un fin estatal, por ser instru~ento prctec-

tor de necesidades sociales, pa::a lo cual se ha constituido 

CO;:'IO un se::vicio pl:blico de caráctér nacional. 

Le6n Duguit, citado po:- Cabina Fraga 

en su obra De::echo Ad=in!s:rativo, de!ine al servicio públi-

co ccr.io: 

''Toda actividad c~yo cu=pli:ianto debe 
ser aseg:J:-ado, regulado y controlado por los go
~er~a~tes, por que El cu=pliniento de esta activi
dad es indispensa~le para la realizaciOn y desa::::o
llo de la i~te::depende~cia social y es ~e tal natu
raleza q~e ~o pue~e ser reali~ada cc=ple:a~en~e -
sino por la intervención Ce la fue::=a ~ube::na~en
t:.al". (.; 5) 

Por ctro lado, el prcpio Gabino Fraga 

dice que: 

''La actividad del Es~ado es el conjc~~o 
de act.cs materiales y juri:!iccs, cperJc!.one.s y 
tareas que realiza en virtud de las atribuciones 
que la legislación positiva le otorga. El ctorga
~!ento de dichas atribuciones cbedece a la necesi
dad de crear juridica~ente los ~edios adecuados -
para alcanzar los fines estatales". (<-6) 

De tal r.:a~era, y dada su naturaleza, 

el Estado es el ú~ico ente que cuenta con les e!c~er.tcs su-

ficicnt.es para organilar, coordinar, financiar y prest.ar a 

cs.- Fraga, Gabino, Derecho Ad~inistrativo, D6ci~octava Edi 
ci6n, Porrúa, S.A., P.éxico, 197a, p. 21. 

C6.- I., p. 13. 13. 



nivel nacional los servicios relati•Jos a la seguridad so

cial. Ade~ás, con las atribuciones que le co~responden por 

su carácter soberano, ha cread~ les i~st.ru~entos jur1dicos 

q'.le le perr.i.iten exigir de los part.icula::es, inclusive en 

forr..a coacti-..·a, el cu!:'lplirr.iento Ce las cbligaciones que en 

materia de Segurida~ Social son a su cargo. 

1•::::1 ?ocle?" Público se e~ice en conductor 
y planificador Ce la Seguridad de Ía sociedad, con 
el ~!~ulo poderoso que de~iva de su papel de prin
cipal financiadcr de las i~s~i~uciones de segu
ridad y previsicnales''.(47) 

Resu!t.a i~exa=~a la generalizac:6n que 

hacen les autcres G~iller:o Ce~anellas de Tcrres y Luis Al-

calá-Za~ora y castillo en el se~~ido ¿~ que el ?oder PQblico 

es el principal financiador de las ''i~stituciones de se-

guridad y previsicn?les'', ya qu~ en :uchos palses la causa 

de dicha finar.ciación se repa~te básica~sn~~ en~re los si-

guientes tres sectcres: el social que cc~prer.de a los suje-

tos protegidos y que pcr ser el cás débil cuenta con la ~e-

nor carga; el patrcnal o e~p~esarial, sob~e quienes recae el 

cayor nQ~ero de responsabilidades; y el estatal. Sin cebar-

go, corresponde al ?oder fQblico o Estado la ad~inistraci6n 

de los fonclcs o reccrsos des~inadcs para la prestación de 

los servicios públicos inheren~es a la Seguridad Social. 

f.- Ot:-o eler:.ento r.iás de la Seguridad 

Social se encuentra en su pretensión de universalidad, ya 

47.- Cabanellas de Torres, Guiller .... o y Luis Alcalá Za~ora 
y castillo, op. cit., p. ~20. 



- 29 -

que busca proteger e:i forr..a igualitaria a 't.Odo indi'.dduo que 

se encuentre en una situación de necesidad, provocada 

pcr la realización de un riesgo que le i~pide traba-

jar y ob~ener los ingresos para su sustento y el de su 

fanilia, y para que la protecciéñ se le proporcione única-

~ente deberA to~arse en cuen:a el estado de necesidad, pres-

cindiéndose de cualquier requisito previo. 

A este respecto, los autores Guillcrno 

Cabanellas y Luis Alcalá Za¡,ora nos dicen: 

''La universalidad se refiere a los sis
te~as que se inclinan por una de l~s dos últi
~as expresiones: la de to~os les necesitados y la 
de todos, cuando lleguen a r.ecesitar ocasior.al
nen:e. AsL se declara que ~~o de l=s principios 
funCa~entales que o=ienta a la Seg~ridad Soc!al 
es la tendencia a cubrir o a~parar a todcs los -
ho:~res, sin tacer óis~i~gcs''· C'~) 

Pero la uni~ersalidad a la que aspira 

la Seguridad Social no de=e sólo entenderse en cuanto a que 

su protección alcance a toda la poblaci6n en general, sino 

que la cobertura de la prctecci~n debe de i~cluir todas las 

conti~gencias sociales, o sea debe de ser integral. En rela-

ci6n a esto, el autor Francis ~etter nos dice: 

1'En un principie, la tendencia a la uni
versalidad, que es, por una parte, extender la 
pro~ecci6n a toda la pcblacitn (la ger.eralizaci6n 
de la Seguridad Social), y por otra, la cobertura 
~As cc=pleta posible de todas las evencualida
des que puedan alterar el nivel de vida del traba
jadcr y de su fa::iilia 11

• (~S) 

48.- IbiCe::i.., p. <02. 

49.- Netter, Francis, op. cit., p. Ja. 
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Sin e=bargo, hasta ahora, el princi-

pío de universalidad se ha quedado en un :::e:-o deseo, ya qt.:e 

las condiciones de cada pals li~itan la extensión y alcance 

de la protección. 

q.- Cn 1.1ltir.io ele;::ento es aquél qce 

el Doctor Héctor Riestra c6rdo·1a denoh.ina corno el de sustan-

cialidad en la cAtedra de Se~u:-idad Social q~e inparte en la 

Facultad de Derecho de la Cniversidad 1;acional Au~6norna de 

México. 

Est:e ele~e;.to se re!iere a dete:-rninar 

la esencia o natu:-aleza verdadera de la Seguridad Social. 

Dice el alud.:.do ca~ed:-át:ico: 

"Que la susta:icia de la Seg'..!:-idad Social 
radica en su cbjetivv pr!::ordial, que consiste e:1 
la pro~ecci6n del suje~o y su fa:ilia, !~pidien
do que decaiga su calidad de vida cuando el ingra
so se ha perdido pcr la realización o actualiza
ción de en riesgo••. eso) 

Los sis~e~as de Segurid~d Social a 

efecto de evitar el ::-:enosc:abo en la calidad de vida de las 

personas que ha:i perdido sus ingreses, c~organ dos tipos de 

prestacicnes: por un lado en dinero, que co~pensa la pérdida 

del salario, y pcr otro en especie, ccn las cuales se pro-

porcionan los bienes y servicies necesarios para re~ediar o 

superar el estado de in~ortunio. 

so.- Riestra C6rdova, Héctor, Apun~es recopilados en la cá
tedra de Seguridad Social, i~Fartida en el periodo es
colar de ::iaj•o a septie::.bre de 1SC6, en la Facultad de 
Derecho de la t:niversidad ::acional Aut6no:::a de México. 
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E.- Definición de Seguridad Social que se 

prepone: 

To~ando en ccnsideración todo lo anterior, 

en el p=esente trabajo se propone ~a siguiente definici6n de 

Seguridad Social: 

La S~guridad Social co~stituye un conjunto 

de medidas pro~ectoras de carácter es~atal, que inspiradas 

en la justicia social y la solidaridad, tienen co~o objeto 

prevenir o re~edia= e~ for~a ge~era!i=ada, tcdo estado de 

necesidad cre3do co~o co~secuencia de la realizaci5n da un 

riesgo, que a!ecca el tie~escar del individuo y de su farni-

lia y que tiene trasca;.d;~cia socia!. 

~.-Principios rectcres de la Segurid3d Social. 

La seguridad Social al adoptar esque~as o estruc-

turas concretas para su realización, requiere de sustentarse 

en principies que rijan y den crden a sus acciones. En este 

sentido c~ille~=o Cabanellas de To=res y Luis Alcalá-Za=ora 

y castillo, hacen la sigui~~te distinci6n: 1'Al respecto sue-

len aceptarse, en su es~ruct~:a genérica, como principios 

los de solidaridad, subsidiaridad, autogesti6n y autorregu
( 51) 

laci6n 11
• Sin e~targo, pode~cs a;=egar a~em!s los de cbliga-

toriedad, unificación, cccrdinacién e internacionalizaci6n. 

a. - LA SCLIDARID.:..o. Sin lugar a du-

51.- Catar.ellas de Torres, Guiller::-:o y !..uis Alcalá Zar.iora y 
Castillo, op. cit., p. 339. 
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das que en la s~lidaridad encontran=s uno de los principios 

fun~a~entales en los que la seguridad Social se apoya, pues 

ésta seria i~posible sin aquella. En efecto, el necesitado 

sólo puede superar su condicién de infortunio con la ayuda o 

el auxilio de a;uellos que gozan.de ~ejcr fortuna. Fundada 

la solidaridad en los nás pro!~n~os sen~icientos de frater-

nidad y ~!sericcrdia, nos i=pcne verdadercs deberes hacia 

los desvalidcs o necesitados. Después de tcdo, si los ho=-

tres he~cs decidido vivir en sociedaj es para buscar todos 

juntos =ejores niveles de vida, ayudándonos ~utu~~ente, por 

lo que jus~o es que aquellos q~c han sido ~ejor reco~pensa-

dos auxilien a quienes r.o lo han sido. 

Los ya ta~tas veces citados GUillcr~o 

CaCanellas y Luis ~lcalá Za~cra nos dicen: 

''En ese sEntido y con calificada expre
sión se afir~a que la Seguridad Social, interpreta
da co~o tarea nacional soli~aria, i~oone sacrifi
cios a les jó~enes respcc~o de los vlejos; a los 
sanos ante les enfer~cs¡ a los ocupados labo~al
~ente, fre~~e a los que carecen de ewpleo que quie
ren y necesitan; a les vivientes, ccn relación a -
las fa~ilias de los fallecidos; a les carentes de 
carga de fa~ilia, para les que la soportan econ6-
aica~e~te al ~enes; y a las actividades en auge y 
a las e~Fresas prósperas, respecto de sectores de
pri~idcs y quehaceres en crisis''· (52} 

ñs!. todcs les integrantes de la so-

ciedad, ~ue estén en capacidad de hacerlo, e independiente-

nente de que necesiten o no !a Frotecci6n, deben de contri

buir, con sa aporte econe~ico y en la wedida de sus posibi-

52.- Ibide~., pp. JS9 y 400. 
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lidades, con la fi~anciaci6n da la Seguridad social, pues de 

esta r.:anera las cargas que ést.a ir..pc::.e se diluyen o reparten 

en for~a gene:al y eq'.lit.ativa, dando susten':.o real a la so-

lidaridad, 

En atencién a lo anterior, José Manuel 

Alcar.sa Pastor co~enta lo sig~ie::.t.e: 

11 
••• en la Seg~r!dad social, por el con

trario, les ~edios fina::.c!ercs proceden da la con
trib~ci6n general aportada por todos los cie~bros 
Ce la sociedad seg~n su ca~aciciad eccnó~ica, y el 
régi~en de financiaci6n se rige pcr el sis~e~a de 
reparto, en base a la solidaridad ger.e:al ent.re 
todos los ~ie~bros de 13 pcblaci6~··. (53) 

b.- LA SCSSIO:ARIDAO. Es~a la expresa 

Juan Jesé Et.ala, quien es cit.ado por Rodol!o A. Napoli, de 

la siguiente ~anera: 

"La iniciativa i;;:!i•Jidual, la libe:-tad 
y la responsa=ilidad del i~~ividuo no deben desa
parecer. Cada cual debe to~ar por si las providen
cias !1ecesarias para solucicnar sus prcble1..as, y 
Qnica~cnte cua~do no pueda resclverlos por sl so
lo, recurrirá a les beneficios que le o~orga la -
Seguridad social, sin dajar de cucplir obligato
ria=ente ccn los aportes••. (5~) 

Es decir, el ser humar.o tiene que ser 

responsable de su bienes~ar y procurárselo con su propio es

fuerzo, debiendo proveer por si misno a todas sus necesida-

des, pues de no ser asi, de esperar a que alguien o algo le 

53.- Alrnansa Pastor, José Manuel, op. ci~., p. 61. 

54.- Oe Napoli, Rcdolfo A., Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Segunda Edici6n, La Ley, Sociedad 
An6ni~a Editora e Ir.presora, ~rgentina, 1911, p. 512. 
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resuelva auto~ática=ente sus proble~as, la sociedad se in~o

vili?arla, se convertirla en algo estAtico, ya que el pro

greso alcanzado por les seres hu=anes se debe en gran 

~edida a ese espiritu de lucha que es parte de su ~atcraleza 

y que les ha per~itido superar los p:oble=as presentados por 

la adversidad. ñde;:".ás, no existe socieda:l hu:-:.ana capaz 

de soportar el enor~e gasto que i=plicaria ~~ sist~~a de Se

guridad Social cuya respcnsabilidad fuera prevenir o re

~ediar todo estado de necesidad. 

As!, la Seguridad Soc!al debe de pro

teger al necesi~ado c~ando éste es incapaz de superar su es

t~do de r.ecesidad pcr st solo, ccn su prc?io esfuerzo. 

c. - LA r.C70GEST!O:l. !..a Seguridad So-

cial requiere de una estructura ad=inistrati~a q~e le perPi-

ta ac~uar con eficiencia al brin~ar la prc~eccién requerida 

por los que se encuentran en el estado Ce necesidad. Por 

ello, se hace r.ecesario que en la crganizac!ón y aC~inistra

ci6n de los s!ste~as de Seguridad Social in:erven;an activa

cente en su gestión aquellcs q~e c=~o ccntrituyen:es o bene

ficiarios están sujetes a dichos sis:e~3s, p~es los pri~eros 

están interesados en que les recursos que apcrten se utili

cen en fcr~a eficaz y los segundos q~e la pro:eccién propor

cionada pernita superar el es~ado de necesidad. Lo anterior 

constituye lo que se denc~ina cono el principio de au:oges

tien, de acuerdo al cual, tanto los sujetos activos o pasi

vos de la Seguridad social, participan activa~ente en su or

ganización y ad~inistracién. 
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A este respecto los autores Guiller~o 

Cabanellas de Torres y Luis J..lcalá-!?.::'lc::-a y castillo dicen: 

"Cuando se esbo=a el esc;,ue:-.a de la Se
guridad Social y se ha=la de auto;estién, se hace 
referencia directa a que !a cr;anizaci6n y ad::'li
nistraci6~ de una ra~a concreta d~ la ~isca es re
co~endabla que se verifiq~e ccn la participación 
de les sujetos activos y pasi·:os Ce la ;:-;is::'ia, con 
contr ibuyer.t.es y event:.ual~s be~e:! ic !.aries, ci.;e en 
no pocos cases son los i.'.is::'los, y con la r..aycr -
aut.onc::°l!.a 11 • (55) 

Agregando les ~is~os autores que: 

''Se persigue ccn est~ la si~plif icaci6n 
burocrá~ica, la ges~i6n por q~ienes ~ejor ccnc
cen la cuest.i6n y se halla~ ris i~:eresados en -
ella, a causa de las cargas ac:ulles que les siq
nifican y por las posibles uti¡l~ades que de la -
mis=a esp~=an''· (56) 

d. - L~ ;..:.·Tc:=.:=.::vt:!...;croN. Los crgan!.s-

~os ad~inis~ra~ivos enca=gadcs Ce la scgurida1 Social no 

pueden pe=~anecer est.6~icos, s~no que requieren ser di~~=i-

cos, adap:arse lo c6s rap!do FOS!b!e a nuevas circunstancias 

o ca~bios, para que p~edan cu~plir con la ~ayer eficacia la 

t.area que la sociedad les ha e~=o~endado. Fer ello es nece-

sario que en alguncs aspec~os de su régicen nornativo, los 

prcpios organ!s~os adoin~str3t!vos puedan dictar las nor-

i::as que los han de regi:-, es decir, q:~e puedan autorregular-

se. 

;..s 1., la a·.;tcr:-eg·.:lac ién se conviert.e 

55.- Cabanellas de Torres, y Luis Alcalá, op. cit., p. 401. 

56.- Ide::'\. 
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en otro ~ás de los principios que rigen a la Seguridad So

cial y cuyo significado lo deter~ir.an Guillerno Cabanellas 

de Torres y Luis Alcalá Za:":".ora y castillo de la siguiente 

forr.ia: 

11 se pretende que los órganos de la Seguri
dad Social cuenten co:i facultades de creacién r.or
~ativa que les cons!e~ta:i a~aptarse a los ca~bios 
sociales y econ6::.iccs que se vaya:i sucediendo. 
Esa flexibilidad, frente a teyas o Regla=entacio
nes rigidas y de cc~plicada refor=a, posibilita -
la evolución que en los s!ste~as i=ponen las cir
cunstancias''. (57) 

e. - !...; C·St:c.:..1o:u:::>.;~. se ha visto qi:e 

la Seguridad Social está fu~~a=a e:i la soliCaridad, que in-

pone a la co!ect!vidad el deber de cc~tribu!r en la asisten-

cia de aquéllos que no pueden s~perar por si cis~cs un es~a-

do de necesidad. Asi, se i~p:ne a di!erentes sectores de la 

sociedad la c~li;acl~n de co~trit~ir para que la Seguridad 

Social pueda alle;arse les recursos eco~6~icos necesarios y 

poder realizar sus objetives ¿e prctecci6n y asiste~cia. 

A este res?ec:o el autor Rodolfo de 

Napoli, ncs dice: 

''La Segu=idad Social econ6~ica~ente re
posa sobre la contr!~~ciOn cbligatcria de todos -
sus beneficiarles. cuando su fundai'.'.er.to reside 
en el trabajo es de carácter tripartita, esto es, 
co=prende a les trabajadcres, a les e~pleadcs y al 
Estado". (SS) 

57,- Ibiden., pp. <Ol y <02. 

ss.- Ce Napoli, op. cit., p._517. 
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Y agrega este ~is~o autor que: 

''La obligacitn de les pri~ercs surge de 
la idea de que el goce de todo beneficio cuesta 
un de~erminado sacrificio. La de les segundos en -
que los riesgos y ccr.~ir.gencias se consideran car
gas propias de la e~presa''· (5?) 

As!, con la contribución obligatoria 

se garan~iza la protecci6n y se perfecciona la previsién, 

pues ésta últi~a requiere la prov!si6n de recursos para re-

wediar ciertas con~ingencia5 !u~~ras. Ce realizacién cierta 

como la cesantia por edad avanza~~, o incierta co~o un acci-

Fra~cis ?:e~~~r explica les beneficios 

del seguro cbliga~or!o Ce la siguiente ~anera: 

11 El seg~ro cbliga:ori~ per~ite supri~ir 
los efectos de la i~previsi~n individual y elimi
na las dificultades en;en~radas por la insu!icien
cia de recursos de las pers=nas protegidas, per~i
te otorgar beneficies i=pcrt~~tes que son finan
ciados cediante cuotas obligatorias cuyo ~onto es 
fijado to~ando en cuenta las posibilidades ecor.6-
r:;icas da los contribu:z·e~tes". (60) 

f.- LA ~~:!f!CAC!c::. Las acciones de 

la Seguridad Social no pueden darse en !or:a dispersa, ya 

que ello les restarla e!icacia. incre~er.tarla sus costes y 

duplicaría funcior.es, razén por la cual se requiere de uni-

dad en su gestión y ad~inistracién por un solo ente. 

En relación a lo anterior, Willia~ Be-

59.- Ide;:i. 

60.- Netter, Francis, cp. cit., p. ll. 
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verid9e ~n su fa~oso infor~e dice lo siguien~e: 

11 La unificacien del seguro social y la 
asis~encia, respecto a su ad~inis~raci6n por un 
~inis~erio de Seguridad Social con oficinas de se
guridad locales al alcance de todas las personas -
aseguradas''· (61) 

Este principio Ce la unida~ tiene sin 

e~bargo un doble aspecto, p~rque si por un lado se requiere 

de unidad en la ges~ión y ad~inistraci=n de la seguridad so-

cial, ~a~b!én se requiere considerar cc~o una sola la coti-

zaci6n y cobertura de en ries~o, que ta~bién debe ser gene-

ral: la pérdida del ingreso, i~depen~iente~ente de las cau-

sas que le den cri;en. 

El autcr ~arti s~:ill, quien es citado 

por GuillerDO Ca~anellas y Lu!s Alcalá-Zacora, dice a este 

respect.o: 

11 Toda organizac~6n de Seguridad social 
que se tunda en u~a di~ersa consideraciCn de ries
gos, con ciistinta cobertura y au~ono~1a ad~inis
trativa, ha de reputarse ji.:r!d!.;::a:::er.~e i;:'lperfec
ta". (62} 

g. - LA COCRDI?;AcIOH. ?ara Gui-

llermo Cabanellas de Tcrres y L~is Alcalá-Za~ora y Castillo, 

la coordir.aci6n es la función 11 que asigna a los núcleos so-

ciales pa¡cres la planificacién general de sectores ~ás re-

ducidcs y la conciliación de las acciones respectivas, para 

Eil.- Beveridge, \<:illiai.\, cp. cit.., p. J2, 

Ei2.- Cabanellas de Torres 
p. ~03. 

y Luis Alcalá-Za~ora, op. cit., 
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(63) 
evitar superposiciones o abando~os 11 • 

La Seguridad Social reqaiere tanto de 

una deter~inada estructura ad~ir.istrativa cowo de diversas 

acciones p3ra llevar a cabo su objeto e:--i for:-:.a co:igruente y 

eficaz. Dichas acciones son de índole variada y las ~is~as 

se realizan e~ distintos plar.cs pcr u~idades u órganos di-

versos con tu~c!oncs especificas y ha3ta especializadas. 

Por lo ta~to, los 6rgancs, co~o las 

acciones q~e les est&n e~cc~endadas, necesitan estar en ce-

ordinación para q~e !a prctecc!~n se otorgce en !orwa conti-

nua, per~anente y c!ica~, evitAndose la duplicidad o inva-

si6n en las !~nciones o acrik~cicnes de un órgano hacia 

otro, o qc~ las accio~es prcte=tcras s~ a=andonen. 

h. - L.; :;:::TER~:.;cro~.:.;L!Zr.c:r:c~:. Las ere-

cientes di~erencias y desig~3!dades eccnó~icas, sociales y 

de=ogr!~icas que exis~en entre les diferen~es países del 

~undo han propiciado ~igraciones de trabajadores de un pals 

a ot::-o. Es:os tra~ajadcres q~e va~ en busca de ~ejores 

oportunidades, benefician al pa1s receptor con rr.ano de obra 

barata y que ade~!s puede ser escasa, cono sucede en les 

paises industrializados respecto de los no indus~rializados 

o subdesarrollados. 

As!, la fuerza hu~ana de trabajo ha 

63.- Ibide~., p. 401. 
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tenido que inte~n~cionalizarse, lo que ta~bién ha debido de 

hacer la S~guridad.·sOCial, pues es~a no puede perwanecer 

aje;;a a ~O~',fe_~\6~.en·os c.igratorics antes aludidcs, extendien-

do su p~ct~cci6n por enci~a de las !renteras politicas y 

geocJr~ifi·C~s q~-e separan a los diversos paises. 

En este as?ec;:o, las ccnvencior.es o 

.era~ados internacionales, bilatera:es o ~~ltila~erales, re-

prese:rit:.an el ir.stru::-.ent.o juridico por e:.:celencia que sirve 

de ~edio para que la protecci=n ~ue Crin¿a la Seg~ridad So-

cial se internacionalice, co~o lo ap~nta Francis ?:et.ter: 

11 El cbjeto d~ les co~venics i~tcrnaciona
les de Seguridad Sccial es resolver les prcble:as 
re!e~en:es por una Fart~. a la condici6n de les -
extranjeros resiCer.~es en el terri~orio nacio~al 
y, pe~ la otra, a las perscnas re$:dentes en el -
ext~anjs=o, al ejercicio de los derec~os y a la -
conservación de les derechos ado~iridcs o en v!as 
de a1~uisici6n a las prestaciones de Seg~ridad So
cial". (6~) 

5.- Las contingencias cubiertas pcr la Seguridad 

Socia l. 

Co~o ya se ha visto anterior:cnte, a lo largo de 

la vida del hor::Cre pueden suceder de~erz::inados eventcs, al-

guncs de realización cierta y ctros de realización incierta, 

pe:o que s!.n e;-.bargo su actualización de alguna r.:.anera afee-

tará su estabilidad econó~ica y la Ce su fa~ilia, disminu-

yendo o pr ivá:a:!ole de sus ingreses e i:-:.poniéndole cargas que 

dif lcil~ente podr& soportar. De esta canera la Seguridad So-

64.- Netter, Francis, op. cit., p. 332. 
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cial busca proteger al ho~bre y a su fa~ilia de las conse

c~er.cias adversas que proCuce la realización de de:errninados 

riesgos que lo privan parcial o tot.al~ente de sus ingresos, 

o le ir:iponen cargas econó:.-.!.cas excesivas que :-:.o puede so'bre.

lle-..rar. En tal virt:ud, las c:r.tingencias cubiertas por la 

Seguridad social están li=itadas pcr la necesidad que provo

caron y por el tipo de riesgo que las ca~sa, y q~e concreta

..-.ente lo sen: la en!er;:.eda:l o accic!e:-,:e de t:-abajo; la en-

fer:edad no pro!esio~al; la ~a:ernida~; el paro forzoso o 

dese~pleo; la invalic!ez; la vejez; y la crianza Ce los hi

jos. 

E.- Los fun:!a;..e:-.tos Ce la Se:;uric!ad Soc!al. 

La Se;urid3d social requiere de funda=entos que 

den a sus acciones legiti~!dad, v!gencia, contir.uidad y per

canencia, ya que de lo c=~:rario e~tas carecerian de valor y 

di:-ección. 

A decir del Coc:cr Héctor Riestra C6rdova en su 

cá~edra de Seg~ridad Social, esta tiene una triple funda~en

tación, que lo es polit.ica, eccn6~ica y social. 

A.- El fu~~a~ento politice de la Seguridad 

Social. 

En el ensayo deno~inado Conceptos Doctrina

les conte;:";po::-áneos de la Seguridad Social, su autor, José 

Kanuel Villagordoa dice le siguie~te: 

''Las tra~s!orcaciones sociales, ecen6~icas y 
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politicas que se precipitaren en la segunda década de este 

siglo prod·.Jjeron un debilita;::ient;o del individualis!:\o }.' del 

liberalis=o econ6nico y pol1tico, propiciando la aparici6n 

de una adecuada y cada vez ~~s fir~e solidaridad social y el 

inicio de un intervencionis~o de Estado en beneficio de 
(65) 

los gobernadosº. 

En e!ecto, con =otivo de las crecientes de-

mandas de una cayor justicia social por parte de las clases 

=~s desprotegidas, el Es~ado liberal con su pasividad fue 

superado, Cando as1 lugar a otra concepci6n del Estado, que 

es la que se suste~ta en q~e 6s:e debe proccrar el bienestar 

y ~ejora=iento de la población ~ediant~ pcl1cicas interve~

cionistas que sacrific~n el interés i~diviCual pcr el colee-

tivo, o s~a el ''Estado d~ 5ie~es~a~ Social''. 

El ~aestro Héctor González Cri~e en su tra-

tado de Tecria Politica s~fiala lo siguiente: 

''Les g:~pcs sociales ejercen poder, au
toridad -este es el e!ePento co~~n a toda activi
dad politica- y trata~ de crganizar y hacer efec
tiva la cooperación sccial según sus intencic~es. 
Pero s6lo el Es~ado c~enta con les tres ele~entos 
que dan un carActer ~olitico por antcno~asia, al 
ejercicio de eze pode:: la t'i?rritorialidad, la 
soberania y el orde~ j~rldico total, con el ~o
nopolio del poder f!sico coactivo 11 .{66) 

65.- Villagordca L., .José !~anuel, 
tenporáneos de la Seg~ridad 
del Centro Intera~erica~o de 
cial, P.arco Concept~al de la 
Noviewbre 1924, p. ll. 

conceptos Doctrinales Con
sccial, De la Publicaci6n 

Estudies de Seguridad So
Seguridad Social, México, 

66.- González Cribe, Hec~or, Tec~ia Política, Tercera Edi
ci6n, Porrúa, S.A., !·~éxico, 1960, p. 283. 
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Señala ta~bié;i el mis:":.o autor c;:ue sin 

e::-.ba:-go 11 no todos les actos del Estado son ?ol!ticos. Sólo 

lo son los que tienen una verdadera autono:ia y conducen a 

codificaciones decisivas en las co~pet.encias dg los 6rganos 
( 67) 

públicos·o en las condiciones de¡¡ vi~a de los ciudadanos••. 

De tal r.;anera, la Seguridad Social na-

ce co~o ur.a de=.a~da de los grupos sociales r.As desprotegi-

dos, cuya satisfacci6:i única:::er.t.e puede da:."se en el car;;po de 

la politica, pues sólo el Estado, FOr r.ed!o de su autoridad 

y poder ccactivo está en positil!dad de satisfacerla, crean-

do la legislaci6n necesaria que dé cauce a dicha de=anda pcr 

la v1a del Derecho. 

Por Qlti=o, se puede agregar lo que 

ade:&s dice José Manuel Villagordca: 

''La seguridad social, co~o ra:a de la -
pol1-::.ica socioecon6.-::ica de un pais, es la encar
gada de proteger a los ~ie:brcs de la co;:;unidad, 
gara~tizándoles condiciones de vida, salud y tra
bajo social suf icien~es a fin de lograr =ejcr pro
ductividad, ~ás progreso y ~ayer bie~cstar 
ce;:;{;.,. 11 cea) 

B.- El !unda~e~:o eccn6~ico de la Seguridad 

social. 

El autcr inglés J, Henry Richardson nos dice 

que: 

67.- lbide~., p. 282. 

68.- Villagordoa L., José ~anuel, op. cit., p. 20. 



''En el pasado la indus~ria sólo sufrag6 
una p~rte de los costos reales de la producción. 
Pagó las =aterias pri~as e:pleadas, la caquinaria, 
la construcci6n de los edificics de las fábricas 
y los salarios de sus obreros, Sin e~bargo, o~i
ti6 dar un respaldo adecuado a sus costos socia
les11. ( 69) 

En efecto, la gran industrializaci6n trajo 

consigo un enor~e costo social que se caracterizó principal-

~ente por la creciente depacperaci6n y proletarizaci6n de 

las clases trabajadoras, las cuales no sólo percibían 

salarios 1nf irnos e insuficientes para satisfacer sus rnás 

~!ni~as necesidades, lo que ahcnd~ha las desigualdades 

eco~é~icas y soci~les, sino estacan sc~etidas ex te-

nua~tes jornadas de tratajo y exp~~s:as $Ufrir acci-

dentes que las incapaci~ara o les produjera !a muerte, 

lo que significaOa la pé~C~Ca Ce i;.g:eso, no sólo del indi-

viduo, sino de su fa~ilia, lo que ade~ás ind~dable~ente 

trascenj1a al á~bito de la eco~o~la. 

Centro de este contex~o, surge la idea, pri-

pera~ente de que es el patrón, y ~ás tarde la Sociedad, ins-

pirada en la solidaridad, la que tiene que s~fragar este 

enor=e costo social y eco~!~ico. Así aparece la seguridad 

social cc=o el instru=ento que ha de allegarse los recursos 

necesarios para destinarlos rernediar las ~ecesidades de 

quienes no tienen. 

69.- Richardson J., Henry, La Seguridad Social Aspectos Eco
n6~icos y Financieros, Trajucido por Guillermo A. Ee
risso, Victor Lerú, S.R.L., A~gentina, p. ia. 
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Es en lo ante~ior precisa~ente en lo que ra

dica el fundawento econ6~ico de la seguridad Social: en la 

funci6n que dese~pef.a para extraer y proveerse de los recur

sos econ6r.1icos necesarios, para sufragar los gastos que ii.'.

plica brindar la protección que los inOivieucs y s~s fa~i

lias requieren por la ac:ualización de un ries;o, que iD

plica la p~rdida del ingreso, el quebranto de la salud o 

la r.uerte, convirtiéndose en un ~ecaniswo distributivo del 

ingreso. 

c.- El fcn~a=en:o social de la Seguridad So-

cial. 

En el aspecto social, lo qua fu~d~~enta a la 

Sei;urldad Social lo es precisa;:-.ent.e la solida:-idad, que co::io 

se ha visto an:::erior;:-;e:--."t.e, consiste en ese deber r.:oral que 

tene;:ios los seres hu~.anos C.e ayudar a quien se encuentra en 

una situacién de desgracia. 

7.- El objetivo de la Sequridaj Social. 

La Seguridad Social tie~e COr.'10 objetivo priPordial 

proteger o liberar al in~ividuo y a su fanilia de las nece

sidades gue les produce la realización de un riesgo, concre

ta~en:e la pérdida del ing=eso y/o el q~ebranto de la salud, 

y que hasta ahora se log=a ~edia~:e la difusi6n e implanta

ción de J:'¡edidas prever.tiva.s; la asigr.aci6n de pensiones e:'\ 

efectivo que substituyan la pérdida del ingreso; y la pres

taci6n de ciertos servicies asis:enciales, principal~ente en 

cateria de sal~d. 



1.!:ITECt:DENTES HISTORICCS DE LA SEGt:RlDAD SOCIAL. 

La_Seguridad_Social, entendida co~o siste~a pre-

ventivo o protector de deter~ir.aCcs riesgcs que afectan el 

bienestar del individuo y su !a:::il!a, se ha convertido en 

un anhelo universal, ya que todcs les pais~s del nundo bus-

can de alguna i.'.anera brin1ar tal p:-ctecci=-n. ?:o obstante que 

se puede cbservar en toda socis~ad hu~ana o civili~aci6n la 

~anifestaci6n de ciertas c~didas dg pro:ecc!én o de asisten-

cia hacia los indigen~es dabi~o a es~ na~~ral y casi instin-

tivo i:pulso de solidaridad y c:~pasi~n d~ !es se:-es hu~a-

nos, la ~cderna Segu:-idad Social es sin e~~a:go producto de 

la cultura occidental, pues sur;e c=n carac:eres p:-opios y 

co~o disciplina aut6no~a en la Eurcpa Ce fines del Siglo 

XIX, aunque su gestación la F::.::e~.cs re::":or.:ar al antiguo Ií.i-

perio Rot:'lano. 

En relación a la his~cria Ce la seguridad Social, 

José Manuel Al~ansa Pastor, ¿ice: 

''En sentido es~ricto, apenas cabe hablar 
de histc~ia de la seguriCad Social, ya que con an
terioridad al ¡,¡o~ento en q~e ~al expresi6n se acu
ña con un contenido prcp!o 1 es decir, an~es del 
siglo presente, lo que se ~!~ s~cedido son ~edidas 
inespecif icas de protecci6~ óe necesidades socia
les". (7C) 

70.- Al~ansa Pastor, José ~anuel, op. cit., p. as. 



- n -

1:0. obS:t.ante: que la Seguridad social es una disci

plina recie:it'~, no S~r9f6_ en !orca espontánea, pues en gran 

::-.edida se fuñda ··' e :'friSpira en r.;uchas de las inst.ituciones 
· .~,:, '/C ~ :~;_"-:..-_~c' 1 :.> -~--'.>: 

p=otecto?-as:·:d~ .~~:fces~da._deS- sociales que surgen a lo largo de 
>>: .,. ¡ ·.~ 

~ri>C~~X:~º ·sentido, el surgirnier.to de la Segu-

rida~-5~-~l::~-i~-~~~-~):~:· éUii.ilnaci6n de un anhelo tan antiguo co~o 
:., :--:,- ~--.·-;~, -~;--: -

ei:- ~~Srn~_-'._h-OÍ:-'._b:~'~-:·: .. ·· -'E!l"·_de sentirse seguro, libre de riesgos y 

a::ana~á.s;~~~J>\.r..~_i.c:i~n 'el desarrollo norr:.al de su vic?a. 

· ~ · .. «~·~·-;~ª -~~C?luci6_n histórica de las r.:edidas de pro

tección socia f. 

A.- La protecci6n social en la Antigua Ro-

~a. 

A los a~~igucs ro~ancs no sólo les debe~os 

la creaci6n de un siste~a jur!dico que sirve de funda~en~o a 

gran parte de los siste:as jurldicos modernos, entre les 

cuales se encuentra el nuestro, sino ta:bié~ les debe:nos la 

creación de ~uchas instituciones que estructuran a las so-

ciedades todernas. 

Es en P.c::-.a donde surgen por vez pr iwera las 

corpcracicr.es de oficios asociaciones profesicnales que 

constituye~ un pri~er ger:en de ~grupaciones que buscan el 

beneficio colectivo de sus agre~iadcs. 

Sobre las ccr~craciones de oficios en la an

tigua Ror..a, Cuiller:no Cabar.ellas y Luis Alcalá-Za;:iora dicen: 

11 A.fir::-.a PLL'TARCO que los colegios de ar-
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tesancs !ue=on fundados en Ro=a por Nu=a. Su vida 
debió de ser efi~era puesto que la colegiación 
gre~ial ro~ana se for=aliza en el reinado de Ser
vio Tulio siglo y wedio después , en la Constitu
ción por él p=o~ulgada y en vigor hasta el año 241 
antes de 3esucristo. En el censo for~ado por aquel 
~enarca figuraban tibicines {nQsicos auxiliares -
del culto), aurifices {joyeros), fabritigr.ari {car
pinteros}, cinct=res (tintore~cs) r sutcres (zapate
ros), coriarii (curtidores), fat.ri aerarii (forja
Co:es de cobre) y figuli {alfararcs) ". (71) 

Estcs colegios tenian cc:o finalidad la 

protección de los intereses co~unes de los artesanos que se 

dedicaban a un deterwinado oficio. 

Hac!a el a~o 44 a~:es de la era cristiana 

11 La !.ex J'ulia reorganiza las asociacic:ies profesior.ales ro-

r..anas y proscribe a 1.l!chas de ellas. E:-.t.re las subsist9ntes 

figuraban ~s:as: ( ..• ) collegia artificu:.i vel cpificu~ 

{gre:.iio de les artifices o de les oficios), q~e pueCe consi
(72) 

derarse verdadera agrupac!en pro!esicnal''· 

En estos collegia artificu~ vel cpificu~ se 

vislu~bra lo qce podr!a ser el pri~er ger~en de ciertas rne-

didas colectivas de prev!si6n y protecci6n de necesidades 

sociales: 

''Su consti~uci6n requeria la unien de al 
r.i.enos tres individues, que se cc::-.pro;;;et.!an a con-

71.- Cabanellas de Torres, Guiller~o y Luis Alcalá-Zamora y 
Castillo~ Tratado de ?olitica LaOoral y Social, To~o I, 
Regi~enes Especiales, Seguridad Social, ?lano Interna
cional, Tercera Edición, Heliasta, S.iLL., Argentina, 
1902, p. 231. 

72.- Ide:.i. 
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tribuir, con aportaciones de entrada y periódicas, 
para forcar el fondo co~ún. El fondo as! for~ado -
se destinaba principal~ente a sufragar les gastos 
de enterramiento del socio fallecido. Es probable 
que también fueran cubiertas otras necesidades co
~o la en!er~edad, aan cuando no exista constancia 
docucental que lo confirrne 11

• (73) 

También resulta interesante hacer notar que 

el poder p~blico hubo de reconocer a estos Colegios Romanos 

su propia personalida~ jur1dica y que les nis~cs se reglan 

por los estatutos q~e sus propios integrantes establecían. 

A este respecto les ya citados Guillerco 

Cabanellas y Luis Alcalá-Za~ora, dicen: 

''Los Colegios, en un principio privados 
de adquirir bienes, poseer in~usbles y recibir he
rencias o legados, fueren legrar.do cier~as atribu
ciones ~ediante una lent~ evoluci6n, y ~err.:in6 por 
concedérseles los de:2chcs ir.here~tes a la perso
nalidad civil". (7~) 

Agregando ade~ás estos autores que: 

''Para la perfección jurldica de estas -
insti~uciones eran necesarios los estatutos, en 
principio discutidcs li.b:e;:-.en-:.e por sus r.:ier.ibros 
y aceptados por la autoridad, salvo que sus nor
t:1as se opusieran al orden pl:blico". (75) 

B.- La Froteccién social e~ la Edad Y.edia. 

Los historiadores suelen dividir el estudio 

73.- Alr.:ansa Pastor, José Manuel, cp. cit., p. 112. 

74.- Cabanellas de Torres, Guiller~o y Luis Alcalá-Za::iora, 
To::io I, op. cit., p. 2Jl. 

75.- Ibide~ •• p. 232. 
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de la Edad Media en "dos_ periodos, ~;io que denominan Alta 

V de'la era cristiana al 

Eda:i t-:edia, que va del 

social en la Alta 

ar.o ~76 de nuestra era, cae el 

!r.:per:.iO z::.'c~an-6 de Occidente, y c::::n ello se inicia forir.al::-:en

te la·Edad Media. sin e:~argo, en la estructura social los 

ca:.bios· s·e producen en for::-.a len:a y paulati:--.a, por lo que 

en los pri~eros siqlos de la ::::!ad :-:ad!.a sul:sist.en rn.uch!!s de 

las Instituciones Rc~anas. 

Tres fu~rc~ las causas que provocaron 

la ca!da del I~perio Ro~a~o en Ccciden~c: Las crecientes 

~igracicnes por parte de les p~eb:cs ger~anos, que requertan 

de tierras para sobrevivir; el de:ericro de la econcrnia y la 

propagaciCn del cristianis~o. 

Esta pri~era etapa del Kedioevo, que 

cc=prende a la Alta Edad ~ed!a, se carac:eriz6 por la vir-

tual desaparicién del Estado; la reducción del comercio a su 

~inica expresión y la subsistencia y fcrtaleciniento del r6-

gi~en de los Villae, debido la situacién de inseguridad 

qi.:e existía. Ello provocó el atesorai:lie:ito de la riqueza y 

su falta de circulación, asi co~o la prole~arizaci6n de la 

clase cacpesina. En efec~o, en relacién al régi~en de vi-

llae, el historiador espa~ol Luis suárez Fernández apunta lo 
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sigu ier:te: 

11 To~ando en gran par:e el siste~a q~e se 
aplicara en otro tie~po a los latifundios de Egip
to, el régipen de villae pas6 a la Edad Xe~ia las 
ren~as pagadas en especie por les ca~pesir.os asen
tados en torno a ellas suponían ingresos ~uy ele
vados. El dueño de la villa, ·por su ca¡:iacidad -
econ6~ica y pol1tica, a~rajo hacia si a pequeños -
ca~pesinos libres que se le er.co~endaban a fin -
de resistir ~ejor el peso de los i~puestos. Es
to dio erigen a un verdadero patronato por par
te del a=o, a quien el Estado recono=i5 juris
dicci6n sobre sus aldeancs''· (76) 

?au!acina~en:e los ca:bics se van su-

cediendo y en el Siglo X el feu~alis:o se ge~eraliza en Eu-

ropa, convirtiéndose en la estructura social funda~ental 

hasta fines del Siglo XV. 

Sobre la expa~sién del feudalis~o, el 

ya citado autor Luis Su!rez. Fe::-r.~:1::ie;:. dice lo sig:.iiente: 

''El Siglo X vio cris~aliz.ar en toda -
Europa nor~as que i~Fcnian las relaciones de f ide
lidad personal. Tenian su ra!z en las ii.st.itucio
nes del Bajo I~perio Rc~ano, pe.::-o se hab!an vis:o 
favoreciCas por las circ~ns~ancias t.ales co~o la -
disminuci6n del t.rAf!.co ::-.e::-::ant.il, la inseguridad 
general y la desaparici6n del Estado. ?.educida al 
rniniko la circulacién ~onetaria para re~unerar los 
servicios de hor.;bres litres r:o quedaban r..ás que -
dos opciones: ali=en:ar di:ecta=ente al se:vidor 
alojándolo en la casa co~Cn, o entregarle una tie
rra, a fin de que el prod~cto de la rnisrna satisfi
ciese el salario". {7i) 

76.- Suárez Fernández, Luis, ~anual de Historia Univer
sal, Tor.;o II, Edad J..n-:igua, Segunda Edición, Espa
sa-Calpe, s.;..., Espaf':a, 1972, p. 564. 

11 .- Su!rez Fernández, Luis, .Xa:",ual de His':.oria Universal, 
To=o IIIt Edad Xedia, segunda Edici6n, Espasa-Calpe, 
S.i\. España, 1972, p. 195. 
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La práctica de la enco~ienda surge y 

se generaliza en la =:uropa Medieval. En la encor.iienda, 

"quien en~:ata bajo la de;:endencia - r..undi-.:~, r.:underburdu::"l, 

r.'litium - de otro ho;.'.bre es-::.ab~ec!.a con él en co:r:.rato según 

el cual el señor se obligaba a ali6en~ar y defender al enco
(78) 

~endado, y éste a servir !iel~ente al seftor con las armas 11
, 

sin embargo, 11 existla un ~edio para liberarse de la obliga-

ci6n de ali=entar a los enco~andajos por en~rega de una tie-

rra. El ca:pesino que cultiva el ca~po paga un censo 
(79) 

y se encuentra obligado a pres~aciones Fersonales, cargas''· 

En gran ~edida, la estructura social 

que ir.puso el ~eudalis;:;o se desen·1olvió en 'torr.o a la segu-

ridad. Pero la seguridad que rec;:'.lerla el ho~b:-e de la ;.,lta 

Edad Xedia resulta s~stanc!al=e~te distinta a la re;uerida 

por el ho~bre del Siglo XX, pues las necesidades de aq~él 

eran nis ele:entales: ase;urarse una !uente de ali~entos y 

resguardarse de ataques ex:ernos. En este doble aspecto, el 

feudalis~o cu=pli6 con estas finalidades, p~es pcr un lado 

el encornendado al recibir u~ pedazo de tierra, que incluso 

podia hasca trans~itir en he~e~ci~. se aseguraba una fuente 

de alinen~os, y por el otro, al cbliga:-se junto con los de-

Pás enco~endados a prestar el servicio de las arpas al senor 

a quien se habla enco~endado, quedaba protegido de los ata-

ques externos. 

78.- Ibidera., p. 196. 

79.- Ide~. 
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b.- La protección social en la Baja 

Edad V.edia. 

Al alcanzar el feudalis~o su ~ayor es

plendor hacia el Siglo X, se inic~a el principio de su fin, 

ya que se suceden ca~bios que han de ~edificar profundaraente 

la estructura socio-econó~ica prevaleciente en Europa, dando 

asl comienzo al periodo de la Baja Edad Xedia. 

Les ecropeos quedaron f ir.a lr.iente res-

guardados de les ataques ex:erncs, logrando una paz que les 

perPiti6 un cierto dgsarro!l~. 

Sobre los ca~bics producidos en la 

Europa Y.edioeval a partir del Siglo X el his:oriadcr Luis 

Suárez Fernández dice: 

''Eurcpa e=~ez~ a crecer, alentada por 
los t:-es signos que i:..:!ican ca::-.bio er. la co7•·.Jn:ura: 
recup~raci6n derr.cgráf ica, que se prolonga a ritÑO 
creciente hasta el S!glo XIV y que es función del 
desarrollo agrícola y ganadero, que aupent6 la pro
ducción aliÑen:icia; aceptación de la técnica: el 
arado, el rnolino, la herradura, los atelajes, etc., 
adela¡¡tos todos conocidos, pero i7:UY escasa~e:"lte 
aplicados hasta entc~ces; desarrollo del co~ercio, 
que ro~pe incluso las estructuras sociales, ha
ciendo nacer con la ~~rgcesia u:"la nueva clase''.(80) 

Especial signi~icado tiene el desarrollo del 

co~ercio gracias al cual rescrge la ciu~ad, en virtud de que 

ésta per~itió la concurrencia de los co~erciantes, ade~ás de 

que sus r..urallas y tribcr.a:.es de justicia les ofrecían segu-

so.- suárez Fern~ndez, Luis, To~o III, op. cit., p. 329. 
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ridad. 

La intensidad del interca:::bio ~ercantil, el 

cual no sólo se generaliza en los diversos paises Europeos, 

sino que se extiende al ~editerráneo, provocó la reaparición 

del dinero, asi cor.o de c:rcs instru~en~os crediticios co~o 

la letra de ca~.bio, que per:::i~ieron c:-;a ;:-.ás rápida y ágil 

circulación de la riqueza. 

En el as?a=:o sociclé;ico, el resurgiwiento 

de la ciud3d ta:::bién da l~gar a la aparición de nuevas cla-

ses sociales, lo que rnodi~~c6 s~s:ancial:er.~e las interrela-

cienes en el seno de la s~cie~ad pediceval, co:::o lo apunta 

el autcr Luis S~árez Ferr.!~=e:: 

''En las pob!acio~es de en~cnces, en 
las villas, surge u~a n~eva clase s~cial, la del -
es~ado llano o villa~~. Se en~endla por tales a 
les ~ue ejerclan ofic:~s p:r s~ cuen~a, de con
dición social y econé~ica s~perior a la de los -
siervcs de la gleba y a les vasallos o feuda~a
rios11. (Sl) 

Pero sin ~:.:;a= a d:Jdas, la clase social que 

predoraina en las ci~dades de la Saja Edad XeOia, lo es la de 

les burgueses 1'que ejerce~ Frc!esiones ~ás o menos indepen
(82) 

die~tes, =ás pcr su cuen~a y r!esgo 11
• 

Quizá la caracter!stica esencial y que dis

tingue a los habitantes d~ las ciudades redioevales de las 

otras clases sociales, lo e=a el hecho Ce ser libres, es de-

81.- Ibiden., p. iaa. 

82.- Ibide~., p. 190. 
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cir carec1an de lazos serviles. 

Para la g~neralidad de los hc~bres que han 

alcanzado la calidad de ser libres, cal condición sie~pre 

se presenta frágil, pues no sólo s~ ve a!ectada, sino awena

zada pcr diversas circuns~ancias de carácter econ6~ico, po

litice y social. Los ho~b:es libres ciel Bajo Medioevo no 

fueron la excepción y pro~to encontraron que la ~ejor for~a 

de pro:e;er y preservar su status lo !ue cediante la crea

ción de asociacicnes para la de!ensa cc~Qn de sus intereses 

y la ayuda putua, surgien~o as! el corporativis=o, el cual 

hatrá de subsistir hasta !inales del siglo XVIII, cuando son 

abolidas las agrupacior.es de tipo pro:esior.al por el Edicto 

de Tur;ot y final~ente prchibidas pcr la Ley Chapelier de 

l79L 

Las Guild~s.- Si bien en la Antigua Ro~a 

surgieron los 11 collegia a~tif icu~ vel opif icura 11 como uno de 

los pri~eros gércenes de asociación profesional con fines de 

protecci6n entre sus agre=iados, este tipo de asociaciones, 

que se suste~taban básica=e~te en un ~rincipio de solidari

dad entre sus integrantes ~a:a ayudarse y protegerse ~utua

raente, vuelven a surgir ~~e~anente en los albores de la Baja 

Edad ~edia con las guildas. Asi surgen las guildas de los 

comerciar.tes, con un contenido religioso, econéraico, social 

y hasta politice. En lo econf=ico las g~ildas tenian fines 

~onop6licos al fijar los precies de los bienes y tratar de 

evitar la co~petencia, de lo q~e resulta evidente que busca

ban proteger les intereses econ6nicos de sus integrantes. 
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Sobre algu~as de las carac:er!sticas de las 

guildas, Luis Suárez Ferr.ández apunt.a lo siguiente: 

''Siendo asociaciones de in~ividuos de un 
=is~o oficio, con proyección religiosa y de cutua 
ayuda, las guildas per~itlan vigilar la co~peten
cia, antes del siglo XII ~uvi~ron caráct~r priva
do, y en ocasiones ilegal, pero en el curso de di
cha centuria, al i:-:-.p-::i:-ierse: el regir..en cle ciudad, -
se fundieron con sus institucior.es y ejercieron 
con::rol econ6::iico''. (a:?) 

En con~raposici6n de los nonopclios de los 

grandes co:erciantes, ta~b~én ccnocidos en aq~ella época co-

no patricios, les artesanos buscan la prc=ecci6n de sus pro-

pies intereses y for~an sus p=cpias guilclas, cc~o lo dice 

''Frente al :c~cpolio de les patricios 
se r:1ultiplicarcn en el Siglo XII las g~ildas de 
a=tesancs ~ue asp~raban a lograr la de:ensa de les 
trabajado=es a!ir~ando ql:e e~presa y =ano de obra 
dsbfan est.:?lr uni::ias en cna sola entidad". (6~) 

Por lo que hace su crganizaci6n, los ya 

citados Guillerr:10 Cabar.ellas Ce Tcrres y !.".:is Alcalá-Za::"tora 

señalan: 

"Las gui ld~s pueden agruFarse en tres 
c~tegcr1as: a) relig:csas y sociales; b) de arte
sanos; e) de r:.ercaderes. Las pri::"teras ccnst.itu1an 
asociaciones de de!e~sa ~utua o agr"..:paciones de 
creyentes. las guildas de ~ercaderes tenlan pcr -
objeto principal asegurar a sus mie~bros la protec
ci6n de sus personas y bienes. ?Ji las guildas so
ciales ni las religicsas presentaban carácter pro-

83.- :thide~., p. 335. 

84.- '.Ihide;:'I., p. 339. 
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fesio~al, sin ep:argo, las de artesancs y las de 
~ercaderes fueron, a~:e todo, ur.a fusión de inte
reses, de comunidad de esfuerzos, de estrecha 
alian:a del trabajo con el trabajo''· (SS) 

LAS COFR.;OIAS.- caracterizadas por su pro

fundo contenido religioso, las cofradias del ~eOioevo cons-

tituyen agrupaciones de ho~bres que prac:ican el rnis~o of i-

cio y rinden culto al ~ismo santo, respecto de las cuales 

Guiller::io cabanellas de Torres y Luis Alcalá-Zar:.ora y Casti

llo dicen lo siguie~te: 

''La religi6n constitu!a, entre les c6-
frades el vinculo que atata entre si a los arte
sar.os, la r.;ar.era de relacienarlos y la v1a de per
seguir la finalidad profesional. sus ~ie~bros, 
co~o se ha dicho con frase brillan:e, no se unían 
para adorar a un sa~:o; so un!an ante ~n san:o pa
ra realizar s:..:s fines sociales y p::l!ti::os 11

• (06) 

L.;. HE?.!-!lo.::c.;:> P:::L SCCO?.::<O. - Este tipo de 

agrupaciones, que tienen su origen en los g=emios y las co-

!radias, se organizaren con ciertos fines de previsión so-

cial y de ~utua ayuda, pcr lo que se les puede considerar 

coco un antecedente de les segures socia!es. 

L.t,.S COR?OMCION:::s e::: CfICIOS. - A partir del 

siglo XII, se generaliza en Europa la aparición de diversas 

asociaciones de artesanos, surgiendo asl los gre~ios ~e-

dioevales, los cuales sus:entadcs en principios religiosos, 

buscaban no sólo la regulación y control econ6~ico de los 

85.- Cabanellas de Torres, Guiller~o y Luis AlcalA-Za~ora, 
Torno I, op. cit., p. 235. 

86.- Ibide~., p. 239. 
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diversos oficios, sino la defe~sa y cocperaci6n de sus inte-

gran tes. 

Lo_s ya r."!Ulticitados autores de nacionalidad 

argentina, Guillerr.10 Cabanellas 'l Luis ~.lcalá-Za;:-.ora señalan 

ccmo·obje~iyo funda~ental de las córpcraciones de oficios el 

siguiente: 

''El objetivo funja=e~~al de les agre -
r."liados consistió en auxiliarse ~~tua~en~e con sus
enfer~edaCes y desgracias, producir el ~ejora~ien
to del oficio y reunir, ~ediantc el pago de 
cuctas, cantidades para sutve~ir en deternir.a:cs -
~o~e~tos a las necesidades de les asociadcs''.(37) 

Quie~es ade~ás agrega~ e~ rel~ció~ a la fun-

cien econ6=ica de las ccrporaciones de oficios, lo siguien-

'te: 

11 Econ6~ica::-.er:.te, la corporaci6n es una 
sociedad constituida para la defer.sa de los inte
reses de sus asociados, regla::-¡e::ta los dos términos 
del ciclo econó=ico reducido de aquellos días: 
la producci6n y la ve:rt.a La finalidad r.oral 
o social es la de i~pedir q~e el grande aplaste -
al pequeño, que los ricos arruinen a los pobres; y 
trata para ello de igualar, entre todos, las car
gas y les beneficies. La vida cabe en un vocablo: 
solidaridad''.(88) 

Los gre~ics se ccnvierten en las corporacio-

r.es de oficios tan pronto y cc~o el poder público les rece-

noce deter=inados privilegies y les otorga diversas faculta-

des, adquiriendo incluso perscnalidad jurídica propia, corno 

87.- Ibide=., p. 236. 

sa.- Ibide::i., pp. 236 y 237. 
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lo señal"an Guillerwo Cabanellas y Luis Alcalá-Zar.-.ora en su 

ya citada obra: 

"La corporaci6n o gre-:-:1io de la Edad ?-:e
dia aparece co;;lo o::.-c;anis::',::> dotado de facultades 
delegadas por el Poder pCblic?, por el ejercicio -
de po'testades de polic1a y =eg!a::".entaci6n, y cual
quier entidad privada, cc:i !unciones co::-.plejas de 
1ndole social, polit.ica 'J' econó::-,.!.ca, cc:i particu
laridades en cada ciudad o pais, sin perjuicio de 
cier~os carácteres co=unes 11 .(S9) 

Las corpc=acior.es de ofici~s goza~an de u:ia 

gra~ autc:ic~ia para darse sus ~rcpias nc::.-~as, las cuales no 

sólo regla=en:an su crganizaci6~ interna, sino que ta~bién 

regulaba~ las condicic~es de tra~ajo y las relacicnes co~er-

ciales e induscrialcs cs?ec~f icas del cficio del que se tra-

t~ra, ~an:eni~ndo sie~Fre el ~oncpolio de éste y por lo tan-

to evitando la libertad indus~rial o cc=erc!al. 

La escala gre:':'.ia l en las cc:-pc:.-acicnes de 

oficios se in~egraba pcr tres grados, o rar.gcs: la de apren-

diz; la de co~pafiero; y la de naestro. 

1.."na serie de v:cios ir.':.ernos, co::-.o lo fueron 

principal::-.ente los atuses co:-:.e':.idos por les r..aestros al irn-

pedir que los co;:.pañeros asce!"'.d!eran en la escala gre;:'lial y 

el descuido en la calidad de les proCuc~os, lo que aunado al 

surgipiento del incipie~te capi~alis:o, con lo que se inici6 

la transición hacia la producción industrial Ce gran escala, 

provocan que en el Siglo XVI se inicie la decadencia del 

S9.- IbiCe::i., p. 2.;o. 
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corporativis~o, el cual a pesar de todo, ha de subsistir 

hasta finales del Siglo XVIII, cuando en Frencia, por virtud 

del Edic=o de Turgot las corpcraciones son abolidas y final

¡,,ent.e prohibidas por la Ley Chapelier, a;:'lbOs pronunciados en 

el año Ce 1791; prohibici6n que pcSteriorr..ente se extiende a 

los de~ás paises europeos. 

A este respecto, los autores Guillermo Caba-

nellas Ce Torres y Luis Alcalá-Za~cra y cas~illo, en su ~ul-

ticitado tratado de Pclitica La~cral y Social, nos dicen: 

1'Rcta la sclidaridad in:erna de las ccr
poracione5, descuidada la defe~sa co~Cn de sus 
~ie~bros, surgido el a~án de abusa~ del consu~idor, 
por el ~onopolio que el gre~io ~jerc!a, descuida
ba la calidad de los productcs, tocias las bases 
ccrpora~ivas se des~oro~aban''.(S') 

Y agr€gan es~os nis~os autcres: 

''La ap3ric!6n de una clase de asalaria
dos, q~e carecia de tod3 p~obabilidad de e~anci
parse, conjunta~ente con el surgi~ien~o de las na
n~!ac:uras y el desarrollo del ~~quinis~o fueron 
les facccres externos coadyuvar::es, a Pás de la 
descc~posicién inter;.a, pa~a hacer nás patente la 
deca~encia del sis:e~a corporati~o''.{Sl) 

De todo lo an:erior se puede concluir que 

con el resurgi~iento de las ciudades e~ la Baja Edad Media, 

y con ellas el de sus haCitar.tes en su calidad de seres li

bres, se produce en la socie::iad ~edice·.•al ur:a verdadera 

transfor~aci6n en la estructura social que aan perdura hasta 

SO.- Ibide:n., p. 2~7. 

91.. - Ide:.\. 
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nuestros días. surgen nue~as clases sociales, que gozan de 

libertad, desarraigadas Ce la tierra y de la seguridad que 

ésta p~oporcionaba, dependiendo para su subsistencia no sólo 

de su trabajo, intelect:ual o r.ianual r sir.o de su iniciativa y 

astucia. sin c::iba:-go, estas clases sociales se encontraban 

sustancial~ente desprotegidas, pues su su=sistencia no sólo 

dependla de su capacidad y contir.uidad de trabajo, sino en 

evitar que sus ingresos d!s:inuyeran por la taja de los pre

cios de sus productos ca•..:sada pcr una excesiva co::ipetencia. 

De aquí surge la necesid3d de agruparse para de~ender en 

for:::a conün y solidaria s•.:s i:;~ereses funda::-.e:-.t.ales: evitar 

la co~petencia que altere l=s Frecics. Igual necesidad sier.

ten los artesanos de agr~~a=se para Ce!end~r sus intereses 

frante a los patricios. En vircu~ de lo an~erior y para los 

fines de esta invescigacien, la !=pcrtancia de las corpora

ciones r.o radica en el alca~ce de su prc~eccién, sino en la 

funci6n social que han de dese~peftar co~o instru~entos co

lectivos de protección, f~ndadas en la solidaridad de sus 

~ie~bros. A partir de este ~o~ento el ho:bre ha de encontrar 

en la solidaridad y en la unién de sus fuerzas y esfuerzos 

la ~ejor for~a de proteger no sólo sus intereses, sino de 

defenderse en contra de les ries;os que le presenta la vida. 

En efecto, pcr lo que a protección social se 

re!iere, el corporativis:":".o se suscentaba en principios r.;u

tualistas, de acuerdo a les c~ales se buscaba brindar cierta 

protección o asistencia cuando alg~no de los niernbros, o su 

fa~ilia, se encentraba en ~n estado de necesidad provocado 
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por una incapacidad para trabajar o una pérdida de los in

gresos, cubriéndose los gastos que il":'.plicaba brindar tal 

protecci6n con las aportaciones que para tal fin realizaban 

los dernás rnie~bros de la corporaci6n. 

Tampoco pue~e pasarse por alto la gran labor 

que la Iglesia ha de llevar a cabo en ~ateria asistencial 

desde los inicios de la Edad xe=ia, as! como la gran in-

fluencia que tuvo en la creación de ur.a diversidad de funda

ciones de tipo privado cuyo objetivo priDordial era la de 

brindar asistencia a los Cesafcrtur.ados. As!, por medio de 

la obra piadosa, la Iglesia y las fun~aciones privadas han 

de dese~peñar una !~portante labor asistencial, socorriendo 

a los huérfanos, poCres, e~~er~os y ancianos, proporcionán-

doles albergue, ali~entac!en y atenci6n =édica. 

A es~e res?ecto, el autcr R~dolf So~~, quien 

es citado por el ~aestro Xario de la Cueva, dice: 

''A partir del Siglo V, en la época cris
tiana del I~perio, y por ir.fluencia del cris~ia
nis~o y de su Iglesia, el derecho de Ro~a acep
tó las fundaciones privadas, pia causa para el 
beneficio Ce los pobres, enfer~os, prisicr.eros, 
huérfanos y ancianos, pero su patri~onio, co~o pia 
causa, estaba so~etido a las Iglesias y obispos en 
cuanto a su ad~inis~racién 11 .(92) 

c.- La protecci6n social en la Edad Xoderna 

y su desarrollo hasta el Siglo XIX. 

El inicio de la Edad Moderna a fines del Si-

92.- De la cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Tra
bajo, Tor:io II, Porrúa, S.A. M~xico, 19a.;;. pp. 5 y 6. 
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glo XV se caracteriza por dos grandes accnteci;:;ientos: El 

P.enaci~iento y el descubri~iento del Continente A~ericano. 

sin embargof tres grandes ~ovirnientos han Ce confcrwar el 

perfil del Dundo occi1ental en la Epoca Xoderna: el surgi

miento y evolución del estado nodefno; la revolución protes-

tante; y el desarrollo del capi~alis~o. 

El ho~bre conte~plativo de la Edad V.edia es 

sustituido en el Renaci;:;iento por el ho::-.bre de acci6n que 

busca trans!or~ar al wundo que lo rodea, co~o lo sostiene el 

historiador Vicente P3lacios A~arC: 

1'En es:e ~u~do europeo y en esta ªpoca -
del ?enaci~iento, un tipo nuevo de hocbre ha he
cho irrupci6n. O'Jra:-.t.e la Edad ?-:ed!.a h.:i reinado el 
ho~bre de la conte~?laci6n. Con el Re~a=i~iento -
en:ra en escena el hc~bre de la acci6n'',(93) 

El ~c~bre del renaciniento busca por ~edio 

de la raz6n influir en el universo, quiere transfor~ar el 

r.;undo que lo rodea, pues es inconfo:.-i:'\e por :;aturaleza, ya 

que para él no hay verdades in~utables, y as! inicia grandes 

ca~bios en lo politice, lo espiritual y lo eccn6~ico. 

Sobre el gran ca~bio que experi~ent6 la hu-

r.anidad con el adveni~ien~o de la Epcca Y.oderna, el Maestro 

Héctor González ~ribe señala: 

''Del hunanisrno cristiano de la Edad Me
dia se pasa al humanismo secularizado de la Edad -

93.- Palacios Atard, Vicente, Manual de Historia Univer
sal, To:=i.o IV, Edad V.oderna, Segunda Edición, Espa
sa-Calpa, S.A., Espafia, 1970, p. J. 
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Moderna, en el que la raz6n y la voluntad del 
ho~bre sus~ituyeron a la raz6n y la voluntad de 
Dios en la ordenaci6n del universo••. (94) 

A efecto de no perder la perspectiva hist6-

rica y debido a la enor~e inf luen7ia que tuvieron scbre los 

grandes procesos y ~cvinientos sociales de los Siglos XlX y 

XX, resulta icportante hacer una breve referencia a la re-

forraa pro~estar.te, asi co~o al surgi~iento del estado ~oder-

no y del capitalis~o. 

La Refcr~a ?rotestante. 

Tras quince siglos de desarrollo histórico, 

en los inicios del Siglo XVI, la Iglesia Católica Ro~ana se 

habla cor.vertido en un i~pér!o o~nipotente y o~nipresente 

que se extendía por toda Eurc~a. El á~bito de su reino no 

sólo co~prend~a lo espiritual, sino ta~bién lo te~poral y lo 

terrenal. ;..si, la Iglesia :-.o séto sancionaba con su autori-

dad religiosa les actos r.\ás trascendentes de la vida de 

práctica~ente todos los europeos, cowo el naciwier.to con el 

bautis~o, el ~atrincr.io, la ~uerte y la salvaci6n, sino que 

también intervenía en lo político y lo econ6mlco. 

El clero for~6 en si ~is=o u~a clase social 

privilegiada. 

Pcr otro lado, la Iglesia fue presa de una 

gran corrupción, y con el fortaleci~iento de los r.\Onarcas de 

94.- GonzAlez Cribe, Héctor, cp. cit., p. 633. 
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las diversas nacionalidades europeas, su poder pol1tico 

pronto se verá disputado. 

sin er.iba:go, un ~onje de la orden agustina 

de nombre Martin Lutero, ha de f?r~ular el cuestionamiento 

~ás serio a la autoridad de la Iglesia en aquel car.ipo en el 

que su poder se cre1a indiscutible: el religioso. 

~si, en el a~o de 1517 se inicia la Refor~a 

Protestante, que ::-.ás que reforr.ia, se convierte en una verda-

dera revolución religiosa por la cual Lute::-o y sus seguido-

res cues~ionan la hasta e~tcnces indiscutible autoridad de 

la Iglesia Católica en los asuntos religiosos, provocando 

con ello el gran cis~a de la cris:!andad al rc:per con Ro~a 

y el surgimiento de las iglesias y saetas protestantes que 

han de dar una nueva configuración al cristia~iswo. 

El surgi;:iiento del Estado r-:cderno. 

En lo politice, en los albores de la edad 

moderna, el cambio se caracteriza en el fcrtaleci~iento 

de la Donarqu!a y la un!én ter=i~orial, frente al debilita

miento del poder de les se~ores feudales y de la Iglesia. El 

estado ta;:'lbién verá incre~.en~ada la esfera Ce sus activida-

des e influencia, principal~ente en dos áreas: la económica 

y la relativa a la ad~inistracién eclesiástica. As!, tenemos 

que el autor Héctcr Gcnzález CriCe, ncs dice: 

''El fen6rneno ~ás notable es la 
liquidación del viejo i:perio de la Edad Kedia y 
la integración de nuevos reinos independientes, -
franela, Inglaterra, España ... Reinos Nacionales 
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dotados de soberanla, unidad jurídica y polltica 
bajo un poder absolutoº, (SS) 

Dos autores ejercen enor~e influencia y dan 

un nuevo perfil a la teorla politica en el Siglo XVI: Nico

lás Maquiavelo, quien inicia la se9ularizaci6n de la pollti-

ca, ya que negaba que ésta estuviera so~etida a ciertos 

principios religiosos o worales, co~o se habla sostenido en 

la Edad ~edia; y Juan Bodino, quien en su obra Los Seis Li-

bros de la República, elabora su concepto de soberania, que 

constituye por un lado, un paso ~ás en la secularizaci6n del 

poder polltico, y por otro, u~ fir~e funda~ento de carácter 

teórico para el absolutis~o que estaban experi~entando las 

~onarquias europeas. 

El Inglés ':ho;:o.ás Hobbes es otra Ce las f igu-

ras desta=a~as en el ca~po de las ideas politicas, a quien 

11 se le reconoce coco el fcndador de la ~oderna ciencia Poli-

tica considerada cono una disciplina aut6no~a y cc~pleta=en
(96) 

te secularizada", as1 co::-.o de las ideas cont::-actualistas en 

cuanto al origen y for~aci6n de la sociedad y del Estado, ya 

que este autor sostenla que ''los ho~bres naturales, deseosos 

de salir del estado de na:uraleza, constituyen por un pacto 

voluntario el Estado, al que transfieren el derecho natural 
(97) 

de cada individuo". 

A Thor..as Hobbes le sucede en i::;portancia el 

95.- González Uribe, Héctor, op. cit., p. 634. 

96.- Ibide~., p. 639. 

97.- Palacios Atard, Vicente, op. cit., p. 392. 
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filósofo inglés juan Locke, quien no s6lo inspira en Ingla

terra el estableci~iento de un régimen parla~entario que 

sirviera de contrapeso a la r.cnarquta, acabando con el abso-

lutis~o, sino que ta~bién tiene una gran influencia en el 

desarrollo de la f ilosof 1a del iñdividualis~o liberal, que 

ha de sustentar ideol6gicarr.en~e al ~ovimiento de Independen-

cia de los Estadcs Unidos de Nor'Cear..érica y a la Revolución 

Francesa. 

En el año de 1630 se produce la revoluci6n 

inglesa, la que acata ccn e1 absolu~is~o e ins~aura un régi-

r.en parla::'íentario. 

En relaci6~ a los l~gros de la revolución 

inglesa de l6Sa, el autor Vice~te Palacio Atard, expresa lo 

siguiente: 

''En el aspecto constitucional, 
de!'initivar..ente se ccr.sagr6 la superioridad de 
la Ley (?arlanento) sobre el rey. Hasta la revo
lución, el centro de la vida poli~ica inglesa ha
bla sido la corte, en aCelan~e será el Parla~en
to11. (90) 

E:i el S!.glo X\'II se inicia una verdadera re

volucién en el pensamiento de los ho~bres e~rcpecs, produ

ciéndose el periodo de la Ilustración, tanbién conocido como 

el Siglo de las Luces. Los fil6sc!os de aquella época recha

zan el ~étodo escoléstico y hacen de la razón y la critica 

el fu~da~ento de la f ilcsof ia y la ciencia. 

98.- Ibide~., P• ~JS. 
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A este respecto, el historiador Vicente Pa

lacio Atard, nos dice: 

"Entre les ilustrados la raz6n 
ejerce su iDperio. Mediante ella se pasa revista 
al orden viqente. En la critica se llegará en oca
siones, no siecpre, a los ataques extre~os contra 
los pilares fundamentales de aquel orden: la reli
gión revelada y la monarquía absolu~a''.(99} 

;..s! r.iediante la razón, la critica y los des

cubriDientos cient!ficos, se cuestiona~á seriaÑente el orden 

hasta entonces existente y se busca car.'.biarlo, pues se sos-

tenia que ~ediante el ccnoci~ier.to, la ra~ón y la critica se 

lo;rar!a el progreso, y con esto lc5 seres hu~ancs lograrían 

el objetivo prir.:ordial de la vic!a: la felicidad. 

La ilustración constituye un =oviciento que 

ha de fo~talecer a la 11 socieda1 civil'', frente a las dos 

instituciones que represe~taban el orden establecido: la no-

narqu!a y la iglesia. 

En el ca=po de las ideas políticas, dos au-

torcs franceses de esta época han de tener una enor~e in-

fluencia: Carlos de Secondat, Barón de la B=éde y de P.ontes

quieu y Juan Jacobo Rousseau. 

En 17~8 el filósofo francés Xontesquieu pu

blica su ~agna obra ''El Espíritu de las Leyes••, en la que en 

defensa de la libertad de los ho:bres hace una severa cr!ti-

ca·a1 despotismo que caracterizaba a las ncnarqu1as absolu-

99.- Ibide~., p. 607. 
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tas de la época, quien concluye en que para evitar los abu

sos del poder, era necesario que el poder li~itara al poder, 

elaborando así su teoría de la división de poderes en legis

lativo, judicial y ejecutivo. 

Juan Jacobo Rousseau es otro i~portante f i

l6sofo francés cuyas ideas ta~bién han de influir en la con

! igurac i6n del estado Poderno. Este autor publica en el año 

de 1762 su obra deno~inada el 11 Contraco Social o Principios 

de Derecho Público", en el que e>:pone sus ideas sobre la vo

luntad general o ccntrato social, la igualdad o libertad de 

los hcwbres, y elabora la tecr~a Ce que la soberanía radica 

en el pueblo. 

tas ideas de F.cusseau tuv~eron un profundo 

i~pacto en la Revolución Francesa. 

En 1776 las trece colonias inglesas en Nor

tea~érica declaran su independencia de la corona inglesa, 

ante la negativa de ésta de respetar la autonomía fiscal y 

los derechos poltticos de los colonos nortea~ericanos. 

Estas mis~as colonias, por ~edio de sus re

presentantes que se reúnen en el año de 1789 en un congreso, 

pro~ulgan la pripera ccnstitucién de tipo federal, que aún 

vigente, tiene dos capitules: Cno relativo a la fcrwaci6n de 

en gobierno federal, integrado por tres poderes: legislati

vo, (a su vez co~puesto por dos cámaras, la de senadores y 

la de representantes o diputados), judicial, y ejecutivo; y 
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el otro capitulo relativo a los derechos r:i!ni~os de los go

bernados, o sea las garant!as individuales. 

Esta fue propia~ente la pri~era constitución 

r:ioderna, que ader.;ás crea un sist~r.ia de 11 frenos y contra pe-

sos'' por virtud del cual los tres poderes han de linitarse 

entre si y que sirve de r..odelo e inspiracién para r::uchas de 

las Constituciones de los paises latinoa~ericanos, incluido 

México. 

En la franela del Siglo XVIII surge frente a 

la aristocracia y al clero, corno clases sociales doninantes, 

la del tercer es~ado o estado llano, integrada por los bur

gueses, les cuales hat!an visto incrementado su poder ccon6-

mico gracias a la industria y el co~ercio. 

~ finales de dicho siglo la burguesía recla-

rnaba para si cayeres espa=ios, no sólo e~ l~ social, sino en 

lo politice, y asi, aspiraba a transforDar tanto la estruc

tura social coco la politica, lo que le per~itir!a el acceso 

al poder. 

En el año de 1789 se inicia la Revolución 

Francesa,. que ha de culr..inar con el derroca::-.iento de la r..o

narqu!a absolutista, la pro~ulgación de u~a constitución y 

el establecir:iento de un gobierno republicano, con lo que 

quedaba liquidado el antiguo régi~en aristocrAtico y se ini

ciaba el nuevo régi~en republicano con un gobierno de~ocrá

tica~ente electo. 
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si bien es cierto que la Revolución Francesa 

tuvo un aspecto negativo con su "Reino de Terrorº en el que 

hubo pers~cuciones Y'~uchas vidas fueron sacrificadas en la 

guillotina, también es cierto que ~uchas y grandes fueron 

sus _c<?nti; . .Í.b':Iciones al p_ro9reso politice de la hu~.anidad, por 

lo-que.el saldo fue positivo. 

En efecto, dentro de la gran tarea reforh.a-

dora de la Revolución francesa se puede ccn~ar: la abolición 

del siste~a feudal; la Oeclaracién de Derechos del Hombre y 

del ciudadano, pror.:ulgada a finales del r..es d.e agosto de 

1789, con la que se crea un verdadero catálogo de derechos y 

deberes funda~entales para garantizar un w~ni~o de dignidad 

y libertad a los individuos, co:o lo son: la libertad de ex-

presión, de prensa, de reunién, de profesar cualquier reli-

gi6n; de igualdad ante la ley; la prcporcicnaliclad en las 

obligacicnes tributarias; el derecho a la propiedad privada 

y a la icpartici6n de justicia ccn las forcalidades del pro-

cedimiento; se nacionalizaron les bienes de la iglesia y se 

pretendió refor~ar ad~inistrativa~ente al clero con la pro-

wulgaci6n de la Constituci6n Civil del Clero y !inalcente la 

prooulgacién de una Constitución de rasgo deÑocrático en el 

año de 1795, en la que sa disponía que Francia serla gober

nada por un poder legislativo integrado por dos cá~aras y 

por un poCer ejecutivo que tendr!a cir.co rnie~bros, este ól-

tiü.o conocido cowo el Directorio. 

Durante el siglo XIX la gran ~ayor!a de las 
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~onarqu!as ahsolutistas fueron ree~plazadas por gobiernos de 

corte liberal b~~-9ué~. 

La'Evoluci6n del Capitalis~o. 

A partir del Siglo; XVI están dadas las con-

diciones para que surja el capitalisr..o. A la prir.iera etapa 

del capitalis~o se le conoce co~o el r.iercantilis~o, y se ve 

favorecido por tres factores: la creciente acu::-:ulaci6n de 

capitales con r.iotivo de las actividades co~erciales, finan-

cieras y nineras; el descubri~iento y colonizaci6n del con-

ti~ente a:ericano, lo que intensifica el cooerc!o, ade=ás de 

que las colonias de Espa~a en A~érica han de con~ertir~e en 

grandes proveedcras de ero y pla:a y !i~alne~te la aparición 

de la i~ica protestante q~e ha dQ ser ~as permisiva y tole-

rante del afán de lucro que ani~a al capltalis~o. ya que el 

catolicis:o lo ccndenaba. 

Ta:bién el surgi~ien~o del Estado Moderno a 

partir del siglo XVI favorece ~l capi:alis~o debido al papel 

orientador y reguladcr que éste ha de desempeña= en los as-

pectes econtnicos: 

11 ••• es el Estado quien puede ordenar la vida 
econ6~ica, y en la esencia del nercantilis~o hay 
una teoría sobre el balance exterior que exige la 
intervención reguladora del poder pOblico••. (100) 

En esta pri=era etapa del capitalis~o surgen 

las pri~eras sociedades por acciones, las cuales se crearon 

100.- Palacios Atard, Vicente, To=o IV, op. cit., p. soo. 
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en un inicio con el objeto de financiar viajes al Continente 

hr.ericano, las Indias Orientales o cualquier otro punto para 

el interca~bio de ~ercancias, con un ~lniwo de riesgos, pues 

estos se diluían er.tre los diversos inversionistas. 

En la segunda Pitad del siglo XIX, y gracias 

a la técnica que per~iti6 la creaci6n de las ~áquinas y al 

crédito que proporcionaron las grandes instituciones banca-

rias, se produce en Inglaterra la Ravoluci6n Industrial, con 

la que se habrlan de trar.sfor~ar pro~undanente las estructu-

ras y relaciones económicas hasta er.toncas existentes. 

~uchcs otros factores sin e~bargo han de in-

!luir en la revoluci6n industrial: el incre~en~o de las v1as 

de co~unicaci6n con les ferrocarriles y el barco de vapor, y 

la utilización del petróleo y la electricidad co~o nuevas 

fuentes de energ1a, son s6lo algunos de estos factores. 

Retowando el te~a de la evolución de la pro-

tección social, en los inicios de la edad Poderna caber.en-

cionar la labor Ce Luis Vives, quien en la España de fines 

del Siglo XVI y principios del XVII sostenia que el Estado o 

Poder P~blico deber1a de brindar asistencia a los desa~para

dos, procla~ando el derecho a la asistencia pública. 

Los autores GuillerL.o Cabanellas de Torres y 

Luis Alcalá-Zar..ora, seF,alan que: 

"Vives r:mestra el deber de -
reemplazar la liPosna por la asistencia de carAc
ter público y perr..anente, r:iediante la creación 
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de hospicios para los niños abandonados, de hos
pitales para en!er=cs, de ~anico=ics para demen
tes; a ~ás de sugerir ciertas posibilidades de 
ocupación para que los ciegos y los inválidos no 
tuvieran que constituir carga pública absoluta 
coco ~endigos''· (101) 

En efecto, Luis Vi~·es se convierte en uno de 

los precursores de la intervención estatal en wateria de 

prot.ecci6n y asistencia de carácter social hacia aquellos 

sectores de la población pás desprotegidos y necesitados. 

Ta~bién hay que señalar que en el año de 

1603 la Reina Isabel I de Inglaterra prc~ulga la Ley de Po

bres, la cual ha de fijar deter=inadas contribuciones con el 

objeto de brindar a los pobres y desa=parados cierta asis

tencia. 

En relación a esta Ley de Pebres, los ya ci-

tados Guiller~o CaCanellas de Tcrres y tuis Alc3lá-Za~ora, 

en su tratado de ?olltica Laboral y Social dicen: 

''Es~a an~igua legislación de 
beneficencia se fundaba en el riguroso usenta
miento de los ~enesterosos, en les juraccntcs de 
pobreza y en socorres incor.exos en especie o en 
dinero, en cuyo caso ~en!an por ll~ite el ~ás in
f irno salario que percibiera un jornalero. La Ley 
isabelina estableció una tasa cbligatoria para 
costear la asistencia parroquial a los niños po
bres y a les inválidos y pa~a ~recurar trabajo a 
los desocupados''.(102) 

Legislación si~ilar fue prc~ulgada en Dina-

101.- Cabanellas de Torres, Guiller~o y Luis Alcalá-Zarncra, 
Torao III, cp. cit., pp . .;52 y 453. 

102.- Ibider:i., p. ~SJ. 
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~arca y Suecia, aunque con una posterioridad de dos siglos a 

la ley inglesa antes referida. 

Sin e=bargo y co~o se ha cornen:ado con ante

rioridad, fueron las corpcraciones"de o~icios, con sus prin

cipios rnu~ualistas, las que dese~p~ñaron durante esta pri~e

ra etapa de la edad ~oderna, el papel ~ás i~portante en na

teria de previsión y asistencia social, hasta que fueron 

prohibidas a finales del Siglo XVIII. 

Al quedar abolidas las corporaciones de ofi-

cios, desaparecieron tar.:bié~ todas aquellas ~edidas de pro

tección o ayuda r.:utua que ésta~ prestaban a sus agre::-.iados 

cuando se encontraban en un estado dg necesidad. Asi, a 

principies del Siglo x¡x, las clases tr-al:.~j:t:loras crearon e;i, 

substitución de las cedidas de ayuda que p=estaban las ccr-

poraciones de oficios a las scciedades mutualistas, con el 

objeto de superar el desa~paro en el que se encentraban y 

obtener cediante el aporte de ciertas prestaciones el dere

cho a recibir auxilio o protección contra la pérdida del in

greso ocasionado por la incapacidad para trabajar, ya fuera 

por una en!er~edad, accidente de trabajo o la nuerte. 

''Al deca~r la civilización ne
die·w1al y sus grenios y al surgir en las ciudades 
nasas desorganizadas Ce trabajadores no califica
dos se hizo sentir con urgencia la necesidad de 
crear sociedades de ayuda ~utua. Estas organiza
ciones tentan principalmente por objeto prestar 
ayuda a sus miembros en caso de enfer=edad, su -
ministrándoles si~ple asistencia ~édica y pagan
do los gastos de entierro, a ca~.bio del pago re-
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qular de una cotizaci6n. 11 {lOJ) 

En efecto, las sociedades ~utualistas se 

constituyen como organizaciones de tipo privado, que sin te-

ner una finalidad de lucro, su 09jeto lo es brindar cierta 

protecci6n o asistencia cuando alguno de sus ~ie~bros se ve 

afectado por la realizaci6n de un deter~inado riesgo, que le 

cause a él o a su farr.ilia, el tener que efectuar un gasto 

para cubrir el estado de necesidad provocado por la actuali

zación del riesgo, o bien que la realización de dicho riesgo 

le cause la pérdida de ingresos, o una incapacidad física, 

total o p~rcial, que le irr.pida trabajar en fcr~a te~poral o 

definitiva. 

Pero para poder sufragar los gastes que in-

plica brindar la proteccién o asis:encia, la ~utualidad de-

pende de las aportaciones que recibe de cada uno de sus in-

tegrantes para for;;-.ar cn fondo cci:'lún. As1, dichos gastos se 

diluyen entre los nie~brcs de la ~~tualidad, resultando ~e-

nos onerosa la carga financiera, y por otro ledo, se crea 

para el afectado un verdadero derecho que le perrni te recla-

mar la p~o~ección o la asistencia. 

Sin e~bargo, al ser voluntaria, la ~utuali-

dad tiene el inconveniente de que quienes pueden cotizar con 

holgura, o están ~er.os expuestos a los riesgos, o que por 

raz6n de ser aún jóvenes no ven la necesidad de prever el 

10J.- Oficina Internacional del Trabajo, Introducción a la 
seguridad social, suiza, 1970, p. a. 
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retiro o la incapacidad por vejez, no forµan parte de la 

rnisma, por lo que con frecuencia las rnu~ualidades están in-

tegradas por personas que están rnayorµente expuestas a su-

frir los riesgos, lo que provoca su inestabilidad financiara 

y por ende su inviabilidad econ6~iba. As1, ante la creciente 

proletarizaci6n y rnultiplicaci6n de los riesgos de trabajo 

que la gran industrialización del siglo XIX provoc6, las so-

ciedades mutualistas fueron por de~ás insu!ícientes e inca-

paces de proporcionar la asistencia y auxilio requeridos. 

''Los ~étodos del ahorro y del 
seguro mutualistas o co~erciales, fracasaron siem
pre por las ~!s~as razones. c~ando una persona es 
I:\U}! pobre, consagra todas sus energ ias a asegurar
se la subsistencia de un s6lo d!a, no puede dete
nerse a prever ccntingencias r~~otas, y aunque pu
diera hacerlo, al decidir el err.pleo de un salario 
es natural que sus necesidades inrr.ediatas y -
concretas pasen pcr enci~a de otras eventuali
dades11. ( 10.;} 

Asir.tis~o, en algunos paises co~o Francia, 

las sociedades h.utualistas tuvieren que O?erar en la clan-

destinidad debido a que e~taban prohibidas toda clase de 

asociacio~es de ~ás de siete personas con fines profesiona

les o laborales, sin er..bargo, en algunas ocasiones fueron 

toleradas. 

Cabe ta~bién resaltar, que en los inicios 

del siglo XIX el libertador latinoar..ericano Sir.t6n Bollvar 

utilizó la expresión Seguridad Social, rr.á.s sin err.bargo no 

104.- Ibide~., p. 11. 
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puede considerarse que éste se haya referido a dicho concep-

to en la for~a y términos en co~o actualmente se le conoce a 

la Seguridad social, pues se insiste en que el concepto de 

la Seguridad Social es producto de la proletarizaci6n y los 

grandes riesgos e inseguridad que el proceso de la revolu

ción industrial provoc6 en las clases trabajadoras a partir 

de la segunda ~itad del siglo XIX, proceso del cual esta~a 

nuy lejos la Latino h~érica de principios del pasado siglo. 

A este respecto el autor José Xar1a Gofti ~o-

reno nos dice: 

''Bol!var habla dicho que ''el 
siste~a de gobierno ~As perfec~o es aquel que pro
duce r..ayor siJr:.a de felicidad posible, r.iayor su::-:.a 
de seguridad sccial y mayor su~a de est3bilidad 
politica''. Sin e~bargo, a pesar de la literalidad 
de s'..ls palabras, debi6 d<:? referirs~ preponde:-ant.e
~cnte a ur.a seguridad de inCole ~ilitar y poli
cial, única concebible en su tie:-:.po" (105) 

3. - El surg i:-:.iento de los seguros socia les y su 

evoluc i6n. 

Indudable=.er.~e que la revolución industrial con-

tribuyó en gran r..edida a la prosperidad econ6:nica de los in

cipientes pa1ses industrializadcs, sin embargo esta prospe-

ridad solo benefició a unes cuantos, y por el contrario, dio 

lugar a la aparición de una gran ~asa proletaria que al sólo 

poder ofrecer su fuerza de tra~ajo, era sowetida a largas y 

105.- Goñi Xoreno, José Maria, Derecho de la Previsión So
cial, Torno I, Parte General, :Ediar, Soc. Anon. Edito
res, Arger;tina, 1956, pp. 84 y 85. 
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extenuantes jornadas laborales de hasta dieciseis horas a 

cawbio de un salario Í:liserable que poco le servia para sa

'tisfacer fnclusive sus j,\ás ele::".entales necesiCades. 

En efecto, con el triunfo.Ce la burguesía, la ideo-

logia liberal fue la que predo~in6, no sólo en lo politice, 

sino en lo econ6rnico, y asl se exaltó el individualis~o, la 

libertad, la igualdad, la propiedad privada, el capitalismo 

y sobre todo el "laissez-faire, laissez-passer 11 , o sea el 

dejar hacer y dejar pasar, que se convirtió en el principio 

fundar:;ental de la poli~ica del Estado liberal, el cual asu

r.:i6 una actitud pasiva y se li;..it6 básica::iente a ejercer 

funciones de polic!a para proteger los ir.tereses Ce la bur-

gues!a. 

Por otro lad~, se condenó el intervencicr.is~o del 

Estado y se prohibió la for~acién de asociaciones profesio

nales por parte de individuos que ejercieran el ~is~o oficio 

con el obje~o de defender sus i~tereses comunes. 

Asi, las relaciones de trabajo se rigieron por la 

libre contrataci6n entre patrono y obrero, fundadas en la 

supuesta igualdad que exis~ia entre las partes. Sin e~bargo 

la realidad era otra, ya que esa igualdad era inexistente, 

puesto que los trabajadores tenian que aceptar las ~!seras 

condiciones de trabajo que los patrones les i=ponian con tal 

de obtener algún ingreso que les per~itiera subsistir. hs1, 

las jornadas de trabajo eran de hasta dieciseis horas; sin 

dia alguno de descanso, en condiciones de extrema insalubri-

~.2 :5 
~~, • ..2 

,,:.:3 
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dad; sin consideraci6n alguna para mujeres y niños; y a ca~

bio de un sueldo que en poco o· nada s'atisfacla las r.iás ele

r..entales r.ecesidades del traba,jador; 

Aunado a lo anterior, la.utilización de la máquina 

en las fábricas para lograr la producción en gran escala, 

produjo en el obrero una grave consecuencia: el incremento 

en la frecue~cia y gravedad de los accidentes del trabajo, 

que en r.-.uchos casos lo incapacitaban en fcrr;;a ter..poral o 

permanente, o le provocaban la nuerte, privándolo de los in-

gresos necesarios para su subsistencia y la de su fa~i-

lia. 

Surgió asl el proble~a d~ quién deber~a de scpcr

tar la carga de la reparación del daño provocado por el ac-

cidente d~ trabajo. Este proble=a se estudió y discuti5 con 

~ayer profundidad en el siglo XIX en la República Francesa, 

surgiendo la teor1a del riesgo profesional, rr.ediante la cual 

se buscó darle una solucién jurídica que fuese justa para el 

trabajador accidentado. 

En efecto, en un principio el proble~a Ce la repa-

raci6n del daño causado al trabajador accidentado se rigió 

por la doctrina de la responsabilidad civil consagrada en el 

Código Civil Napole6nico, que sustentaba lo siguiente: "Toda 

persona debe reportar los da~os que sufra, a Penes que prue
( 106) 

be la culpa del autor del daño". 

106.- De la cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, To
~o II, sexta Edición, Porrúa, S.A., México, 1964, 
p. 40. 
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Ahora bien, el ~aestro ~ario de la cueva en su 

tratado Derecho Mexicano del Trabajo, sostiene que las cau

sas de los accidentes del trabajo pueden dividirse en cuatro 

grupos, a saber: 

''a) Culpa del trabajador, 
principalmente descuidos notivados por el hábito 
al peligro que crea la repetición del trabajo; 
b) culpa del e~presario COÑO carencia de ~edidas 
prevent.ivas, órdenes !~prudentes, etc., e) Casos 
fortuitos o de fuerza rnayor, debidos a causas ge
neral~ente desconocidas, e~tre ellas, las causas 
de caráct.er técnico, co~o defectos en ccnstruc
cién en náquinas y locales, d) Actos de t.erc~ros, 
particularrnente co~Fafteros de la victirna, y cuya 
frecuencia es ~!ni:a en relación con las restan
tes causas.''(107) 

De tal mar.e~a y de acuerdo a la doctrina de la 

responsabilidad civil, el trabajador que era v!c:ima de un 

acciden~e d~ trabajo, ú~icawe~te tenia de~echo de recla~ar 

el pago de una inde~nizaci6n para la reparaci6n del daño su-

frido cuando el accidente hubiera ocurrido pcr culpa del pa

trón, sin tener éste derecho cuando el accidente era debido 

a la culpa Cel propio tratajadcr o por causas de tuerza ~a-

yor o caso fortuito. 

Es decir, al te~er las tres pri~eras causas de los 

accidentes de trabajo ya er.u~eradas anterior~ente una inci-

dcncia casi i9ual, los trabajadores accidentadcs sólo ten1an 

posibilidad Ce recla~ar la reparación del daño en la vta ju-

dicial en una tercera parte del to~al de accide~tes ocasio

nados en el trabajo o con motivo de éste. 

107.- Ibide¡:,., p. J9. 



- 62 -

Pero ader.i.ás, la ley ir.ponla al trabajador la carga 

de la prueba para de~ostrar la culpa del patr6n, tarea prác

tica¡,;ente inposible, ya que bastaba al e;:;presario de::i.ostrar 

que su es~ableciniento se encontraba en igualdad de condi

ciones que las der..ás er..presas del i:iis::i.o tipo para exonerarse 

de toda culpa, pues ningún buen ad~inistrador por diligente 

que haya sido hubiere podido evi4:ar el accider.te; o tar:i.bién 

quedaba libre de toda responsatilidad si protaba la culpa 

del trabajador. 

Dada la enor~e injus~icia que representaba para el 

obrero la aplicación Ce ~a doctrina d2 la respcr.sabilidad 

civil a los accidentes del tratajo, en ccn~rapar~ida se ela

tor6 la tecria del riesgo profesional, q~e si bien se desa

rrolló en Francia duran~e el Siglo XIX, se pueden encontrar 

algunos antecedentes de i~portancia en !as legislaciones in

glesa y ale~ana, as! co~o en la doctrina y jurisprudencia 

belga. 

De tal r.anera, e~ la Ley de Prusia de 3 de noviem

bre de 1853 se puede observar un principio de responsabili

dad objetiva al i~poner a las e=presas ferrocarrileras la 

obligaci6~ de reparar los danos que causaran cc~o consecuen

cia de su actividad, siendo e:.:cluyentes de esta responsabi

lidad la fuerza r..ayor y la culpa, que la er.:presa debla de 

probar. 

Por otro lado, el Maestro Mario de la Cueva señala 

que "la influencia alerr.ana en el r:\Unc!o jurldico tiene otro 
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aspecto quizá ~ás i~portante. En el año lSS~ prc~ulg6 Bis-

1.larck la Ley del seguro Social de Accidentes del Trabajo, 

~ediante la cual se reconoció la ~ecesidad de indemnizar a 
( 108) 

los trabajadores v!ctb:ias de accidentes". 

Igualnente en Inglaterra con el ~orkPen's CoPpen-

saeion hct del 6 de agosto de 1897 se consideró a los pa-

trenes responsables de los da~cs ocasicnados a los obreros 

''por un accidente ocurrido pcr ca~sa y duran:e el curso de 
(109) 

las faenas.'' 

Fer su parte, los Tribu~3les Ce Bélgica pronun-

ciaron el 31 de l.layo de J.Sil u:ia i:.-.portante sentencia en la 

que se estableció la culpa y por lo tanto res?onsabilidad 

del propietario d~l objeto o cesa peligrosa que causa un 

daño, quien estaba obligado reparar dicho da~o, a i.\enos 

que probara que no hubiera podido i~pejirse el hecho dañoso. 

El au':or Ra~·;:-.o:id Saleilles, al elaborar la doctri

na de la responsabilidad cbjetiva, dio al articulo 1384 del 

Código civil Napole6nico un nuevo significado, al sostener 

que dicho precepto legal estableció una responsabilidad a 

cargo del propietario de una cosa peligrosa de pa;ar una in

dePnización cuando la utilización de dicha cosa peligrosa 

causara un da f.o a terceras pe:-sonas, crei\ndose as 1 la teoria 

del riesgo creado. 

108.- De la Cueva, Mario, Derecho V.exicano del Trabajo, To
~o II, op. cit., p. 41 

109.- Ibiden., p. 42. 
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La idea de saleilles !ue recogida por la corte de 

Casación de Francia, la cual con fecha 16 de junio de iagG 

dictó una sentencia por la que responsabiliz6 al propieta

rio de un navio, en el cual se produjo una explosi6n en una 

mAquina que quit6 la vida a en ;.,ec.inico. 

Esta sentencia constituy6 un ir..portante anteceden-

te en la evolución de la teoría del riesgo pro~esional, la 

cual fue el sustento jur1dico doc~rinario de la Ley de Acci

dentes del Trabajo pro~ulgada por Francia en 1698. 

En efec~o, con !Echa 7 de abril de 1698 el parla

cento francis, apoyado en las tesis de Saleilles, aprobó 

la Ley de hccidentes del Tra~ajo, por la cual se estableció 

la responsabilidad de los e~presarios ''por los accidentes 
(110) 

ocurridos por el hecho o en ocasiOn del ~rabajo''· 

1:aci6 as1 el derecho de los trabajadores a ser in-

de:-:-.nizados por les patrones con ::"Ootivo de los accidentes que 

sufrieran por el hecho o en ocasión.del trabajo, indepen

dient.er..ente de que hubiere existido o no culpa del trabaja

dor en la realización del accidente, y la única carga que 

tenia el trabajador accidentado para la procedencia de su 

acción lo era el denostrar la relación entre el accidente y 

el trabajo. 

Pronto la idea del riesgo profesional hubo de ser 

acogida por otros paises de Europa, as1 co~o de Amórica La-

110.- Ibidern., p. 49. 
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tina y los Estados Cnidos. 

Poco a poco, el liberalismo exacerbado fue per

diendo terreno frente a las nuevas doctrin¡;s socialistas que 

reclar.:aban un trato r..ás justo para. las clases desprotegidas. 

En efecto, en contraposición al literalis~o y sus 

excesos, surge el socialis~o, q~e co~o corriente ideológica, 

predica la unión y organización Ce la clase obrera en su lu

cha y de~anda del Estado su i~~erve~ción y el reconocimiento 

de un rnlni~o de derechos para lograr mejorar no sólo sus 

condiciones de trabajo, sino de vida, llegando algunas fac

ciones radicales, coco el rnarxsis~o, a pronunciarse por el 

ca~bio revolucionario, con la abolición de la propiedad pri

vada y la colectivización de les wedios de producci6n, en 

una sociedad en la que habrian de desapa=ecer las clases 

sociales. 

Las ideas socialistas prcnto cnc~c~~ran eco en la 

clase trabajadora, la cual al to:ar concie~cia de su deplo

rable situación, exige de la sociedad y del estado una rnayor 

intervención para frenar los excesos del liberalisr.io y obte

ner un rn!ni~o de condiciones y derechos que le dieran cierta 

seguridad y su reivindicación ceno clase social. De esca 

rnanera, surge el concepto de la lucha de clases. 

Tres son los pa!ses qce se convi~rten en el esce

nario ~ás importante de las luchas de la clase obrera por 

lograr el reconociniento de sus justas demandas: Inglaterra, 

con su Revolución Cartista; Francia con su Revoluci6n de 



- 66 -

1848 y la Revolucii6n Alemana, que tuvo co~o consecuencia que 

en·e1 año de 1881, el canciller Otto Leopoldo Eduardo Von 

Bis~arck decretara la creación de los primeros seguros so-

ciales. 

A partir de la segunda mitad del Siglo XIX se pro-

duce en Alemania un gran desarrollo induscrial, y a la par 

de ~s~e un fuerte novimiento obrero dirigido por el Partido 

Socia 1 Oer.;ocrá tico Obrero, ( Soz i a lder::.okra tishe Arbe i ter-par

tei), que influenciado pcr las ideas de Fernando La Salle y 

el ~anifiesto Cor.unista, amenazaba la paz social y el pro-

gres o ir.C.ustr ia 1. 

La respuesta del gobierno alemán que encabezaba el 

canciller 3is~arck no se hizo es?erar, el cual para contener 

y con~~olar al ocvi~ien~o obrero intentó repri~irlo, persi-

guiendo a los lideres del partido, prohibiendo sus reuniones 

y decla~ando su ilegalidad; pero por otro lado, el propio 

Bismarck cc~prendi6 que pa~a pantener la paz social era ne

cesario r.ejorar las condiciones de vida de los trabajadores 

y fue as1 ceca dio inicio a una pol1tica de ~ayer interven

cionis~o estatal, que cul~ina con la creaci6n de los Seguros 

Sociales, 

A este respecto, el autor hispano, 3osé ~anuel Al

~ansa Pastor opina lo siguiente: 

"Sin ef.'iOargo, y cor..prendiendo 
que la siPple politica represiva no bastaria, 
ais~arck, clarividente, se propuso ade~ás una 
actitud defensiva, la de acoger y practicar al-
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qunos de los postulados defendidos por el s~cia
lisr.to. A. tal fin, adopt6 par-a su prcyccci6n 
politica principios defendidcs por las tenden
cias ~ás ~oderadas del socialisno, es decir 
el socialisno científico o de cátedra, i=pulsor 
de una solidaridad e~t~e los individuos y las -
clases sociales, que habia de expresarse a tra
ves del impuesto coi:\o ir.strur.,er.to redistributivo 
(Oeclaraci6n del Congreso Ce Eisenach, inspirada 
por Sch~oller y ~agner}; y el socialisno de Es
tado o reformista; que sostenia la necesidad de 
una progresiva socialización y el intervcncio
nis;.to estatal en las relaciones laborales 1'.(lll) 

Por su parte, el r..aestro ~ario de la cueva en su 

obra Derecho ~exicano del Trabajo nos dice: 

al capitalis=o liberal cpuso eis~arck el in
tervencionis~o ¿e Es:ado, en un3 doble di=ensión: 
Protección a la industria 6n la concurrencia con -
los productos extranjeros e intervenci6n en los 
proble~as in~er~=s: Esta in:ervenci6n, es, pcr una 
parte, un formidable intento para contener el ~o
vi~iento obrero, la unión de los trabajadores y el 
pensa~iento socialis:a y, pcr otra parte, la ir.
terve~ción es~a:al es un esfuerzo para cejo
rar las condiciones de vida de los trabajado
res. Este es!ue:-zo se ejerci6 en una doble direc
ción: Pri~erarnente, pro~ulg6 Sis:arck e i~puls6 
un derecho del trabajo que fue, en su época, la -
legislación r.iás cor..pleta de Europa; y, en segundo 
lugar, Sisnarck es el autor de lo que se ha lla~a
clo la política social, cuya =ás grande canifesta
ci6n fueron los seguros sociales 11 .(112) 

As!, Bis::";.arck a quien se le ccnocla como el ºCan

ciller de Hierro'", inspirado en la intervención del Estado, 

y con una doble intenci6n, pues por un lado deseaba contener 

el creciente poderlo del =ovi~iento obrero haciendo algunas 

concesiones, pero por otro ~acbi6n procuraba el cejorarniento 

111.- Alrnansa Pastor, op. cit., p. 70. 

112.- Oe la cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, To
co I, op. cit., pp. :J6 y 37. 
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en el bienestar del pueblo alepán, pues resultaba evidente 

que Ale;:-.ania no lograría la g-randeza que se proponía con un 

pueblo débil y eppobrecido, y por lo pis~o falto de vigor 

para el trabajo, propuso la creación de los Seguros sociales 

por medio de ~n ~ensaje que el 17 ae ncvie~bre de 1681 envió 

el EPperador GuillerPo I al Reichstag, o parlaPento alepán. 

As1, el Reichstag aprobó a ~ediadcs de 1883 el se

guro de e~fer~edad y maternidad, en el a~o de 1SS4 el seguro 

contra accidentes del tratajo y en 1839 el seguro de invali

dez y vejez. 

En cuanto a sa ad~inis~raci6n, correspondi6 a las 

cajas de aj'uda ¡.¡u~ua el r.:.anejo del se:.JU!"O de enferr.;edad y 

~aternidad; a las asociaciones de e~pleadores el del seguro 

de riesgos da trabajo; y a las autcridades provinciales el 

de invalidez y vejez, lo q~e per~itió a las partes interesa

das -trabajadores, patro~es y Est~do-, intervenir directa

~ente en la ad~inistraci6~ del siste:a de seguros sociales. 

hsi~isoo, estcs pri~eros segures sociales se f i

nanciaron en for~a tripartita, es decir, por trabajadores, 

patrones y estado, pero sin crear cargas adicionales, ya que 

precisaoente les recu=sos que con anterioridad destinaba el 

trabajador para cotizar e~ su caja de ayuda outua, el patrón 

para pagar a la ccrnpafiia de seguros el seguro contra acci

dentes y el Estado para subsidiar al ahorro individual, se

rian ahora canalizados al siste~a de seguros sociales. 

Si bien, estos segures sociales, obligatorios en 
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un principio, sólo cubrian a trabajadores de la industria, 

su acción protectora poco a poco se va extendiendo a otros 

riesgos y a~pliando a wayores sectores de la población. 

En el a~o de 1911, los ~iversos ordenaraientos que 

regulaban cada uno de los seguros sociales ale~anes fueron 

cowpilados en un s6lo orCena~ier.to, el Código de Seguros So

ciales. 

A.- Expansión de los seguros sociales. 

El eje~plo ale~án se extendió a wuchos de 

los de~ás paises eurcpeos, los cuales adoptaron sistemas de 

seguros sociales si~ilares. 

As!, en~re 1067 y 1918, Austria, Hungría, 

Dinamarca, ~oruega, Suecia, Finlandia, El Reino Cnido, Ir

landa, Francia, Italia, Hola:ida, servia, Rusia, RuPania y 

Bulgaria adoptan sistewas de seguros sociales parecidos al 

aler..án, casi todos cubriendo les riesgos c::"eados por acci

dentes del trabajo, enfer~edad y ~atc~nidad. 

Nueva Zelanda ha de ser el prir.'ler pa1s fue

ra del continente europeo en establecer seguros sociales. 

Por lo que respecta al continente a~ericano, 

fue Chile el prinero, cuando en 1924 se aprobaron leyes que 

implantaron seguros sociales contra enferpedades, r.'laterni

dad, invalidez, vejez y r.'luerte. Le siguieron en 1927 Canadá; 

Bolivia, Ecuador y Estados Unidos en 19J5, pa!s éste, cuyo 

Presidente Franklin O. Roosevelt gestion6 la aprobación de 
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la primera legislación que ha de denominarse como Ley de se

guridad Social; Perú, 1936; Venezuela 1540; costa Rica y Pa

namá en 1941; Y.éxico y Paraguay en lS~J. 

Japón fue el prime~ pa!s asiático en aprobar 

leyes en materia de seguros sociales, lo cual hizo en 1922; 

y en el continente africano lo fue Argelia, pa1s éste que en 

1919 expidió el seguro social centra riesgos del trabajo. 

''Antes de la pri~~ra con~lagra
ci6n wundial, casi todcs los paises europeos cuen
tan con legislación protectora por accidentes del 
trabajo; después de esa contienda se generaliza 
el asegura~iento de los riesgos de invalidez, en
fermedad, vejez y muerte pre~atura.''(llJ) 

B.- Hacia la seguridad Social. 

CoTho se ha mencionado anteriormente, el tér-

rnino ''Seguridad Social'', referido a un sistema protector y 

asistencial para co~batir la pérdida de ingresos que provoca 

el paro, la enfer~edad, la vejez y la nuerte, fue utilizado 

por primera vez en los Estados Cnidos de Norteawérica, cuan-

do en dicho país se expidió el ºSocial Security Act", o Ley 

de la Seguridad Social, en el año de 1935, durante la ges

tión del Presidente Franklin o. Roosevelt. 

El estallido de la Segunda Guerra ~undial en 

el año de 1939 marca un receso en la evolución de la seguri-

dad social, en virtud de que el Mundo tuvo que concentrarse 

113.- Cabanellas de Torres, Guillermo, y Niceto Alcalá Zamo
ra, Tomo III, op. cit., p. 457. 
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en el gran conflicto bélico. 

Sin e~bargo, es durar.te el curso de dicha 

guerra cuando cobra fuerza entre diversas naciones la idea 

de terminar con la ~iseria que padecían ~illones de seres 

hu;:ianos coo:.o única f6r~ula para acabar con desigualdades y 

as1 obtener una paz d~radera, para lo cual habría que pro

porcionarles la seguridad que da el cb~ener un ingreso fijo, 

mediante pol1ticas de creaci6n de empleos, asi cc~o la pres

tación de deter~inadcs servicios asistenciales para el caso 

de la realización de riesgos que pusieran en peligro preci

sa~ente la obtención d~ los ir.grasos. 

Ya en la carta del Atlántico que f ir~aron el 

Presidente Frani:lin D. Roosevelt de les Estados t:nidos de 

Nortea~érica y el Pri~er Xinistro del Reino Vnido, Sir ~ins

ten Churchill en el ~es de agosto de 19~1, se mencicn6 la 

posibilidad de realizar les ideales de la Seguridad Social 

con el objeto de garantizar a los pueblos niveles n1nirnos de 

bienestar que los liberaran del terror de los riesgos y de 

las necesidades que éstos crean cuando se realizan. 

De gran i~?ortancia resulta el brillante in

forme que present6 al Gobierno Inglés Sir ~illiaÑ Beveridge 

sobre seguridad social, y que fue elaborado en dos partes 

entre los a~os de 1941 a 15~4. 

En su estudio, el referido autor propuso 

además un plan para eficie~tar y a~pliar el sisteraa de segu

ros sociales, conocido co~o el 1'?lan Beveridge''. 
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Asi, este autor ~enciona que: 

''El Plan para la Seguridad so
cial expuesto en el Infor~e es un plan para obte
ner la liberación de la ;':liseria por el t:'lanteni
rniento de los ingresos. 11 

( i 1.;} 

El Plan Severidge está elaborado alrededor 

de esta pret:'lisa, es decir Ce la necesidad que existe de ga

rantizar a los individuos y sus fa~ilias un ingreso mínimo 

para su subsistencia, y para ello propone lo siguiente: 

11 ?ara i~pedir que la interrup
ci6n o la destrucci6n de la capacidad de ganan
cias lleve a la indige~cia, es necesario ~~jorar 
los organisÑOS actuales de seguro so~ial en tres 
direcciones: Arnpliándolcs para conprender a per
sonas que al presen~e están excluidas; au~er.tar 
sus propósitos incluye~Co nuevos riesgos, y ele
var los tipos de beneficio.''(115) 

Para legrar lo antericr, el siste~a de segu-

ridad social debla de ser: 

~niversal, es decir extender su protección a 

todas las personas. 

Integral, por abarcar todas las situaciones 

que impliquen pérdida involun~aria del ingreso. 

~nifor~e en las cotizaciones, es decir, con 

una única cotización cubrir una pri~a que abarque todos los 

114 .- Beveridge, Williao, El Seguro social y sus Servicios 
Conexos, Traducción de Carlos Paloma~ y Pedro Zuloaga, 
3us, México, 19~6, Pri~era Edición en Espa~ol, p. 
195. 

115.- Ibide::i., p. l~. 
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riesgos. 

Con unificaci6n ad:ninistrativa, para que la 

9esti6n de la seguridad social considerada cor.to servicio pú

blico, recaiga en un sólo organis~? ad~inistrativo de carác

ter gubernawental. 

Honogéneo en las prestaciones. 

Beveridge bajo este esqce::.a, ve a la seguri-

dad social co~o un derecho cuando dice: 

11 ?or r:".edio del segur-o obligato
rio, en tanto que se limite a sub'.'enir a las nl';!:ce
sidades esencial~s, el individuo puede sentirse 
cierto de que tales necesidades se~án atendidas 
con el ~inino de costo ad~inistrativo; pagando, no 
por cierto el costo total, sino una parte aprecia
ble de él en calidad de cotizaciOn, puede conside
rarse convencido de q~e obtiene la seguridad, no -
cc~o caridad, sino co~o derecho.''(116) 

Este autor tanbién concibe a la seguridad 

social co~o un instru~ento de justicia social: 

11 ••• el Plan para la Seguridad 
Social es ünica~ente un ~edio de redistribuir el -
ingreso nacional, de manera de subvenir absoluta
mente a necesidades que c!eCen ser atendidas de una 
~anera o de otra.''(117) 

Pero sin lugar a dudas que el gran mérito 

del plan concebido por Sir Willia~ Beveridge radica en el 

hecho de que propone extender la protecci6n a toda la pobla

ción ~ediante la creaci6n de i:puestos generalizados para su 

116.- Ibide:-3., p. 149. 

117.- Ibide~., p. 150. 
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financiación, lo que contrasta con los siste~as de seguros 

sociales instituidos hasta esa época, que inspirados en el 

sister.,a aler..á.n, lir..itaban su cobertura a los trabajadores. 

!ndudablewente que.el Plan Beveridge vino a 

influenciar-de manera significativa los diversos siste~as de 

seguridad social adoptados por los paises Cel ~undo. 

Entre los divers~s sis~c~as de seguridad so

cial, cabe destacar el adopta:io por t:ueva Zelanda a partir 

del año de 1938, el cual extiende sin discri~inar su protec

cién a toda la ciudadania; protección que abarca a las nece

sidades que provocan la enferpedad, vejez, invalidez, ~uer

te, dese~.pleo y cualquiera otra sinilar que ir..pida la per

cepción de ingresos. La Seguridad Social neozelandesa se fi

nanc.!a a través del ir..pues-:.o sobre la renta y no r.:ediante 

cotizaciones, aportaciones o tributos especiales para tal 

fin. 

Por otro lado, la in~ernacionalizaci6n de la 

Seguridad Social se lleva a cabo en dos planes, que aunque 

distintos, se encuentran relacionados entre si. El pri~cro 

de estos planos se refiere al inter~s que tienen los diver

sos paises en procurar que a sus nacionales se les brinde la 

protección de la seguridad social cuando estos se encuentren 

en pais extranjero, lo que ha sido resuelto ~ediante la sus

cripción de tratados internacionales. El segundo plano se 

refiere al esfuerzo que distintos paises, agrupados en orga

nizaciones internacionales, realizan ccn el objeto de esta-
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blecer una determinada uniformidad en cuanto a las normas y 

tendencias en rnateria de seguridad social, ya sea a nivel 

global o regional y rnediante la adopción de comunicaciones, 

declaraciones y/o recooendaciones. 

c.- Panora~a internacional de la Seguridad 

Social. 

Al hacer referencia en el capitulo anterior 

al aspecto in~ernacional de la seguridad social, se dijo que 

su internacionalización se realiza en dos planos: 

a.- El pri:ero ~ediante la celebraci6n 

de tratados internacior.ales por los cuales les paises sus-

criptores buscan que sus nacionales q~ecen protegidos cuando 

se encuentren dentro del t~rritorio de sus con~rapartes. 

Asi pode~cs rnencionar que une de los 

prirneros tratados internacionales en rnateria de seguridad 

social lo fue el que celebraron Francia e Italia y que versó 

sobre accidentes de trabajo, vejez y paro forzoso. 

Resulta evidente que en la actualidad 

existen un gran nC~ero de tratados internacionales, cuyo re-

cuento seria prolijo y fuera de los fines de este trabajo. 

b.- El segur.do plano de la internacio

nalización de la seguridad social lo as el relativo a los 

esfuerzos y gestiones de diversos organis~os internacionales 

por establecer una cierta unifor~idad en las norrr.as.y ten

dencias de la seguridad social. Aqu1 cabe hacer la distin-
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ci6n que los trabajos de alqunos de esos organis~os se desa

rrollan a nivel ~undial, corno lo es el caso de la Organiza

ci6n Internacional del Trabajo, y otros se dese~peñan por 

zonas o regiones, cowo por ejemplo el Co~ité Interarnericano 

para el Avance de la Seguridad social, del cual se despren~e 

clara~ente que su labor se constriñe al Continente America-

no. 

La Organización Internacional del Tra

bajo, la cual tiene su sede e~ la Ciudad de Ginebra, Suiza y 

forrna parte de la Organizaci6n de las Nacior.es Cnidas, aun-

que es anterior a esta últir::a, Cesde el afio de 1921 abordó 

temas relacionados con la seguridad social en sus co~vencio-

nes, y asi en el referido afio, se rc!iri6 a ••accidentes de 

la agricul~ura; en 1925, accidentes de trabajo y enferrneda
( 118) 

des profesionales; en i9¡7, seguro de cn!er~cdad, etc.•• 

Sin ewbargo, dentro de la Organización 

Internacional del Trabajo, el tc~a de la Seguridad Social 

er.:pez6 a adquirir g:.-an Í:7.por':ancia a partir de la declara-

ci6n de Filadelfia de 19~!.. 

En esa declaración se señaló como 

uno de los puntos priorit3rios el comtate a la pobreza para 

terminar con desigualdades e inseguridad. 

De dicha declaración, el ~ulticitado 

autor José V.anuel Al::-.ansa Pas'tor, resalta lo siguiente: 

11s.- Almansa Pastor, op. cit., p. so. 
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''En ella destaca, en su aparta
do tercero, la obligación que asu=e de secundar 
la iniciación entre las diferentes naciones del 
mundo de progra=as aptos para realizar: ..• f) La 
extensión de ~edidas de seguridad social con miras 
a asegurar un ingreso básico a ~odas los que tie
nen necesidad de tal protección, asi cowo de asis
tencia sanitaria co~pleta. g) Una protección ade
cuada de la viCa y de la salud de los trabajadores 
en todas las ocupacior.es. h) La protección de la -
infancia y de la rnaternidad.''{119) 

En sesiones subsecuentes, la Organiza-

ci6n Internacional del Trabajo se refirió a cuestiones de 

seguridad social, sier.do de gran i=portancia el Convenio 102 

elaborado en el ano de 1952, y deno~inado de Normas ~lni~as 

de Seguridad Social. En este Convenio precisa~ente se esta

blece ~n ~iniwo de regi~er.es de seguridad social que debian 

de ser aceptados pcr los paises, reco~enCándcse que dichos 

régirr.enes cuando ~enos in=luyeran seguros sociales que pro-

tegieran riesgos de enfer~edad, paro, vejez, accidente de 

trabajo, enferr..edad profesional, :::aternidad, invalidez, 

~uerte y cargas fawiliares. 

Existe un Código Internacional de Tra

bajo, en el cual se e~ccentran siste~atizados los convenios 

y reco~endaciones de la Organización Internacional del Tra

bajo, inclUJ•éndose desde luego un apartado que se refiere 

a la seguridad social. 

Tar:.bién cabe pencionar que en los ar

ticules 22 y 25 de la Declaracién Cniversal de los Derechos 

119.- Ide::i. 
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del Howbre, que fue aprobada por la Asa~blea General de las 

Naciones Unidas en el r..es de dicie:::bre de is.;a, se establece 

que toda persona tiene derecho a la seguridad social en 

cuanto integrante de la sociedad, ast co~o a un nivel de vi

da suficiente y a la seguridad en" caso de paro, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y cualquier o:ro riesgo que irnpli

que la pérdida forzosa de los ~edics de subsistencia. 

D. - Situación ac~ual de la Seguridad so-

cial. 

Oesa!ortur.ada~ente las profundas crisis eco

n6r:iicas que han afectado a un gran n~nero de r.aciones desde 

la pasada década, asi co~o el surginien~o da las tendencias 

neo-liberales que p:.-opugnan por gobiernos r:ienos interven

cionistas, han coartado un ~ayor desarrollo de la seguridad 

social. 

4.- La evoluci6n histórica de la protección social 

en México. 

f.n México, la seguridad social cor.\o actualr.,ente la 

conocernos, tiene su erigen a principios del Siglo XX, pues 

es producto de la moderna legislación social que e~an6 de la 

Revolución de 1910, y que encuentra su apoyo y funda:nento en 

el articulo 123 de la constitución de 1917. Dif1cil~ente po

dernos decir que hayan existido sister..as de seguridad social 

en las sociedades prehispánicas o en la época de la colonia 
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o aún en el pri~er siglo de vida del ~éxico Independiente. 

Sin er.bargo, la ausencia de siste~as de seguridad social 

tampoco i~plica que no haya habido cierta preocupación por 

parte de la colectividad para aliviar o atender las necesi

dades ~ás apreu.iantes de aquellos: que por su baja posición 

social o econówica no podian satisfacerlas por si ~isnos. 

Pero los esfuerzos que se hacian para aliviar la indigencia 

resultaban en r.uchos casos ser aislados y poco efectivos, ya 

que no había políticas de carácter general que coordinaran y 

ejecutaran las accior.es tendientes a prcporcior.ar el auxilio 

necesario a los desprotegidos para tr:nda~les ~ejores nive~ 

les de bienestar. En tal virtud, en toda la etapa hist6ri-

ca que precede a la Revolución Y.exicar.a, el auxilio y pro

tecci6n para los necesitados tiene cera~ente el carácter de 

asistencial e inspirado básica~ente en un sentimiento de ca-

ridad, a excepción de la época colcnial, en la que parte 

de dichos auxilio y protección encuentran un apoyo jur1di-

co en las Leyes de Indias. Es por lo anterior, que al ha-

cer el análisis de lo que constituyen los a~tecedentes his-

tóriccs cie la Seguridad Social en Xéxico, partiendo desde 

las principales sociedades prehisp!nicas al Xéxico 

pre-revolucionario, se ha utilizado el tér~ino de asistencia 

social, entendiendo por tal la ayuda o auxilio que en for~a 

desinteresada e inspirados en senti~ientos de caridad pro-

porcionaban individuos o corporaciones a aquellas personas 

que por su estado de ~iseria no podlan satis!acer por si 

mismas sus necesidades ~ás básicas o apre~iantes. 
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A.- La asistencia social en el Xéxico Pre-

hispánico. 

Los arque6logos, an~rop6logos e historiado

res han designado corno culturas r..e~oa:;'lericanas a todas aque-

llas civilizaciones que florecieron antes del descubrimiento 

del continente a~ericano en una vasta extensión territorial 

que co~prendla gran parte de lo que ahora es Y.éxico y que se 

extendia hasta Costa Rica. 

De estas civilizacicnes, cabe destacar la 

que for~aron los Aztecas o Náhuatls por su grado de desarro-

lle y co=plejidad. si bien es cierto que en ninguna de las 

sociedades prehisp!nicas se puede encon~rar un siste~a f or-

~al de seguridad social, cuando ~enes entre los Aztecas 

existían algunos indicios de cierta solidaridad, aunque i~-

puesta ¡,¡ás por la rigidez de la estructura social, que por 

la conciencia de la población. 

En efecto, la estratificaci6n social entre 

los antiguos raeY.icanos era de tipo esta~ental, a cada esta-

Ñento correspond!a una deterrnir.ada categor1a jur~dica, en la 

que se coi.!bi:iaban 11 todo un conjunto de funciones econ6micas, 
( 120) 

pol1ticas y sociales, distintas para cada esta~ento.'1 

lo.si enccntra~os, que son des los esta::-.entos 

120.- Carrasco, Pedro, La Sociedad Y.exicana antes de la Con
auista, Historia General de México, Towo l, El Colegio 
de México, Harla, S.A. de c.v., México, p. 191. 
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preponderantes entre los ~ztecas; los nobles que constitu1an 

el estar.:.ento do;.'linante y los plebeyos. Estos últir.ios, inte-

grados básicai.'lente por los ca;:o:pesinos y los artesanos, con-

figuraban la gran r.:asa de la población y se encontraban 

agrupados en los calpulli. 

11 Los calpules eran subdivisiones pol.tcico-territo
riales que funcionatan cono u~idaCes co~porativas 
en distintos aspectos - ecor.óMiccs, adi.'linistrati
vos, r.iilitares y cere~oniales de la organiza
ción social. El aspee-ca cc:-pora~ivo se r.iani
fiesta ~uy principal~e~:e en les d~~echos co
lecti·.1os a la tierra y en la obligaci6n colectiva 
de deseppenar ciertas funciones sociales. 1'{121) 

Por otro lado, dado el carác~er e~inentcr.ien-

te agr!cola de la econo~ia de los Aztecas, la tierra consti-

tu1a su principal r..edio de producción, y en virtud de lo 

precario de su tecnolog!.a, la agricu'!.tura depend!a de la 

fuerza huo::.ana. 

De tal ~anera, correspondia al esta~ento su-

perlar, esto es, a los nobles, el control de los 6rganos de 

gobierno, ad~inistrativos y militares, y de los medios de 

producción, para lo cual asignatan las tierras y los traba

jadores. Los plebeyos a su vez tenian que prestar a los no

bles servicios persor.ales, cultivando las tierras y dándoles 

aportaciones en especie. 

As!, los diversos grupos sociales que inte

graban los estanent.os reci'c1an asignaciones de tierra que a 

121.- J:bider.l., p. 190. 
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su vez ten!an su.propia desigr.aci6n. Para los fines de esta 

investigaci6n, cabe destacar que las tierras que recibía el 

co::i.'1n del. pueblo, o r.;aceguales, eran conocidas cor.io al tepe-

tlalli; la~ ·tierras que a los calpulli co~o unidades corpo

rativas. se les asignaban era~ ccnoéidas cc~o calpullalli. 

A este respecto, el autor Adolfo Lamas en su 

obra Seguridad Social en la th:e\'a España se:iala: 

11 Del p=oducto de estas tier:as (Altepetlalli) sa
lia lo necesario para cubrir los gastos públi
cos del pueblo o conunidad y los del tributo que 
deb!an pagar. Estas tierras, a diferencia del -
calpullalli, no estaban ce~cadas y su goce era 
general, debiendo ser trabajadas por todos los 
rn!er.;bros del calpu!li en hcras dete~mir.adas. El 
Altepetlalli fue la versión original de la caja -
de co~unidad ir.d!gena ~uchcs siglos antes de la -
conquista espa~ola y de su for~ac!6n novch!spa
na. "(122) 

Así, se p~ede ccncluir, que entre los Azte-

cas, en lo que ¡:odrian c~:isiderarse co~o gér::-.enes precarics 

de cierta previsi6~ y solidaridad, existian tierras comuna-

les cuyo cultivo era generalizado entre la població~ para 

poder sufragar ciertos gastos p~blicos, sin que por otro la-

do esto se pueda entender co::'lo a~tént.icas ;:-.edida~ de previ-

sión o asistencia social tal y como se encuentran establecí-

das en la actualidad, ya que al parecer la finalidad del 

cultivo de las tierras del Altepetlalli no era socorrer al 

individuo que se e:icontraba en un estado de necesidad. 

122.- La~as, Adolfo, Seguridad Social en la Nueva Espafia, 
Instituto de Investigaciones sociales, Pri~era Edi
ción, Universidad Nacional Aut6no::ia de México, Méxi
co, 1964, p. 72. 
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B. - La asistencia social en el México Colo-

nial. 

El descubri~ien~o del continente Americano, 

en lo general, y la conquista del ~Llperio Azteca, en lo par

ticular, trajeron profundes ca¡:¡bios, que no sólo destruyeron 

las antiguas civilizacio~es prehispánicas. 

con el descubri~iento del Continente A~eri-

cano y la Co~quista, vino el fin de las an~iguas civiliza

ciones indígenas, las cuales no obstante su destrucción 

ejercieron gran ir.fluencia en la nueva cultura que surgió de 

la unión del i~dio y el español. Los pueblen nativos fueron 

despojados de sus instituciones y de ~uchas de sus costu~

bres, tradiciones y creencias, siendo so~etidos trutal~ente 

a un nuevo orden y a un es~ado d~ servidu~bre. El conquista

dor en rnuchos casos fue c=uel y despiadado. 

En ccntrapartida a los excesos de los con-

quistadores, cabe ~encio¡,ar la r.oble y huwana labor de 

los Disioneros religiosos de diversas 6rdenes de la Iglesia 

Católica, que Dás allá de su tarea evangelizadora, procura

ron hacer ~enes dificil la transición del i~d!gena al nuevo 

orden i;:1puesto por la conquista, ¡•a qc.e le l:r inda ron educa

ción; le enseftaron el idio:a castellano; lo capacitaron para 

que dese¡:¡peftara ciertos oficios; y le prestaron asistencia. 

Tar.tbién cabe ;:,encionar que la Co:::-ona Es

pafiola se preocupó por corregir los abusos cornetidos en con

t:::-a de los indígenas, y con el fin de evitarlos expidió una 
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gran cantidad de dispcsiciones protectoras contenidas en la 

Recopilaci6n de las Leyes de Indias, que van desde la prohi-

bici6n de i~poner la esclavitud y castigos excesivos a los 

indígenas, hasta disposiciones que orde~aban se les propor

cionaran tierras cuyo cultivo aprOvecha:-a a sus co:nunidades 

y que sus jornadas de trabajo no se pagaran en especie, con-

teniendo toda una ga=a de derechos y garantías. 

sin ewbargJ, r.o se puede afir~ar qce durante 

la colonia se haya contado con ur.a pol!.tica expresa y deter-

minada de protección social, cc~o !o sostier.e el autor hdol-

to Lamas en su obra Seg'..!ridaj Social en La Nueva España, 

quien dice a este respecto: 

11 Se pregunta qu~ si existió real~ente una filo
sofía social de la Colonia, contestando que no la 
hubo, por lo ~enos con la base doctrinaria que 
i~plicarla la afir~ación contraria. A ca=bio de -
una base filosófica en lo social, si ccntó la Co
lonia con prácticas de p~evisiCn y asistencia.'1 (123) 

A decir de este autor, durante la Colonia, 

las prácticas de previsión y asistencia fueron dese~peñadas 

en for~a organizada por las siguiP.ntes instituciones: 

Los hospitales.- Sin legar a dudas, fue la 

Iglesia quien realizó la labcr ~As destacada y preponderante 

en ~ateria asistencial dura~te la Colonia. Tan pronto y co~o 

fue consu~ada la Conquista, la Iglesia inició un gran siste-

wa de hospitales, que a decir del jesuita P.ariano cuevas, el 

cual es cita do por el Xaestro Y.ario de la cueva, 11 como una 

123.- Ibidern., p. 7. 
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red de amcr extend1ase por toda la parte ya pacificada del 
(12~) 

pa!s a fines del Siglo XVI''· El prcp6sito de estos hospi-

tales era curar a los cnfer~os pobres y brindarles caridad. 

Cabe destacar de entre estos hospitales, el fundado en la 

Ciudad de t-~éxico por Hern!n Ccrtés;· que previa=ente llev6 el 

no::-,bre de la Lir..pia Concepción da t:uestra Señora y que aún 

subsiste ccn el no=bre de Hospital rle Sesús. 

Las Cofradías.- !gual~ente bajo los auspi-

eles de la Iglesia, se organizaron a partir del Siglo XVII 

las cofrad1as, las cuales ten!an un carácter preponderante

~ente gre:ial y cutualista. Para la realización de su obje-

to, obten!an sus recursos econ6=icos de las cuotas que regu-

larmente cobraban a sus a;re~iados, asl cc~o de diversos do-

nativos y legados. 

De acuerdo al citado autor Adolfo La:as, las 

cofradias brindaban a sus ~ie:bros y !a=iliares depcndien-

tes, diversas prestaciones que en tér~inos generales resuoe 

en lo siguiente: 

11 a) El Pantenipiento de hospitales y lugares de 
asistencia médica. 
b) oecerminados tipos de ayuda econó~ica para ca
sos de enfermedad o vejez. 
e) Ayuda técnica y conercial en el negocio y ayuda 
econ6~ica familiar en casos de falleci~iento del -
padre de fa~ilia. 
d) Deter~inadas ayudas de tipo general, referidas 
a necesidades te~pcrales o cala~idades pasaje
ras. 11 ( 125) 

124.- De la cueva, 11ario, To~o II, cp. cit., pp. 6 y 7. 

125.- Lamas, Adolfo, op. cit., pp. lSl y 152. 
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Les V.on~es de Fiedad.- A partir del siglo 

XVIII la i~portancia de las cofrad1as languidece, surgiendo 

los montes de piedad como las instituciones asistenciales de 

nayor preponderancia. Cabe destacar que existían dos tipos 

de monte de piedad: los de caráct~r oficial o público y los 

privados, según su creaci6n u organización se debiera al Es

tado, o bien a la iniciativa de los particulares, ade~!s de 

que los prioeros obtenían en for~a directa o indirecta sub-

sidios econ6oicos de parte del erario püblico. 

A decir del a~tor Adolfo La~as, el objetivo 

principal de los r..on':.es cie pi~dad 11 fue asegurar a 

la esposa e hijos, en caso d~ nuerte del jefe de familia. 

Es~e seguro de vida se a~pli6, en la ~ayer parte de los ca-

sos, con les de invalidei, vejez, y enferpedad, adquiriendo 

la institución el caráct~r de seguridad social, cuando se 

trataba de ~ente de pieda~ cf icia!es y de pequeñas co~pañtas 

de seguros, cuando su organización era debida a la iniciati-
(126) 

va privada." 

La caja de Co~unidad Indlgena.- Gran i~por

tancia da el autor Adolfo Laj;".as en su obra Seguridad social 

en la Nueva España, a la caja de co~unidad indígena o caja 

de censo, la cual considera co=o la institución de asisten-

cia y previsión r.:ás auté~t.ica;:-.erot.e r.iexicana. Esta tiene un 

origen pre-hispánico, conc=eta=en:e en el Altepetlalli, ins

titución ésta de la civilizaci6n Náhuatl que ya fue vista 

126,- Ibidem., pp. 201 y 2oa. 
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anterior~ente. Estas cajas ten1an corno objeto la creación de 

fondos co~unes para la atención en pri~er lugar de los gas

tos municipales y del culto religioso de les pueblos; y en 

segundo lugar los gastos de la enseñanza, asi co~o el cuida

do y curación de enfer~os. 

En relacién a este tipo de Instituciones, el 

ya citado autor Adolfo La~as dice: 

11 Resuniendo les antecedentes expuestos, pode~os 
señalar que las cajas de co~unidad~s indígenas te
nían corr.o finalidad hacer uso de los ahorros co~u
nales y de los réditos cCtenidos de sus propie
dades y capitales, en for~a de caja de previsión 
para a~ender a las necesidades co~unales, espe
cial~ente en el orden ~~nicipal y en el del culto 
religioso. 11 (127) 

c.- La asistencia social en el pri~er siglo 

de vida independiente de ~6xico. 

Práctica::-,entc no hubo desarrollo de la r..ate-

ria social en México durante su pri~er siglo de vida inde-

pendiente. 

Les prir.".eros cincuenta años del r~éxico Ir.de

pendiente han de ser su~a:ente difíciles. Tras una larga lu-

cha, con la firrna de los tratados de Córdoba el 24 de agosto 

de 1821 se consu~a la independencia de Xóxico. La joven na-

ci6n se encontraba devastada y prSctica~ente en la tancarro-

ta, ya que la producción agrícola se redujo a la ~itad y la 

~inera a una tercera parte, ade~ás de las cuantiosas !ugas 

127.- Ibidern., p. 6J. 
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de capitales por parte de los co~erciantes españoles y de 

aquellos que o no estuvieron de acuerdo con el movimiento 

independiente, o que perdieron la confianza por la ~ala si

tuación del pa1s. La crisis econé::.ica, fue ade::-:ás agravada 

por la creciente deuda externa, ya que la gran rnayorla de 

los múltiples gobiernos que llegaron al poder tuvieron que 

recurrir a los empréstitos del extranjero, los cuales fue

ron casi sie~pre contratados en condiciones su~arnente desfa

vorables y de auténtica usura, lo que 16gicar..ente hizo r.iuy 

dif lcil su curnpli~iento. Ello adern~s dio pauta para que los 

pa!ses acreedores ejercieran grandes presiones que llegaron 

inclusive a la invasi6n, como lo f~e la francesa en el afto 

de 1862 y precisa~en~e co~o consecuencia en parte por la mo

ratoria de dos años e~ el pago de la deuda que fue declarada 

el 17 de julio de 1661. 

A la crisis económica se su~a la inestabili-

dad pol1tica, que fue provocada por los constantes levanta

r.dentes, re'lueltas, ascnadas y cuartelazos en virtud de los 

cuales una diversidad de gobiernes llegaron al poder o fue

ron derrocados. México hu=o de litrar una guerra con los Es

tados Unidos de ~ortea=érica en la que ade~ás de haber sido 

derrotado en el cai:".po de batalla perdió r.iás de la mitad de 

su territorio; dos raás con Francia, la primera en el año de 

1838 y wás conocida cono la guerra de los pasteles, y la se

gunda se inicia en el año de 1662, que ha de tener co~o cul

minación la instauración de Maxir.iili'ano corao segundo er.ipera

dor de Xéxico, y una guerra interna denominada de re-
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for~a. 

La Iglesia, que cc~o se ha visto anterior

~ente, realizaba una gran ~arte de la labor asistencial, 

también fue seria~ente afectada p9r la crisis econ6rnica, e 

inclusive en ciertos wo~entos pasó aperos para poder sufra

gar el sustento de los propics religiosos y religiosas. Ade

c&s, con ~ctivo de la influencia que han de tener las ideas 

liberales sobre un icpcrtante grupo de politices mexicanos, 

a partir de la seg~~da citad del siglo XIX y con la promul

gaci6n de las Leyes de Re!orca se inicia un largo proceso de 

pugna entre el Estado Mexicano y la Iglesia, que ha de res

tar a és~a una gran parte de su podor, i~portancia e in-

fluencia, de~eritándose desje luego su labor asistencial. 

Resulta otvio que el Estado M~xicano, debido 

a la gravedad de la crisis econó~ica y la inestabilidad po

lítica, asi cowo por la influencia de las ideas liberales, 

poco o nada hu~o de ccupa~se de labcres asistenciales hacia 

los desprotegidos, ni siquie~a en la época de la dictadura 

porfirista, que si bien durante ésta se logró pacificar al 

pals, se sanearon las finanzas péblicas y se logró cierta 

prosperidad econ6oica, ésta sólo favoreció a una Dinor!a de 

familias acaudaladas y a costa de la explotación que dejó en 

la miseria a nillcnes de ~exicanos, nuchos de los cuales vi

vieron en condiciones infrahu~anas, sin poder satisfacer sus 

minirnas necesidades y sin ninguna esperanza de superar su 

deplorable condición. 
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Pero no obstante lo anterio=, en las postri-

Der!as del Siglo XIX e inicio del XX, se e~piezan a propagar 

las ideas socialistas que en nucho han de nutrir a la inci

piente oposición del régi~en porfirista. 

Concientes del grave peligro que representa-

ba para la estabilidad del régirnen el creciente descontento 

entre los obreros, los gobernadores del Estado de México y 

de Nuevo Leén in:entaron lo que algu~os autores han deno~i-

nado tf~idas refor~as, pues expidieren en sus respectivos 

estados leyes scbre accidentes del trabajo. 

E~ efecto, José Vicen:e Villada, gobernador 

del Estado de t-:é.xico, prowulg6 el 30 de ab::-il de 190~ la 

primera Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfer~edades Pro

fesionales. 

Sobre esta Ley, el autor Francisco González 

Dfaz Lo~bardo hace los siguientes corner.tarios: 

''El Gobernador José Vicente Villada, pro~ulg6 la 
primera Ley sobre Accidentes del Trabajo y En
fer~edades Profesionales, responsabilizando al 
patrón de sus accidentes, obligándolo a inde~ni
zaciones, consistentes en atención r..édica, pago 
de salarios durante tres ~eses y, en caso de fa
lleci~iento, quince d!as de salario y gastos de 
funerales. Estableció, ade~as, la irren~nciabi
lidad de los derechos de los trabajadores. 11 (123) 

Dos anos y nedio después, el d!a 9 de no-

128.- González D!az, Lombardo Francisco, El Derecho Social 
y la Seguridad Social Integral, Primera Edición, Tex
tos Universitarios, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1973, p. 138. 
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vieobre de 1906, el er.tonces goberr.adcr de Nuevo Le6n, el 

General Bernardo Reyes expidi6 tar.,bién una Ley Sobre Acci

dentes del Trabajo. Esta Ley obligaba al cuwplir.'liento de 

ciertas prestaciones, co~o lo eran la atenc!6n ~édica, la de 

proporcionar ~edica~entos y el pagb de salaries. En cuanto a 

esto últiPo, establecía un sistc~a, según el cual se pagaba 

el 50% del salario si la incapacidad era ter.:poral hasta que 

el trabajador se reintegrara a su puesto; si la incapacidad 

era parcial pero per~anen~e, la pensión podla alcanzar entre 

el 20\: y el ~O\ del inporte del sal.:?.rio durante un año; 

cuando dicha incapacidad e:.-a total y pernanente, la pensión 

alcanzaba dos aftas de sueldo lnteg~o; final=ente si el acci

dente producía la r.:uerte, se pagaba c~~o inde~nizaci6n el 

i~porte de diez ~eses a diez años de salario, dependiendo de 

las necesidades de la fa~ilia. 

Esta ley tuvo el g:-ave defecto de que no in

cluy6 a la enfer~edad prc~esicnal. 

s.- su::-gi~iento y cvo!uci6n cle los seguros socia-

les en ~éxico. 

COPO es sabido, el dia 20 de novier..bre de 1910 es

talla la Revcl'..lción ?·:cxica:-.a, qce si bien en un principio ha 

de tener un rn6vil r.'lera::ie~t:e politice, (el de derrocar a la 

dictadura porfirista), prc:-.t:o hubo de trans!orr.iarse en un 

rnovi~iento popular que exigía profundas refor~as sociales 

por las cuales se garantizará a las clases r.i!s desprotegi

das, campesinos y obreros, ~ejcres condiciones de vida. 
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Las diversas facciones revolucionarias, aunque con 

diversos puntos de vis~a, de alguna manera pugnaron por una 

reforma agraria que garantizara a los ca~pesinos un pedazo 

de tierra que pudieran labrar para su provecho propio; por 

un m1ni~o de derechos que garantiiaran a los obreros un m1-

nimo de condiciones de trabajo y un salario re::iunerador que 

bastara a satisfacer las nece~idadcs ~ás ele~~ntales; y un 

siste::ia educat.ivo público y gratuito al que tuvieran acceso 

todos los mexicanos co::io medio ds superaci6n. Se sintió la 

necesidad de antepcner el interés colectivo al individual. 

Así, cabe mencionar que en ~ateria de seguridad 

social, Venustiano Carranza al adicionar su Plan de Guadalu-

pe el dla 12 de dicie~tre de 1914, 11 procla~6 que, con el es

tableci~iento del segu=o social, las instituciones pollticas 

de México cu~plirlan su co~etido al atender satis!actoria
( 129) 

~ente a las necesidades de la sociedad. 11 

Pero sin lugar a dudas, se puede señalar que la 

ley precu=sora en ~ate=ia de seguros sociales en México lo 

fue la que expidió el 11 de dicie~bre de 1915 el General 

Salvador Alvarado, quien en aquella época era el Gobernador 

y Coraandante Militar del Estado de Yucatán. Esta ley que se 

denominó ''Ley de Trabajo••, en sus considerandos establec1a 

lo siguiente: 

"Que el Estado creará una sociedad ~utualista de 
necesidad ineludible que, con la cncr~e fuerza 

129.- Ibidera., p. 1~2. 
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que ha de obtener por la uni6n de todos los obre
ros y la garantia del Estado, proporcione a éstos 
por la acur.iulaci6n de pequeñas su~as, beneficios 
nunca soñados ni alcanzados en las sociedades mu
tualistas de índole particular se~ejante, y que 
pueden resolverse en pensiones para la vejez y en 
fondos contra la ~iseria que invade a la fa~ilia 
en caso de rnuerte. 11 (130) 

Aunque el alear.ce de la pro~ecci6n de esta ley se 

encontraba limitado anica~ente a los riesgos que producian 

la vejez y la rnuerte, cabe destacar el espiritu solidarista 

que la ani~aba al conte~plar que seria la uni6n de todos los 

obreros lo que darla fuerza a la sociedad ~utualista encar

gada de proporcionar dicha protección. Ta~bién resulta inte

resante que la creación de dicha sociedad wutualista seria 

confiada al Estado el cual ade~As garantizar!a que la pro-

tección se p~estara, es decir, se reconocia que únicamente 

el Estado estaba en posibilidad de hacerse ca~go de tal sis

te~a de protecci6n sOcial. 

Se puede decir que el punto cul~inante de la Revo

luci6n lo fue precisapente el de la pro~ulgaci6n de la Cons-

tituci6n Politica de los Estados Cnidos V.exicanos el d!a S 

de febrero de 1917, la que actual~ente rige a México, y que 

precisa~ente en la fracción XXIX de su articulo 12J conside

r6 la creación de un sistePa de segures sociales. 

OriginalDente esta disposición de la constitución 

dec1a: 

11 XXIX.- se considera de utilidad social: el es-

130.- Ibidew., p. 143. 
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tableciDiento de cajas de seguros populares, de -
invalidez, de vida, de cesación involuntaria de 
trabajo, de accidentes y de otros con fines aná
logos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal, -
como el de cada Estado, deberán fo~entar la or
ganización de instituciones de esta lndole, para 
infundir e inculcar la previsi6n popular. 11 

Resulta claro que la Consti tuci6n en un principio 

no conter:ipló que los seguros sociales se ! .... plantaran en for-

r.ia obliga-=cria, sino que fuera en forr.;a potestativa, y no 

fu2 sino hasta el dla 6 de septie~bre de 1929, cuando se pu

blicó una reforma a la prcpia fracción XXIX del articulo 12J 

que al considerar de utilidad pCblica la expedición de la 

Ley del Seguro Social, se estableció la pcsibil!dad de que_ 

dicho sistewa fuera obliga~orio. 

En efecto, la fracción XXIX Cel art!culo 123 de l~ 

Constituci6n, re~o=~ada por decreto que apareció publicado 

el d!a 6 de septiecbre de 1929, quedo de la siguiente ~ane-

ra: 

''XXIX,- Se considera de utilidad pQblica la ex
pedición de la Ley del Seguro Social, y ella com
prenderá seguros de invalidez, de vida, de cesa
ción involuntaria del traCajo, de enf er~edades y 
accidentes y otros ccn fines análogos; 11 

Es decir, en l~éxico se elevó a rango cor.sti tucio

nal el estableciraiento de un siste~a de seguros sociales, 

que cuando ~enes protegieran a los asegurados contra la in

validez, la cesant1a o pérdida involuntaria del trabajo y 

los accidentes y enfercedad~s, éstos últi~os profesionales o 

no. Sin e~bargo, dicho siste~a de seguros sociales, al haber 

sido incluido dentro del articulo 123, se constriñe a ser un 
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tablecimiento de cajas de seguros populares, de -
invalidez, de vida, de cesación involuntaria de 
trabajo, de accidentes y de otros con fines aná
logos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal, -
co~o el de cada Estado, deberán fo~entar la or
ganizaci6n de instituciones de esta lndole, para 
infundir e inculcar la previsión popular.'' 

Resulta claro que la Cor.stitucién en en principio 

no contePpl6 que los seguros sociales se iPplantaran en for-

r.;a obligatoria, sino q\.le fue!"a en fo::"'r..a potestativa, y no 

fue sino hasta el d1a 6 de septie<T".bre de 1929, cuando se pu

blicó una reforr..a a la propia fracción XXIX del articulo 123 

~ue al considerar de utilidad pú~lica la expedición de la 

Ley del Seguro Social, se es~abl~ci6 la posibilidad de que 

dicho sist.e;:-.a fuera obligatorio. 

En efecto, la fracci6n XXIX del articulo 123 de la 

Constituci6n, refc:-1:.ada pcr decre:~o que ap:.reció publicado 

el dla 6 de sep~ie~bre de 1929, quedó de la siguiente ~ane-

ra: 

''XXIX.- Se considera de utilidad pOblica la ex
pedición de la Ley del Segcro Social, y ella corn
prenderA seguros de invalidez, de vida, de cesa
ción involuntaria del trabajo, de enfer~edades y 
accidentes y et ros con fines aná legos;" 

Es decir, en ~éxico se elev6 a rango constitucio-

nal el estableci~iento de un siste~a de seguros sociales, 

que cuando ~enos protegieran a los aseguradcs contra la in-

validez, la cesantia o ~érdida involuntaria del trabajo y 

los accidentes y enfermedades, éstos últi~os profesionales o 

no. Sin e:;.bargo, dicho sister..a de seguros sociales, al haber 

sido incluido dentro del articulo 123, se constriñe a ser un 
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derecho establecido en favor de les trabajadores y no de la 

sociedad en general, por lo que s•.:s alcances no son plena

mente universales por no abarcar a toda la población. 

Dicha fracción XXIX habr1a de sufrir una r.iodifica-

ci6n más, por decreto del 27 de d!cienbre de 1974, publicado 

en el Diario Oficia~ de la Federación el día 31 de los rnis-

nos mes y año, se reforÑó la ci~ada fracción en los términos 

en los que actual~ente se encuent~a: 

''XXIX.- Es de utilidad pQblica la Ley del Seguro 
Social y ella co~prende~~ segures de invalidez, -
de vejez, de vida, de cesación involuntaria del -
trabajo, de enfer~ed~~es y accidentes, de servi
cios de g~arder!a y cualquier otro enca~inado a -
la protección y bie~estar de les traCajadorcs, 
ca~pesinos, no asalariados, y otros sectores so
ciales y sus fa;:"cilia:-es. 11 

Es~a ú:!.ti;:,a reforr..a no hizo s.!no adecuarse a la 

realidad, ya que coi.lo se ver~ a continuación, la pri::iera Ley 

del Seguro Social se public6 el dia. 19 de enero de 1943. 

También resulta interesante hacer notar GUC el derecho cons

titucional a los seguros sociales dejó de ser exclusivo de 

los trabajadores, pues ce~ dicha refor~a se extendió a los 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares. 

Durante el periodo presidencial del Cenera! Alvaro 

Obreg611, concretamente en el ~es de junio de 1921 se aprobó 

un proyecto de Ley para la Creación del Seguro social Volun

tario, el cual nunca fue aprobado, 11 pero tiene el r.iérito de 

haber sido el primer proyecto ya en forr.ia de ley del seguro 



(131) 
social. 11 

- 116 -

Entre los aftos de 1921 y 1925, en diversos Estados 

de la RepOblica, CODO Puebla, Ca~peche y Ta~aulipas, se ex

pidieron leyes laborales, que faéultaban a los patrcnes a 

substituir el pago de las indemnizaciones por accidentes del 

trabajo y enferaedades profesionales, por la cor.trataci6n de 

seguros a favor de sus trabajadores. 

El día 12 de agosto de 1925 se expide la Ley Gene-

ral de Pensiones civiles de Retiro. 

Con respecto a esta Ley, el autcr Gustavo Arce ca-

no, hace las siguientes observaciones: 

••conforce a dicha ley los f~ncionarios y e=p!ea
dos de la Federacién, del D~parta~en~o del Dis
trito Federal y de los Gobiernes de los Territo
rios Nacionales, tienen derecho a pensiones -
a) cuando lleguen a la edad de 55 años, b) o -
cuando tengan 35 añcs de servicios, c) o cuando 
se inhabiliten para el trabajo. Ta~bién tienen 
derecho a pensión, los deudos de los funciottarios 
y e:pleados 1'.(132) 

Dos fuentes de financia~iento ten!an estos fondos: 

el descuento obligatorio a los sueldos y los subsidios que 

aportaba~ la Federación, el Dist~ito Federal y los entonces 

territorios. 

De acue~do al autor antes citado, Gustavo Arce Ca-

131.- González O!az, Lo~bardo Francisco, op. cit., p. 147, 

132.- Arce Cano, Gustavo, Los Seguros Sociales en México, 
Ediciones Botas, M~xico, 1944, p. 26. 
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no, en algunas leyes o reglanentos, ya fueran estatales, co

~o la de Aguascalientes de 1s2s y la Ley del Trabajo del Es

tado de Hidalgo, o federales, como lo f~e el decreto del Se

guro Federal del Maestro, se intentó fo~entar la creaci6n de 

sociedades ~utualistas por las cuales se brindara a los tra

bajadores protección contra ciertos riesgos, como el acci

dente del trabajo, las enfermedades en general y la muerte. 

?ero no fue sino hasta el dia 19 de enero de 19~3, 

y después de la elabcraci6n de ~~ltiples proyectos, cuando 

final~ente se publica en el Diario Oficial de la Federación 

la pri~era Ley del seguro Social, que habia sido promulgada 

el 31 de dicie~bre de 1942. 

Esta ley es~ab!eci6 al seguro social co~o un ser

vicio püblico nacional, que pro~eg13 a los trabajadores con

tra los riesgos provocados por los acci~entes y enfer~edades 

profesionales, enfer~edades no profesionales, invalidez, ve

jez y r..uer~e; cesantía involuntaria en edad avanzada, a los 

sesenta años; y ~aternidad. Se ordenó la creación del Insti

tuto Mexicano del Seguro Social, co~o organis~o público des

centralizado y personalidad jurídica propia, para que éste 

o~ganizara y adninistrara los seguros sociales. El tir.ancia

miento provendr!a de tres fuentes: de los propios trabajado

res, a excepci6n de los que Qnica=ente percibieran el sala

rio ~!ni~o los cuales quedaban exentos del pago; de los pa

trones y del Estado. 

co::10 se ve, el régiT>.en prctector de esta ley úni-
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carnente alcanzó a los trabajadores y no a la sociedad en ge

neral. Tampoco cunpli6 cabalmente con el precepto constitu

cional, ya que éste dispon!a el establecimiento de un seguro 

social contra la cesación involuntaria del trabajo, sin f i

jar limites ni causas, es decir, Se puede interpretar dicho 

precepto corno un segu:.-o generalizado contra el Cesei:".pleo, y 

sin enbargo la referida ley, co~o la actual, liwitan dicho 

seguro a personas de edad avanzada, de lo que se desprende 

clara~ente que la realidad rebasa las buenas intenciones del 

legislador. 

6.- Situación actual de los seguros sociales en 

México. 

El día lo. de abril de 1973 se abrogó la Ley del 

seguro Social del 31 de Cicie~bre de 1S~2, al entrar en vi

gor en esta !echa la actual Ley del Seguro social, que fue 

promulgada el 21 de dicie=ibre de 1974. 

En esta Ley se sigue cor.siderando al seguro social 

cowo un servicio público de carácter nacional. El régimen 

obliqatorio cc~prende seguros centra riesgos de trabajo; en

fermedades .y ~aternidad; invalidez, veje: cesantla en edad 

avanzada y ~uerte; y guarderías para hijos de asegurados. 

Sin lugar a dudas que dos cosas resultaron novedo

sas: la priwera, que se hubieran dejado de utilizar los tér

=inos de accidentes del trabajo y enfer~edades profesionales 

por el de riesgos del trabajo, que en todo caso resulta ~ás 

compacto y abarca a los dos; en segundo lugar, el establee!-
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r:iiento del seguro de guarder!as, cuya creación se justificó 

en la exposici6n de r.:otívos de la siguiente ;:.anera: 

''Debido a la creciente participación de la mujer 
en las actividades productiva~, resulta indispen
sable facili~arle los medios adecuados que le 
permitan cu~plir con su función laboral sin desa
tender sus obligaciones waternas. De aqui que la 
iniciativa agregue a los ra~os tradicionales del 
seguro obligatorio el ra~o de Guarderías para hi
jos de aseguradas. 11 

El r~gir.:en protector se hizo extensivo a otros 

grupos de personas que no fueran exclusiva~ente trabajadores 

asalariados, pues se a~pli6 el régi~en obligatorio a los 

I':'.ie::.brcs de sociedades coo:;:erat:ivas de producción y de adrni-

nistraciones obreras o ~ixtas, ejidatarios, cc~uneros, colo-

nos y pequeños prcpie~arios; asi corno con la creaci6n de la 

figura de la inccrporaci6n voluntaria al régimen obligato-

rio, que la exposición de nativos de la citada Ley, explica 

de la siguiente ~anera: 

"La incorporación volun'Caria al régi::-.en obliga
tcrio constituye una significativa innovación, ya 
que viene a crear el nuevo marco legal necesario 
para incorporar al Seguro Social a nc~erosos 
grupos y personas que hasta la fecha, no han po
dido dis~rutar de los beneficios que ofrece el 
sister..a." 

Sin e~bargo, en la propia exposición de motivos se 

reconoce que aún está lejos la posibilidad de establecer un 

siste~a de seguridad social integral que proteja por igual a 

toda la población del país, pero de alguna nanera se quiso 

ayudar, aunque en for~a ~ini~a, a aquellos sectores r.argina

dos del desarrollo ~ediante la creación de lo que en la Ley 
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se denominan servicios sociales y que se encuentran regula

dos por los articules del 232 al 239. 

con la creación del apartado B del articulo 123 de 

la Constituci6n, relativo a los tr~bajadores al servicio del 

Estado, en la fracci6n XI se sientan las bases rn!nirnas para 

su sistema de seguridad social, la cual debe de cubrir los 

accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no 

profesionales y ~aternidad¡ y la jubilación, la invalidez, 

vejez y muerte. 

?ara tal efecto, se pro~ulg6 el 27 de dicie~bre de 

1959 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, que más que un avance, cons

tituye un retroceso, puesto que se duplican las funciones y 

se rompe con el principio de unidad al existir dos legisla

ciones y dos entes gestores para un mismo fin. 

La Ley antes indicada quedó abrogada por diversa 

ley del mismo nombre, que fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación correspondiente al dia 27 de diciembre de 

19aJ y que está en vigor desde el d1a lo. de enero de 1984. 

A partir del año de 1982, Xéxico se surni6 en una 

profunda crisis econ6~ica, la cual despu~s de diez a~os ape

nas empieza a superarse. El resul~ado de esta crisis ha te

nido graves consecuencias, ya que la población ha perdido 

m!s de la mitad de su poder adquisitivo, por lo que México 

es ahora un pa1s rnás empobrecido. El gobierno tuvo que adop- . 

tar severas medidas de reajuste económico y de austeridad en 
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el gasto público. La polltica econ6Dica se ha convertido en 

prioritaria, principalDente la reducci6n de la inflación, y 

con el objeto de lograr el saneamiento de las finanzas pú

blicas, se inici6 un amplio progra~a de privatizaciones de 

entidades paraestatales. siendo que inclusive en algunos 

sectores se ha manejado la idea de privatizar a los seguros 

sociales, lo que serta un grave error co~o se plantea en el 

capitulo IV de este trabajo. 

Todo el pa!s ha sufrido las consecuencias de esta 

crisis y la Seguridad Social no pod!a ser la excepción, la 

cual ha tenido un D1nirno desarrollo en los últi~os años. 



C A P I T U L O III 

LA NATURALEZA JURIDICA DE LA SEGVRIDAD SOCIAL 

1.- Generalidades. 

La Seguridad social entendida co~o una institución 

protectora contra deter~inados riesgos sociales y con alcance 

universal, no dejaría de ser un ~ero anhelo sin posibilidad 

de realización de no ser por el Derecho, el cual le da viabi

lidad a través de una doble di~ensión: por un lado crea y or

ganiza las estructuras necesarias para que pueda ser instru

~entada e i~plantada; y por el otro faculta al individuo para 

exigir se le brinde la protección cuando se encuentre en un 

estado de necesidad. El Derecho pues, se convierte en el fac

tor que garantiza a quien se encuentre en estado de necesidad 

bio-econ6mica de que recibirá la protección o ayuda necesaria 

a través de los medios creados expresa~ente para ello. 

El Derecho ta~bién indica c6~o debe de ser la Segu

ridad Social, fijando sus alcances y señalando sus límites, 

de acuerdo a las necesidades y las posibilidades particulares 

del pais en que ha de ser impla~tada. 

Así, un sistema jur1d!co que regule el tunciona

rniento de la Seguridad Social debe de ser elaborado basado en 

la definición, objetivos, principios y elementos que confor

man el marco te6rico conceptual de la Seguridad social ya re

ferido en el Capitulo I de este trabajo. 
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En la República Mexicana la Seguridad Social se en-

cuentra conformada por un siste~a de seguros sociales. Estos 

seguros sociales son a su vez regulados en tres distintas le

yes, que lo son: La Ley del Instituto de Seguridad y Servi

cios Sociales de los Trabajadores ~l Servicio del Estado, que 

se aplica a los trabajadores del Estado; la Ley del Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Ar~adas Mexicanas, que 

cubre a los ~iernbros de las Fuerzas Ar~adas; y la Ley del se

guro social, que por ser de una ap!icaci6n mucho nás genera-

lizada que las dos anteriores, resulta ser d~ rnayor importan-

cia. 

Oadcs los alcances y objetivos de este trabajo, 

~nica~ente se harA referencia a la Ley del Seguro Social. 

2.- El enfoque jurídico de la Seguridad Social. 

Co~o se ha apuntado anterior~ente, el estudio de la 

Seguridad Social es in~erdisciplinario, y éste puede ser 

abordado utilizando el ~étodo particular de cada una de las 

disciplinas que la integran. 

Asi la Seguridad Social tiene un enfoque jurídico, 

a través del cual se pueden estudiar y analizar el conjunto 

de normas, relaciones, figuras e instituciones jurídicas que 

la estructuran y regulan, utilizando los ~étodos cient!ficos 

del Derecho. 

3.- La ubicación de la Seguridad Social dentro de 

la ciencia del Derecho. 
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Tradicionalmente el Derecho ha sido dividido en dos 

grandes raoas: la del Derecho Privado y la del Derecho Pabli-

co. Sin embargo, debido a las profundas desigualdades y enor

me rezago social que produjo en gran parte la Revolución In

dustrial del siglo pasado, haciéndbse evidente el estado pre-

cario y miserable en el que viv!an no s6lo las clases traba

jadoras urbanas, sino ta~bién las rurales, éstas pronto se 

concientizaron y exigieron una mayor justicia social, sur-

giendo las legislaciones protectoras, que tienen su pri~era 

manifestación en el Derecho Laboral y en el Agrario, lo que 

vino a confor~ar una tercera rama: la del Derecho Social. 

De tal manera, atendiendo a los fines y objetivos 

de la Seguridad Social, los cuales son aquellos de proteger y 

liberar a los individuos y sus fa~ilias de cleterrainados ries

gos que puedan provocar un estado de necesidad bio-econ6rr.ica, 

una primera cuestión será ubicarla dentro de una de las tres 

grandes ramas del Derecho, para poder así iniciar su estudio 

con un enfoque jurídico. 

Para distinguir al Derecho Público del Privado, la 

doctrina se ha valido principalmente de dos criterios o teo-

rias: la del interés en juego y la de la naturaleza de la re

lación. 

El insigne maestro, Eduardo García Máynez, en su 

libro Introducción al Estudio del Derecho, al referirse a la 

forma en que la teoría del interés en juego distingue una ra

rna de la otra, nos dice que: "La naturaleza, privada o públi-
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ca, de un precepto o conjunto de preceptos, dependa de la ín

dole del interés que garanticen o protejan. Las normas del 

público corresponden al interés colectivo; las del privado 
( 133) 

refiérense a intereses particulares 11
• 

Refiriéndose a la teoria de la naturaleza de la re-

laci6n, este ~ismo autor añade que: 

11 La relación es de derecho pri
vado, si los sujetos de la DisDa encuéntranse 
colocados por la nor=a en en plano de igualdad, y 
ninguno de ellos interviene copo entidad sobe
rana. Es de derecho público, si se establece en
tre un particular y el Estado (cuando hay subor
dinación del priDe~o al segundo) o si los sujetos 
de la ~isma son los órganos del poder pQblico o 
dos Estados soberanos. 1'{lJ~) 

As1, se dice que la norwa es de Derecho Privado si 

regula una relación de coordinaci6~, en la que los sujetos se 

encuentran colocados en un plano de igualdad; y por el con

trario, si la relación regulada lo es de subordinación entre 

el particular y el Estado, la ncr~a se considera de Derecho 

P\lblico. 

Se ha visto que la realizaci6n de la Seguridad So

cial está atribuida al Estado, por constituir ésta un servi

cio público, cuya prestación no puede dejarse al arbitrio o 

voluntad de los particulares por estar involucrado el interés 

colectivo. 

133.- Garc!a Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del 
Derecho, cuadragési~o Tercera Edición, Porrúa, S.A., 
México, 1992, p. 132. 

134.- Ibider.1., p. 134. 
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De tal raanera, atendiendo al criterio del interés 

en juego, el Derecho de la Seguridad Social pudiera conside

rarse co~o de Derecho Público, ya que busca la protección de 

intereses colectivos que son de provecho y bienestar coraún, 

pero sin embargo en realidad éste ha pasado a formar parte 

co~o se verá a continuación de una tercera gran ra~a, que lo 

es la del Derecho social. 

Sin eP.bargo, desde el punto d~ vista de la teor1a 

de la naturaleza de la relación, la ubicación del Derecho de 

la seguridad Social dentro del Derecho Público no resulta ser 

tan clara, en virtud de que si bien es cierto que la relación 

fundaraental de la Seguridad Social se da entre el Estado y el 

Particular en estado de necesidad, dicha relaci6n no es de 

subordinación del segundo al pri~ero, r.i siquiera de coordi

naci6n sino que se puede hasta considerar qce es de subordi

nac16n por. parte del Estado al particular en estado de nece

sidad, ya que éste últi~o está facultado para exigir al pri

~ero le proporcione o brinde la protección, sin que tenga que 

dar a su vez contraprestaci6n alguna, salvo el cu~plirniento 

de deter~inados requisitos. Aunque, copo se verá ~ás adelan

te, existen relaciones jur1dicas secundarias reguladas por el 

Derecho de la Seguridad Social en la qua el particular, co~o 

lo es el caso del obligado a pagar las aportaciones, se en

cuentra en una situación de subordinaci6n respecto del Esta

do, pero se insiste, ésta no es la relación jurldica funda

mental regulada por la nor~a de la Seguridad Social, ya que 

dicha relación se da entre el Estado y el particular en esta

do de necesidad. 
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Por lo tanto, debe encuadrarse al Derecho de la se

guridad Social dentro de la Rar:.a del Derecho Social, el cual 

está integrado por el conjunto de legislaciones protectoras 

de las clases sociales más necesitadas, que inspiradas en un 

senti~iento de justicia social, Obligan al Estado para que 

garantice un o!niPo de condiciones que perPitan a dichas cla

ses tener una vida digna y decorosa. Ade~As las clases prote

gidas están facultadas para exigir del Estado el cu~plimiento 

de ese m1nimo de condiciones. Asi, en la relación regulada 

por el Derecho Social el Estado se subordina al interés de 

las clases pás necesitadas y conc~etamente al del individuo 

que por encontrarse en un estado de necesidad requiera de la 

protección. 

~ .- La autonor..~a del Derecho de la Seguridad so-

cial. 

El Derecho de la Seguridad Social surge !ntirr.a';:\ente 

vinculado al Derecho Cel Trabajo, pues se le consideraba como 

una materia dependiente de éste. As!, en sus inicios, el es

tudio y sistematización del Derecho de la Seguridad Social se 

realiz6 desde el enfoque y con la r.,etodologla del Derecho La

boral. Ello fue debido a que los pri~eros seguros sociales 

surgen cono una conquista exclusiva de la clase trabajadora, 

ya que la protección que éstos brindaban se limitaba ünica

rnente a los trabajadores, y por ello se le confund!a con el 

Derecho del Trabajo. 

Sin embargo, contorne el estudio del Derecho de la 

Seguridad social !ue evolucionando, áste ha ido desarrollando 

principios e instituciones propias, que le dan unidad concep-
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tual, y en base a les cua!es puede proclawar su au~ono~la de 

otras ra~as del Derecho. En efecto, su a!án universal!tador, 

esto es de extender su proteccién a todos los sectores de la 

población; la peculiaridad de sus principios, co~o el de la 

solidaridad; y la na:uraleza de sus institucion~s gestoras, 

reat!rman la autono=la del Derecho de la Seg~ridad so-

cial. 

As!, el es:udio del cerecho de la se;urid~d Social 

debe de ser abordaCo en f.:::•rr.:a irdepei.d!.ei.te, valié:idcse para 

su desarrollo de la Teor13 General del Oere=ho y 13 técnica 

juridica, utilizando acaso algunas figuras o ins~ituciones de 

ctras ra~as Cel Derecho en lo q~e res~l~e~ aplicables, co~o 

lo son les p~incip:cs del Derecho Fis=al p=: lo ~~e :e~pecta 

a la recau1aci6n óe las aportac!o~es d~ Seqcr!dad social, o 

los del Derecho ~erca~~il e~ l~ que respec:a a "los se~~=cs 

soc!al~s, pero sie~pre con la idea de que el De=echo de la 

s.- Las fuen:es dal Ce~echo de la Seguridaj Social. 

del Derecho: 

Las fcr~ales, que lo so~ ''l=s proceses de c:eaci6n 
( 135) 

de las nor~~s jurld!cas'' las cuale~ a s~ ~ez se subdividen en 

la legislación, la c~st.u:-.bre, la ju:-is~ru::~:icia y la d-::ct.ri-

r.a. 

1'.35.- !biC.e:'7'.., p. S!. 
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Las fuentes reales, c:;1,;e lo son "los facto:-es y 
( 13 6) 

elementos qu~ determinan el contenido de tales normas''· 

Las fuentes hist6ricas, o sea "los docu:::entos 

(inscripciones, papiros, libros, etc.), que encierran el tex
(137) 

to de una ley o conjunto de le:,-es". 

A.- Las fuentes fo:-~ales del Derecho de la 

Seguridad Social. 

As1 tenepos en pri~er lugar que la le9isla-

ci6n constituye la fuen:e cás !~portante de creacitn de las 

nor~as jurídicas de la Seg~~idad So=!al. En e!ecto, a través 

del proceso le;isla:ivo, que cul~ina ccn la cre3ci6n y pro-

~ulgació~ de las l~yes, que se~ ciertos grupos o ccnjuntos 

siste~atizadcs de ~cr~as jur!~icas de cbserva~cia ge~eral, 

surgen las leyes de la Seguridad Social, que a sG vez se in-

teg~an por el conj~n~o de no~~as j~r!Cic3s que ade~ás de es-

tablecer y regular los dive~scs derechos y obligacio~es ha 

quo da lugar la Se;uridad Social, ta~bién regulan el funcio-

na~ie~to ~e las ins:i:ucicnes ges:oras qce tienen a su cargo 

el b~inda~ la p~o:ección que es cbjeto de la Seg~ridad Sccial 

mediante la prestacién de diversos servicios. 

En los paises d~ derecho escrito, e inclusive 

en los de derecho c~~s~etudi~ario, el Derecho de la Seg~riclad 

Social se encue~tra ''codi!icado'', de~ido a que de esta for~a 

136.- !de::.. 

137.- Ide::i. 
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se facilita su siste=atizaci6n y se evitan dispersiones, pues 

en un s6lo cuerpo de nor~as jur!dicas se abarca todo lo que 

haya que re~ular en cuestiones de Seg~ridad Social, cuoplién-

dese asi con otro de los principios de ésta, ~ue lo es el de 

la unidad. 

En algu~as ocasiones, la colectividad consi

dera ciertos uses cor..o juridicar..~n:.e obliqatorios, y de tal 

r:.ane:-a, la ccs~c::-.bre se convierte e:"\ una de las fuentes crea-

doras del Derecho. Sin e:::bargo, e:i :-:ate:-ia de Seguridad So

cial podria~os afir=ar q~e la cos~u~tre no ha dado lugar a la 

creación de nor~as jur!dicas, pu~s:.o q~e co~o se ha dicho, la 

creación de dichas nor~as jur1di:as en ~ateria de Seguridad 

Social corres?onde casi eY.cl .... si·.·a:-:e:-;:e a la legislación. 

ridad Social, la Jurisp:-:..:dencia, er.":e:-:di::!a cc;..o "el cor,j...:nco 

de principios y cloc~r!nas ccn~e~idos en las decisiones de los 
(13S) 

tribun~les'', resulca ser ~&s i=p~=ca~:e q~e la ccs~u~bre. 

El caes~:o Eduar~o Careta ~áynez, en su ya 

citada ob:-a, nos di.ce que la juris;:!"uCe:".cia deser.:peña en el 

sistena jur1dico r.:exicano una doble !unción: 11 interpre~ativa 

de leyes de ra~go federal, o integra~::a de lagunas de (cales 
( 1J9) 

leyes 11 • 

jurisprudencia cc~o fuente cread:ra dal Oe:-echo en ca~eria da 

133.- Ibide~., p. 63. 

139.- Ibide::l., p. 69. 
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Seguridad Social, es ~ás bien de carácter cc~plenentario, 

puesto que ésta viene a interpretar las Le:,·es de la Seguridad 

Social o a integrar las lagcnas en aquellos casos en los que 

el legislador no fue lo su!iciente~ente claro y preciso. 

La doctrina estA considerada como otra de las 

fuentes for~ales del Oerec~o y ésta está integrada por el 

conjunto de ''estudios de carácter cientifico que les juristas 

realizan acerca del derecho, ya sea ccn el propósito purancn-

te teórico de siste~atizaci6n de sus precep~os, ya con la fi-

nalidad de interpre~ar sus nor~as y s~r.alar las reglas de su 
(HO) 

aplicación." 

En reali~ad la doctri~a no constituye una au-

't.éntica fuente fcr::-.al Ce creación del Derecho, sin e:ibargo 

puede convertirse en tal cuan1o el legislador as! lo deter~i

ne, co:o suce~i6 en la a~:igua Ro~a. e~ la ~ue ''l;s opiniones 

de ciertos jurisconsultos ilustres de !a ro~a i~perial, por 

eja;:-.plo, eran obligatorias para e! juez, pcr disposición ex
( l< 1) 

presa del e~peradcr.'' 

Sin e~bargo, act~alwente en nuestro siste~a 

jur!dico la doctrina no constituye fuente for~al creadora de 

nor~a~ jurldicas de seguridad social, y si acaso, quizá ins-

pire algunas de dichas r.or~as. 

~o obsta~te lo antericr, dentro d~ la ciencia 

del Derecho en ge~er3l, las diversas inves~lgacienes que rea-

HO.- Ibide,-.. , p. 77. 

i.;1.- Idew. 
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lizan los estudiosos- del - oe~e_ChO en t\UCho han contribuido a 

la evoluci6n de éste,-,:~ejoran~~ ye actualizando el Derecho Po

sitivo. 

del Derecho de la Se-

gurid8:d social. 

Las fuentes reales del Oe:-echo de la Seguri

dad Social estAn determinadas por todos aquellos factores y 

eleraentos que dan contenido a sus norwas, tales co~o las cau

sas y riesgos que dan lug3!" a la inseguridad que consti~~ye 

el objeto de la prc~ecci6n que trinda la Seguridad Social, 

as1 cowo los ir.stru~~ntos, F!"ocedi~ie~:cs y entidades creados 

espec!fica~ente para proporcic~ar dich3 protección. 

c.- Las tue~:es his:6ricas del Oe!"echo de la 

seguridad Social. 

Estas lo se~ todos aquellcs docu~entos en los 

que se encuentran plas~adcs los textos d~ las diversas leyes, 

~egla~entos v o=dena~ier.tos que han sidQ expedidos en r.a:eria 

de Seguridad Social. 

6.- La clasi!icaci6n de la no=:a jurídica de la Se

guridad Social. 

Para poder sis:e~a:izar y deter~i~ar la na:uraleza 

especifica de las nor=as jur!dic~s de la Seguridad So=ial es 

necesario clasificarl~s. para ~o cual se u~ilizaron los cri

~erios que sefiala el maestro E~uardo G~rcla Xáyncz en s~ ya 

citada obra "Introducción al Es:uc:.o del De:.-echo". As!, dich:> 
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autor nos señala que las normas del Derecho pueden ser cla

sificadas de la siguiente for~a: 

ºA..- Desde el punto de vista del sistewa al que 
pertenecen. 

B.- Desde el punto de vista de su fuente. 
c.- Desde el punto de vista de su áwbito espacial 

de valiCez. 
o.- Desde el punto de vista de su á::-.bito ter.:po:-al 

de validez. 
E.- Desde el pun:o de vis:a de su ár..bito ;.;at.erial 

de validez. 
F.- Desde el punto de vista de su ár..Cito personal 

c!e valide~. 
G.- Oes:!e el pur.t.o de vista c!e su jerarqu!a. 
H.- Desde el punto de vista Ce S'.JS sanciones. 
r.- Desde el pc:-:t.o de vista de su C'...lalidad. 
J.- Desde el p:..:;-;':o de vis:a de sus relaciones c!e 

co~ple~ent.ación. 
I • - Desde el pu:;to de vista de S'..:S relaciones ccn 

la vol".Ji,tad de l~s partic~lares 1'.(l~2) 

A.- Des~e el pun:o de vis:a del siste=a al 

q•Je pertenece:"'.. 

En virtud de GUe t.od~ nor=a de derecho perte-

nece a algQn siste=a jurljico, éstas se clasifican pri=e~a-

~ente desde el pun~o de vista del siste~a al q~e pertenecen, 

y asl tene=os que clic~as ~c=~as son r.acio~ales o extra~jeras. 

sin e~bargo hay ocasio~es en que les diversos paises celebran 

entre s1 convenios para regir deter~inaCas situacic~~s, s~r-

giendo asl un siste=a de derecho internacional, inte;ra~o por 

las convencicnes i~ter~acic~alcs. 

''Desde e! ~unto de vis: de la 
perte:-.en9ia o no ¡;ert""=n'.!:-,cia a en ct"~e:".a;-. e:it.o 
cualquiera, les prece?cos del derecho di~ dense -
en nacionales y extranjeros. Pero pu~de o ~rr!r -
que dos o r.:ás Estad:::s adop:en (~edia:-.te u t.raca-

1.;2.- Ibide;:,., pp. 70 y 7S. 
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do) ciertas norwas co=u~es, Cestinadas a la regu
laci6n de de:erminadas si~uaciones jurldicas. A -
esas norcas se les da entonces la denoninaci6n de 
derecho uniforce''.(1~3) 

As! tene~os que el conjunto de nornas que in-

tegran el Derecho de la se;urid3d so=ial en México son nacio-

nales, y en contraposici6n, las normas jur!dicas que rigen a 

la Seguridad s~cial en otros pa~ses, son extranjeras. 

A este respecto, los articules lo. y l~ de la 

Ley del Segcro Social de nuestro pais, disponen: 

''Ar~. lo.- La presen:e Ley es de observancia ge
neral en toda la Rep~bl!ca, en la for~a y tér:i
nos que la =!s~3 es:a~lece''. 

11 Art. 14.- Se i~planta en toda la RepGblica el ré
gi~en del Seguro Social cbligatorio, con las sal
vedades que la propia Ley se~ala. Se faculta al 
Ins-:it.uto Me>:icano del Seg•.:ro Social para extender 
el régi~en e iniciar servicios en los cunicipics -
en que aQn no opera, con!orne lo per~itan las par-

~f~~~~~== ~~~~!~!~~~s sociales y econf~icas ~e las 

Sin e=barg~ el Derecho de la Seguridad ~acial 

no se li~ita a ser un derecho nacior.al, sino que, al ir.~srna-

cionalizarse la Seguridad Social detido principal~ente a los 

fen6=enos cigratorics de trabajadores ds un pa1s a otro, la 

protección que de=an1a 6sta ha debido de traspasar las fron-

~eras de los diversos paises surgier.do asl un Derecho Inter-

nacional de la Seguridad Sccial que se canif iesta en las con-

venciones internacionales en nateria de Seguridad Social. 

B.- Desde el pu~to de vista de su fue~te. 

c~=o se ha visto a~terior~ente, las norcas 

143.- Ibide::t., p. 79. 



- 135 -

jur!dicas de la Seguridad Social tienen en la legislación su 

fuente for~al Pás i~portan~e, por lo que son nor~as princi-

pal~ente de derecho escrito, aunque también, pero en penor 

r..ed ida, la jurisprudencia cor,st. i tu ye una fuente f orr..a l del 

Derecho de la Seguridad Social, por cuanto a que por ~edio de 

esta se in~egran o co~pletan las lagu~as que existen en las 

leyes, o se interpretan éstas cuando asl resulta necesario. 

De la lectura de la fracción XXIX del art!cu-

lo 123, relacionada con la fracci6n X del articulo 73, a~bos 

preceptos de la Constituci6n Pol!t.ica de los Estados Cnidcs 

Xexicanos, ~e despren~e que es facultad exclusiva del Cc~g:e-

so de la ~nl6n legislar en ~ateria de Seguridad Social, con 

lo que sa establece que en nuestro siste~a jur!dico la legis-

laci6n constituye práctica~ente la Cnica fuen:e fc=:al del 

Derecho de la seguridad Social. 

c.- Desde el ~u~to de vista de su á~bito es-

pacial de validez. 

!::l á::ü:i to espacial Ce validez: se ref !ere a 
( l~ ~) 

11 la porción del espacio en que un precep:o es aplicable''· 

De acuerdo a este cri:e=io y a lo dispcesto 

por la Constitucién en cca~to la organización del Estado 

Mexicano, h.s leyes o regla::-.e:-i<:o::s se divide:"l en tres ca:ego-

rías que lo so:i: las fede:.-a:es, Ce aplicacién en toc!a la Re-

pC.blica; las lcca!es, da a~li=acié:"L Ciiica::ie.nte en el te:-ri<:o-

1~4.- Ibiden., p. OO. 
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rio de cada una de las distintas entidades federativas y el 

Distrito Federal; y las ~unicipales, de aplicación ónica~ente 

dentro del territo~io de los ~unicipios . 

.As! tene::-.os que la nor~a jurídica de la Segu

ridad Social, tiene en nuestro pa!s el cará=ter de fede~al, 

pues su á~bito espacial de validez se extiende a toda la Re

pCblica, corao lo dispone el articulo lo. de la Ley del Seguro 

Social anterior~e~~e transcrito, ade~ás de que dicha Ley fue 

expedida por el Cong:.-eso de la Vni6n. 

O.- O~sCe el pun~o Ce vista óe su á~b:to tew

poral de validez. 

Desde este pun~o Ce vis~a, las nor~as jurídi

cas o leyes se clasifican por el plazo o té~cino en el que 

han de estar en vigor. As1, hay nc:.-was q•.;e tiene·n una vigen

cia definida o deter=inada, puesto que se~alan espec1!ica=en-

te la te=poralidad d~rante la cual estarán en vigor, y hay 

otras que no sefialan un li~ite cspec!fico a su vigencia y por 

lo tanto sen inde!inidas en este aspecto. 

De ni~guno Ce los precepcos de la actual Ley 

del Seguro Social ni de sus art!culos transitorios, sa des

prende que la vi;e~cia de este cr::!e~e=iento jur!dico se hu

biere !ir.titado a un dete:-::-.inado plazo, po:- 1-:::i que se p•.Je::!e 

establecer qce su vigencia es injef inida. 

E.- Desde el pu~to de visea de su á=bito ~a-

terial de validez. 
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Desde este punto de vista y siguiendo al Ma

estro Eduardo Garc!a MAynez, las norraas jurldicas se clasifi

can en razón de la rnateria que regulan, y as! tene~os que al

gunas son de derecho pQbllco, co~o las de la Constitución, 

las del derecho penal, procesal, administrativo e internacio-

nal; y otras son de derecho privado, cono lo son las Cel de

recho civil y ~ercantil. 

?.esu!ta curioso hacer r.otar que en la época 

en que apareció publicado por vez pri~era el libro del a~~or 

antes citado, Introducción al Estudio del Derecho, que lo fue 

en el año de 1940, a~n no se de!i~!a al Derecho social cono 

la tercera gran ra~a de las ciencias jur!dicas y existía una 

especie de confusién o ir.de~inici6n res?ecto del carácter de 

estas nor~as, lo que queda ccnfir~a~~. cuando di=e: 

''Los que per:ene=en a las lla
~adas disciplinas de creación recie~te (derec~o -
del trabajo, derecho agrario) no sie=pre son cla
sificadas del Dis~o ~odo. E~ nuestro pa1s tienen 
el carácter de prece?tos de derecho pQblico.''(145) 

Ahcra se sa~e que dichas norpas forPan parte 

de una tercera gran ra~a, la del Derecho Social, en la ~ue se 

incluye a las de la Se~uridad Social, y que si se les consi-

dera copo de derecho péblico ~o es tanto porque se les clasi-

fiq~e dentro de esta ~a~a del derecho, sino que ello ha sido 

por su irrenunciabilidaj e i~Fera~iv!d~d virtud del in:e-

rés colectivo GUe pro:e;en y 

ción. 

1,5,- Ibide~ .• p. El. 
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F.- Desde el punto de vista de su ánbito per

sonal de validez. 

SegCn este criterio, las nornas jurídicas se 

clasifican en genéricas e individualizadas. Son nornas gené

ricas aquellas que establecen obligaciones o facultan a todos 

los sujetes co~prendidos dentro de una cis~a categoría que la 

propia nor~a jurídica determi~a en for~a general. Verbigra

cia: los art.!culos 12 y lJ de la Ley del Seguro Social 

seftalan e~ forca ge~érica q~iénes sen sujetes del r6gi~en 

obliga~orio del Seguro Soci3l. Por el co~trar!o, la no:na ju

r!dica es individu3l!zada c~ando se deter~in3 especifica~ente 

al individuo o grupo de individuos obligados o facultajos por 

dicha ncr=a. El eje~plo t!pico de la nor=a individ~ali?ada lo 

es la sen:e:icia judicial q~e c=nde~a a u~a dete::~inada perso

na al cu=pli~iento de u:ia cierta ~res~acién, o le i~pone una 

sa:ici6n. 

As! tene~os q~e la ~or~a jur!dica de la Segu

ridad Soc!al es cna ncr:a genérica, p~es ~s=a prote;e en for

rna general a los grupos de personas que señalan los art1culos 

12 y lJ ya ~encionados ¿e la Ley del Seguro S:c!al; e i=pone 

ta~bién obligaciones en forna general, cc~o son las estable

cidas a cargo de los patrones e:i su ar~lculo 19. 

G.- Desde el pu~:o de vista de s~ jerarq~ta. 

De acuerdo co:i el ?-'.aestro Eduardo ca::cta ~ay-
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nez y segün este criterio las nor~as que integran un deter~i-

nado siste~a jur!dico guardan en~re st relaciones de supraor

dinaci6n o de subordinación, lo qce perwite a;ruparlas en 

forr.i.a escalonada en nor::;as de ig•.Jal, :::ayo:- o r.ieno:- ra:igo. 

khora bien, las no:-::'las de. r.iayo:- rango sirven 

de fundamento a las Ce ~enor rango, sin que éstas últi~as 

puedan exceder los lt~ites o principies que señalan las pri-

~eras. As! tene~os q~e la no:-~a de ~e~or jerarqu!a cons:ituye 

un acto de aplicación de la de ~ayer j~rarq~!a, p=r lo que 

és~a condiciona la exis:encia de aq~ella. 

infinita, sino que tie~e 11~i:es. 

dice: 

A es:e res?ec:o, Ed~a=-~~ Carc!a ~áynez n:s 

''El crdena~ien:o jurídico no es 
una sucesión inte:-~inable de precepcos de:e=~i
nantes y a et.os det€:r ... ir,ados, algo as i cc::-.o l!::a 
cadena co~~~es:a de un n~~e:.-o ir.:ini:o de eslabo
nes, s!~o ~ce tie~e un !!=ice s~peri== y otro in
ferior. El pri::" . .e.ro c!en.::=inase ~c:-::-.a ft.:nda;;i.ental; 
el segcndo está integrado po:.- los acccs fi~ales -
de ejecución, no suscep:ib!es ya de p=ovcc3= u!
teriores consecuencias.''(!~5) 

As!, de acuerdo a su jerarquia las r.cr~as ju-

r!dicas pueden agruparse de la siguie~~e ~a~era: 

a) Ncr~as co~s:icuc!cnales. 

b) r:or:as ordinarias. 

i.;e.- Ibide:i., p. as. 
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e) Nor~as regla=entarias. 

d) Nor~as individualizadas. 

La Const:ituci6n y las leyes ordinarias y re

gla~entarias que de ella emanan son de observancia general y 

abstractas, r.ientras que las inCiviclualiza~as se aplican a 

casos o situaciones especificas. 

De tal ~anera, exis~en en la RepQblica Uexi

cana nor~as jurldicas de seguridad Social que tienen todos 

los rar.gos, desde constitucionales hasta individualizadas. 

En ef'ecto, en la f:-acc!én x:-:rx del articulo 

123 de la Cor.s~it~cién se enc~entra es~ablecido que la Ley 

. del sesuro Social es de utilidad pCblica, dete~=inándcse el 

~!ni~o de segures qu~ han de i~plantarse, q~e lo son de inva

lidez, ee vejez, de vida, de cesaci¿n involu~tari~ del traba

jo, de en!er:edad~s y acciden~es, de servicios de guardarla y 

cualquier otro enca=inado a la proteccien y bienes~ar de los 

trabajadores, ca~pesinos, no asalariados y otros sectores so-

ciales y sus fa:nilia:es. 

Ccn base en este Frecepto ccnstitucional se 

exp!.di.6 la Ley del seguro Social, la cual esta=ilece en for~a 

detallada y concre~a la organizaci6n y alcance de dichos se

guros; o~ligacicnes y fa.::ulta.:!ez; procedi:-:.ie:itos para ci::ene!" 

la pro:ecci6n. y el cu~pli:iie~to de las obligaciones que la 

~is~a i~pone; y la organizaciOn y facultades del ente encar

gado de su ges-=. i6n. 
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Ta~bién existen r.últiples regla=e:i.tos a la 

Ley del Seguro Social que regulan en fo:-r.ia r:.ás concreta, 

ciertos aspectos, especial~ente de procedir.iiento. Ejem?lo de 

reglamentos de la Ley del Segu=o Social lo son el del Articu

lo- 274 de dicha Ley, que tiene una naturaleza procesal, pues 

regula el recurso de inco:i.forr..ida::i por el que se ir.:pu;nan 

los actos de~ir.itivos del Inst.itu-;o r-:exicano del Segu=o so

cial; o el Regla~ento del Seg~ro otligatorio de los Trabaja

dores Te~porales y Eve~t~~lss ~rtanos, el cual establece el 

procedi~ien:o para que los trabajadores que estén den:ro de 

los supuestos se~alados por s~ artfcu!o Jo., sean suje:os de 

la protecci6~ de los seg~ros soc!ales; esto es, que se asegu-

re a las personas que en vir~ud de un contrato Ce trabajo, 

laboren en una e:presa en u~a activ!daj que no consti:uya una 

necesidad per4.".aiient.e o siÉndc!.o, dicha ac:ivida~ se realice 

con carácter accidental, y sie~pre y c~ando los servicios se 

hubieren p~estado cuando ~enos en un ~eriodo de doce d!as há-

biles o :.-oás en !or:::a ini;.:e:-ru:-.pida, o trein:.a d!.as ir".-

terruPpidos en un periodo de dos ceses y a un s6lo pa

trón. 

Cabe hacer no:ar, que respecto a las nor~as 

ordinarias y regla~en:arias, la doctri;.a las distingue en 

tres clases: las crgAnicas, que c~~o pu~de deCucirse tiene~ 

como finalidad la crga~izaci6n da las diversas au~cridades; 

las de co~porta~iento, que reg~lan la conducta de las perso

nas que se enc~en:=an en el SUFues:o nor=a:ivo; y las ~ix:as, 

q~e se in:egran da ~na :ezcla de c=;án!:as y de co~pcrta:~en-
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to. 

De acuerdo a este criterio, la Ley del Seguro 

Social en nuestro pais tiene el carácter de ~ixta, pues por 

un lado regula las obligaciones, facultades y derechos de los 

particulares en r::aeeria de Seguridad Social, y por el otro en 

su articulo So., cor::o en su titulo quinto, prescribe la forr..a 

en que debe de organi~arse el !nstit~to V.exicano del Seguro 

Social, se~alando sus atribu~iones, facultades y o~ligacio-

nes. 

Final~ente, en materia de Seguridad social 

tarnbién existen las ncrrnas jurldicas individualizadas, co~o 

lo son las resolucicnes que ordenan el pago clü ur.a pensión a 

favor Ce de~err::i~ada pers~na o el re~ceri~ient~ de pago de 

cuotas obrero pa~rcnales a cargo de un cierto patrón. 

H.- Desde el pun=o de v!s=a de sus sanc:ones. 

Sef.ala la doctrina que las no~mas jurldicas 

desde el punto de vista de sus sancior.es se clasifican de la 

siguiente ~anera: 

a) Co~o leg~s per!ectas, o sea 11 aqué-

llas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de 
{ i.; 7} 

los actos, que los vulneran, ... , y c~ya consecuencia es 

que las cosas re;~esen al es~ado exis:er.~e con an~erioridad a 

la violaci5n de la nor~a. cc~o si n3da h~~iera ocurrido. 

147.- Garcla Xáynez, Eduard~, cp. cit., p. S9. 



- 143 -

b) Co~o leges plus qua~ parfectae, 

pues existen ocasiones en que la violación al precepto jurl-

dico se produce en fo:-t"la irreparable y ya las cosas no pueden 

restituirse a la situaci6n que guardaban antes de la viola-

ci6n, por lo que en~onces la sanción puede consistir en un 

castigo, ya sea corporal, coco lo es la prisión; o pecunia-

rio, coco el pago de una ~ulta. Sin pe:-juic:o ade~ás de que 

se constrifia al in!ractor, para o~ligarlo a cu=plir con la 

conduct:a owit!da, inclusive pcr la fce:-z2. 

e) co~o legcs ffiinus qu~o per!ectae, 

que son las que i~pon~n un cas~igo a la persona infractora, 

pe:-o no !~piden que el acto violatcrio produzca e!ec~cs jurl-

dices. 

d} Cc~o leges iPper!ectae1 que lo son 

las que no p:-evéen ninguna sanción. Existen en gran nC.:=:e!'"o de 

nor~as sin sanci6n, ~uchas de ellas dentro del derecho p~bli-

co y el in~ernacional. En relación a esto, Eduardo Careta 

M!ynez hace el siguiente co~entario: 

11 Las que fijan los deberes de 
las autorid~des supre~as carecEn a ~enudo de san
ción, ... 11 (1~5) 

Ahora bien, por i~Ferio de la Ley, la Seguri-

dad social da lugar a ur.a co~pleja s~rie de relaciones juri-

dicas de las ~uales derivan obligaciones, !ac~ltades y dere-

ches para los sujetes que ir.tervie~an en dichas relacior.es. 

l~B.- Ibide::-:., p. 91. 
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Ast, la norwa jurídica de la Seguridad so

cial inpone al Esta~o la obligaci6n de brindar la protección 

y establecer los Pecanis~os necesarios para proporcionarla, 

pero tanbién lo faculta para exigir de los particulares el 

pago de las aportaciones que les correspondan. Por otro lado, 

tene~os que los particulares protegidos tienen el derecho y 

por ei.de la facultad de exi;ir la pro~ecci6n, pero a la vez 

la obligación de cu=plir con los requisitos que la Ley esta

blece para que puedan recibir dicha prcteccién. 

De acuerdo a la Ley del Se;uro Social, la 

obligaci5n de cu~plir con las presta:iones que dicha Ley es

tablece a favor del s~je~o en estad~ de necesidad corresponde 

al organis=o pQblico desCEntralizado denc~inado Ins:ituto Me

xicano del Seguro Social. Sin e~bargo, en dicho ordena~iento 

jurldico no exis~e ningCn precepto que sancio~e a1rec:acente 

al citado ente pC~lico para el caso de incu=pli:iento con su 

obligacién jurldica de brin~ar la protección, pcr lo que asl 

considerada, esta Ley carece de sa~cién, y pcr ello se tra~a 

de una ''lege icperfectae 11
• 

Sin e~bargo, no es que el legisla¿o~ hubiere 

o~itido sancionar la violacién a la nor~a jurldica de la Se

guridad social para el caso de que el Insti:uto Mexicano del 

seguro social incu~pla con su principal cbligaci6n, sino res

ponsabil iz6 a.aquellcs funcio~arios y/o e~pleados del Insti

tuto a quienes se pueda a~ribuir directa~en:e la violaci6n, 

tal y cono se clespre~de de la le:~ura del articulo 281 de la 

Ley del Seg~ro Social, que a la le:ra dice: 
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''Art!culo 2a1.- El Director General del Ins~itu
to, los consejeros, les funcionarios y e=pleados, 
as! co~o las personas que a titulo de técnicos o 
de otro cualquiera, seen lla~adcs a colaborar, es
tarán sujetos a las responsabilidades civiles y -
penales en que pudieren incurrir coco enc3rgados 
de un servicio p·:iblico". 

En este aspecto resulta criticable la 

Ley del seguro social, ya que si bien no se puede i~poner una 

sanción pecuniaria al Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

~ucho Denos una corporal, se le deber1a de responsabilizar 

solidarianente en la re~aración é=l éaño ca~sado por sus fun-

cionarios o e~pleados a los ase~urados o bs~c!iciarios por la 

violación a las oblig;=iones que les i~pone la propia Ley del 

Seguro Social. 

En e~ecto, el incu~pli~!en:o de dicha3 obli-

gaciones causa al scjeto pro~egido en dcble da~o! pues por 

un iado pa~ece en es~ado de ~eces!dad Frovocado por la actua-

lizaci6n del riesgo, y por el o:ro se le a~ec:a al no rec!bir 

opo~tuna o adecua~a~En:e la asistencia ccn la que podrá supe-

rar dicho estado de necesidad. Es:3 si:uacien es ade~ás a;ra-

vada al dejarse a cargo éel funcionario o e~pleado que incu-

rri6 en la violacién de la nor=a jurldica, la responsabilidad 

civil, pues el a~ec:ajo s~lo podrá recla~ar la re?araci6n 

del ~a~o cedia~te juicio an:~ les trituna~es c=~pecentes, que 

ade~ás de resultar tardado y ccs:cso, que~a sujeto a tener 

que acreditar. debida~e~:e ~icha responsabilidad y que el de

~a~dado te~ga la so!ven=ia ~ara ~cder ~agar la inde~nizacié~ 

a la q~e fuere conde~ado pcr concep:o de la reparacién del 
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Por lo que respecta a los particulares, éstos 

pueden asu~ir un doble carácter frente a la Ley, ya sea corno 

asegurados o beneficiarios y co~o ''patrones''· 

Entre los sujetes que intervienen en las re-

laciones jurídicas a que da lugar la Ley del Seguro Social, 

son los asegurados o benef iciarics quienes tienen una menor 

carga de obligaciones. 

En efecto, el artículo So. de la Ley del se-

guro Social, Ceter~ina: 

11 Artlculo So.- Les asegurados y sus be~e!icia
rios, para rcci~ir o, en su caso, seguir disfru
tandoLde las pres:aciooes que esta ley otorga, -
deber~n cu=plir ccn los requisitos es:ablecidos 
en la ~is=a o En sus regla~entos 11 • 

As!, a canera de eje~plo, se tie~e q~e si un 

aseg~ra~o desea reci=ir las pres~a=iones es~ableciCas en la 

ley a su favor cuando sufre un accidente de trabajo o padece 

una en!er~eclad Frc!es!onal, tiene la cbligaci6n de sc=etersa 

a los ex!~enes cédiccs y a l~s tra~a~!e~~cs deter~inadcs por 

el Instituto, tal y cc~o lo dispc~e el articulo 57 de la Ley 

del Seguro Social, el c~al a la letra dice: 

11 Artlcul~ 57.- El asegura~o GUe sufra algOn acci
dente o cn!er~ed!d de trabajo, para gozar de las 
prestaciones en dinero a q~e se refiere este ca
pitulo, deberá s=~e:erse a les ex!~enes ~~dicos y 
a los trat~~ientos que deternine el Instituto, 
salvo cuando exis:a causa justi!icada.'' 

I;~a::ente, y en lo que respecta al se;uro 

de enfermedades y =aternidad, la Ley i:pone al ase~urado, 
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pensionado o benaficiario, obligaciones si~ilares para gozar 

de los beneficios de dicho seguro, co~o se desp:-ende del ar

ticulo 94 de la Ley del Seguro Social, que d!ce: 

"Articulo 94.- Pa:-a tener de:-echo a las p:-esta
ciones consignadas en este capitulo, el asegura
do, el pensionado y los be~ef iciarios deberán su
jetarse a las prescripciones y trata~ientos ~édi
cos indicados por el Instituto." 

Po:- lo tanto, si el sujeto protegido r.o cum-

ple con las obligaciones que le i~po~e 13 Ley del Seguro So-

cial, la sanci6n por dicho incu~plinie~to consistirá en no 

recibir las pres:acic~es q~e el refe:-id~ c:-dena~ien:o jur!di-

co establece a su !ave:-, es e~ raz6n de ello q~e desd~ este 

pur.co de vista la sa~ci~n ccnsistirá precisa~en:e e~ la pér-

dida del de:-echo a la F:'C:ecci6n; sanción que ade~As no en-

cuad~a dentro de n!ngt..:~o de los cuatro g:-~pos en los cuales 

se ha subclasificado tra~!cicnal~ente a las ~=r~as ju:-!dicas 

desde el punto de vis:.a de st..:s sar.cicnes. 

En lo que res~ec~a a l~s sujetes q~e la Ley 

del Seguro Social deno=ina cc~o ••patrones'', son éstos quienes 

tienen el caycr ca~ulo de ob!!gac!cnes; y que se pueden divi-

dir en dos categcr!as: 

- Cbligacicnes relacio~a~as con la a!iliacién 

de les sujetos al rÉgi~en cbli;atc:-io del Se~uro Sc=ial; y 

- Obli;aciones relacio~aCas ccn el pa;o de 

las aportaciones de Segu:-ic!ad Social. 

En e!ecto, el art!cul~ 19 de la Ley del Segu-
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ro Social, ennu~era las principales obligaciones de los pa-

trenes: 

11 Art!culo 19.- Los patrones están cbligados a: 
I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, co~uni
car sus altas y bajas, las Dodifica=iones de su -
salario y losLde~ás datos que señalsn esta ley y 
sus reglamentos, dentro de plazos no cayeres de -
cinco d!as; 
II. Llevar registros, tales co~o n6~inas y listas 
de raya en las que se asiente invariable:ente el 
número de dias trabajados y los salarios percibi
dos por sus trabajad~res, ad:h.ás da c:rcs da~os -
que exija la prese~te Ley y sus regla~e~tos. Es -
obli;a~orio conservar estos registros dura~te los 
cinco a~os sigui~n:es al de su fecha. 
III. O~ter~i~ar las cuot~s cb:ero patrc~ales a su 
cargo y enterar su i~porce al Instituto Mexi:ano 
del Seguro Social; 
IV. Proporcionar al Instituto los ele~entos nece
sarios para p~ecisar la exis:encia, na:uraleza y 
cuantia de las obligaciones; 
v. Per~itir las inspecciones y visi:as do~icilia
rias q'.Je practique el Instituto, l~s t;,'Je se s·.:je
tarán a lo es:ablecido p~r es:a Ley, el Código 
Fiscal de la Fe~eraci6~ y le~ r~;la~e~~os rEspec
tivos. 
V bis. En tra:ándose de patrones q~e se dediquen 
en forpa per~ansnte o esporá=ica a la actividad -
de la ccnstrucci6n, deberán ex?edir y entregar a 
cada trabajador co~stancia escrit.a del nacero de 
dias traCajados y Cel salario Fer~ibido, se~anal 
o quincenal~ente, con!or~e a les period~s de pa;o 
establecidos; en la inteligencia de q~e deber!~ 
cuCrir las cuotas cbrero-pa~rcnales, a~~ en el -
caso de que r.o se3 posit:le dete:-::-.!0a:- el o los 
't.:'abajadores a q•.iier.es se deba:'I aplicar, pcr in
cu;:ipli~ien:o de su pa:-te de las cCligaciones pre
vis~as en las fracciones anteriores, en cuyo ca
so su ~cn:o se destinará a los servicios sociales 
de beneficio cole=tivo previstcs en el Capltclo -
~nico del Titulo Cuarto de esta Ley. 
VI. cu~plir ccn las de~as dis~csicio~es de esta -
Ley y sus regla~en~os. 
Las disposiciones co~teniCas en las fracciones I, 
II, I!I y V bis, n~ s=n aplica~les en los cases -
de cor.st:-ucc!ón, a~~liacién o re~a:-a=i6n de casas 
habitaci~n, c~ando l:s trabajes se realicen en 
for~a personal pcr el prc~iE:a:-io, o =!en, por 
cocceraci6n co~unitaria, de~ién~cse cc~?:-ctar es
te hecho a satis!acci6n del Ins:it~to. 

;~ª~f ~::;a p~~r;~g I ! ~~~ :·te~~~¿~~;;~~~; ~~~!~~;~iÓn 
a ~ue se refieren las fraccio~es I y II, podra 
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proporcionarse en dispositivos ~a9néticcs proce
sados en los tér~inos que seftale el Instituto''· 

Por su p3rte, los articules 283 y 284 de la 

propia Ley del Seguro Social, establecen las sanciones que 

pueden iwponerse a los patrones cuando éstos no den cucpli

~iento a las obligaciones que dicha Ley establece a su cargo. 

En efecto, el articulo 2SJ cle la Ley del se-

guro Social dispone: 

''Arttculo 2aJ.- Los actos u cc1s1ones que en per
juicio de sus trabajadores o ¿el Instituto reali
cen los patrones y d~~!s sujetos obligados en los 
tér~inos de esta Ley, se sancio~ar~n con ~ulta de 
tres hasta trescientas cincu¿nta veces el !~porte 
del salario ~!nico general q~~ rija en el Distri
to Federal. Es~as sa~ci:nes serán i~puestas por -
el Ins:itu~o ~exicano del Segu=o Social, de con
fc=~idad con el Regla=en:o de la ~a:eria 1'. 

A su vez, el ar:!culo 2S~ del citado ordena-

miento legal dice: 

1'Art!culo 23~.- cualauier c:r.duc~a illci:a de los 
patrc~es cue e~cua~r~ der.:ro de les suoues:os -
previstos.en el C6digo Fiscal de la Fe=e~acién 
co~o delito fiscal, será sar.cionada en la for=a y 
térninos es~ablecidos por dicho Código. 
Lo an:erior, sin pc=juicio de q~e se exija al pa
tr6n el cu:pli:iento da s~s cbli;a~iones pa~a con 
el Ins:i:u:o••. 

Es de considerarse que el seg~ndo de los pre-

ceptos legales antes ~encior.adcs de~er~!na las sanciones que 

han de h3ccrse e~ectiV35 les pa:rcnes que no cu~plan con 

las obligaciones i~pues:as FC~ !a Le¡ del Segu:o Social Y sus 

Regla~entos ~n cuanto al pag~ de las aportaciones de Segu=i-

dad Social. Estas sanciones van desde una ~ul:a hasta la i~-

posición de una pena cc:pcral ccnsis~ente en la privación de 

la libertad e~ aquéllos cas=s en que se pueda co~figu=ar 
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la cornisi6n de los deli~os fiscales que se tipifican Ce 

acuerdo con el capitulo II del titulo IV del Código Fiscal 

de la Federación. 

Por lo tanto, se puede considerar a la Ley 

del seguro Social co::io una lege plus qua::t perfecta e por lo 

que respecta a las sar:cio:ies por el incu::-.pl i::iiento de las 

obligaciones de carác~er tt"i!:iutario c;ue ésta ir.ipone. 

?or exclusiCn, el i~c~~pli~iento de cualquier 

obligación a cargo de los patrones que no tenga carácter fis

cal, será sancionado con una mul:a, en los términos del art1-

culo 2SJ arrita tra~scrito, pcr lo que en relación a este ti

po de sanciones ta~bién se puede claslf icar a la Ley del Se

g~ro Social co~o u~a le~e plus q~a~ ps~!ectae. 

I.- Desde el pur.':.o de vist.a de su cualidad. 

De acuerdo a es:e criterio las nor~as ju::ldi

cas se dividen en: 

- Positivas o pe~~isivas, ~ue son las que 

perraiten una cierta conducta, ya se~ ~na acción o una orai

sión. 

- ::egati\•as o p:-o!"'.i!:itivas, q...:e son las que 

prohiben una cierta conducta, ya s.;a cna ac=ié:i o una o~i

si6n. 

To~ando en c~enta este crite::io de clasifica-
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ción y realizando un análisis so~e=o de las nor~as jurídicas 

de la Seguridad Social con el fin de deter~inar si son posi-

tivas o negativas, resulta dif lcil a pri~era vista encuadrar-

las dentro de una u otra categoría. 

En efecto, ~ás que per~itir o prohibir cierta 

conducta, las norr.as jurídicas de la Seguridad Sccial i~ponen 

u ordenan ciertas conductas: Al sujeto prctegido la de cu~-

plir con los requisitos que la Ley y sus reglawentos deter~i-

nen para peder recibir sus be~eficios; al patrón la de afi-

liar a sus trabajadores y cu~plir con el pago de las aporta-

cienes de !a Seguridad Social; y finalne~~e al Estado la de 

organizar, ad~inistrar y pres:ar el servicio pCblico de la 

segurida~ Social. 

Es decir, la no=:a jurldica de la Seguridad 

social, es cás bien ~n3 ~or:a prescriptiva. 

Para efectos de la clasif icacién analizada, 

el caestro Eduardo Garcla ~áyne= cc~sidera que las nor~as 

prescriptivas son positivas, c~a~d~ a este respecto dice: 

''Las prescripcivas sen positi
vas, pues es evidente que per~iten lo wis:.o GUe -
mandan, según lo expresa el siguie~te principio -
de la ontología for:.al del derecho: 'todo lo GUe 
está jurldica~ente ordenado está jur!dica~cn:e 
per~iti~o'. Y cc~o los procederes jurldica~ente -
oblig~t~rios pertenecen a la clase de les jur!di
ca=en:e per=itidos, es otvio que las nor~as 
que los ,prcs:ri~en s=n i~pl!:ita~e~:e per=isi
vas."(1~9) 
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3. - Desde el punto de vista de sus relaciones 

de co~plementaci6n. 

Según este criterio de clasificaci6n, existen 

dentro del á;:i.bito del de::-echo ciertas nor::.as que para poder 

COi.'.prenderlas deben neces.aria::-.ente relacionarse con otras; 

mientras que hay otras que tienen un significado propio e in

dependiente y valen por sl ~ispas. A éstas últ.iwas se les co

noce co;:i.o pri;:i.arias y a las anteriores co~o secundarias. El 

papel de las secunCarias consiste precisa~ente en co~ple;:i.en

tar a otras nor~as. 

:.a r.ori:'.a co::-.plei:'ient.aria o secundaria no puede 

ser entendida sino en fun=i6n de la nor~a que co~ple~entan, o 

sea la nor-::ia pri::i.a::-ia. 

A su vez, las ncr::-.as secundarlas· se s...:bdivi-

den en: 

- Las de iniciación, duración y extinción de 

la vigencia; 

- Las declarativas o explicativas; 

- Las per~isivas; 

- Las interpretativas; y 

- Las sa:"".cic:-.a::!o::-as. 

Eje::-.plo Ce c:-:a ncr;':'.a pri:-:-:.a::-!a dentro de la 

Ley del seguro Social lo es lo dispues:o por su articulo 60. 

que dice: 
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1'Artlculo 60. - El Seguro Social co:iprende: 
I. El r~qi~en obliqa~orio; y 
II. El régli:!en voluntario". 

Indudabler.:en~e que las normas contenidas en 

los artlculos 11 y 12 de la Lez· del Seguro social, cor.:ple::i.en

tan el referido articulo 60., pu.::s el articulo 11 determina 

los seguros que comprende el régiwen obligatorio y el 12 de-

termina quiénes son sujetos de asegcra~ien:o en el régi~en 

obligatorio. 

Para los e!ectos del criterio de clasifica-

ci6n q•.Je se analiza, los ar~!culos ll y 12 de la Ley del Se

guro so:ial resulta~ ser preceptos se=~ndarios de tipo decla-

rativo o ex?lica:ivo, pues dan cierta explicaci6n de lo que 

es el régi~e~ obligatorio del seg~ro Social referido e~ el 

articulo 60., y p=r lo nis~o dic~as disposicicnes resultan 

ser co=ple~entarias de és:a Olti~a. 

Fer otro lado, el articulo 10. transitorio de 

la Ley del se;u~o Social deter~ina que dicho or~ena~ien~o ju-

r!c!ico e:;~r5 e~ vigcr el día lo. Ce abril cle 1373, y por lo 

~is~o se ~rata de una nor~a secundaria que se"ala la inicia-

ci6n c!e la viger.cia de la Ley del Seguro Social. 

El arclculo 20. tra~sitcrio de la actual Ley 

d~l Seguro Social consti~uye eje~plo de u~a nQr~a secundaria 

de exti:-.ció:i 9~ la vigencia, pues a!:rogó la Ley del Seguro 

Social q~e fue prc:ulgada el Jl de dici~=bre de lS~2. 

La t.ey d-el Se;'..!:-o social r.o cor.:.ie!"'.e ninguna 
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norna que determine la duraci6n de .sp .v.i9encia, y por ello 

ésta es indefinida. 

El ya citado autor Eduardo Garc!a M!ynez, 

señala que 11 las perrnisivas tienen car.!cter secundario cua:ido 
(150) 

establecen excepciones en relaci6n ccn otras normas. 11 

Eje~plo de una no~na per~isiva de carácter 

secundario de~:ro de la Ley del Seguro Social, lo es la con

tenida en el articulo 60, que por si sóla se explica y que a 

la letra dispone: 

''Articulo e~.- El patr6n que haya asegu=ado a les 
trabaja~ores a su servicio ccr.tra riesg~s de tra
bajo, que.:::!ará relevado en les t4:-~.i:ios que ~e:ia
la esta Ley, del cu~pli~ie~~o de las cbligacior.es 
que sobre respor.s~~ilidad po:- es:a clase de ries
gos establee~ la Ley Federal del Tra~ajo''. 

Existen ta~bién ncrcas s~cu~darias interpre-

tativas, cuya función consiste en deter~inar el alcance y 

sentido de las ncr~as pri~arias que co~ple~entan. 

En efecto, el articulo 11 de la Ley del Segu-

ro social prevée q~e el régi~en cbligatorio del Seguro Social 

co~prende, e~tre o:rcs, el de riesgos de trabajo. 

A su vez, el art!culo 70 de la prcpia t.ey, 

deter~ina que las cuo:as cc:-respondien:es al seg~ro Ce ries-

gos de trabajo se dater~ir.arAn E~ relación con la cuar.:ia de 

la cuota obre~o-patrcnal ~agad3 en el r.is~o periodo, e~ el 

150.- Garc!a ~áynez, Ejuardo, op. cit., p. 93 
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ra~o correspondiente al seguro da invalidez, vejez, cesant!a 

en edad avanzada y nuerte, to~ándose ta~bién en consideración 

los riesgos inherentes a la actividad de la negociacién que 

realice el patrón. 

Ahora bien, el Re;la~ento para la clasifica

ción de e~presas y de:er~inaci5n del grado de riesgo del se

guro de riesgos de trabajo, viene precisa~ente a interpretar 

lo dispuesto por el articulo 78 Ce la Ley del seguro Sccial 

ya cencionado, al sa~alar una serie de actividades y clasifi

carlas dentro de u~a de las cuatro cate~orlas de gravejJj de 

riesgos a que están cxpues:as las personas q~e reali:en las 

actividades seña!adas. En~re h.ás alto el riesgo de su!rir un 

accidente o en!er=eda~. será ~ayer la ~ri~a de la c~o:a que 

tenga que pagar el patr6n. 

Asl, resulta por de=ás claro que el cita~o 

regla~e~to de clasi!icaci~n ¿e e=Fresas cc~p!e~e~~a e~ for~a 

in:erpre~a~iva el articulo 7a de la Ley ~el Seguro Social al 

establecer precisa~e~te cu!les sen les riesgos inhere~~es a 

las actividades que realicen les patrc~es con el objeto de 

deter~inar las cuotas que se de~an cubrir p=r el rég!:~n de 

seguro de riesgos de trabajo. 

En relacién la ~or~a jur!dica sa~c!cna-

dora, resulta obvio que ést3 será en tc=o caso sec~~~~ria, 

p~es la sanci~n sie:pre se i=pond~~ por la in!racci6n a lo 

que una nor~a jur!dica pri~ar!a, ya sea F~rcisiva o Frohibi-

tiva, dis~onga. 
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Co~o se ha visto anterior~ente al analizar a 

la norDa jurídica de la Seguridad Social desde el punto de 

vista de sus sanciones, dentro de la Ley del Seguro social 

existen nor~as jurldicas secundarias sancionadoras, que son 

las que se contienen principalnente en los artículos 261, 263 

y 264. 

K.- Desde el punto de vista de sus rela:iones 

con la voluntad de los particulares. 

Sajo este punto de vista, se considera a la 

nor~a juridica como taxativa o coco clispos!tiva. 

La nor~a taxativa, es la q~e debe de se~ cu~-

plida obligatcr!acente por el particular, e !ndepe~diente~en-

te de su volun~a1 de q~erer o no hacerle. 

En c~an:o a la nor~a dispositiva, al co~:ra

rio de la norca taxativa, los par:ic~lares pueden válida~ente 

pactar sobre su cucplicien:o o incu=pli~iento; es decir, la 

observancia o inobservancia de la nc:~a queda sujeta a la vo

luntad de las partes. 

Resulta ind~1able que las r.cr~as jurldicas de 

la Seguridad Social s~n de tipo taxativo y sus d!sposicicnes 

deben de ser cucplidas en fo:~a cbli;at:ria e iMdepe~d~en~e

nente de la v~luntad de los particulares que se encuentren 

dentro de esos supuestos no:~at!vcs. 

La obligatoriedad ~e la L~Y del Seguro Social 
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se hace extensiva aún a aquellas personas que sin estar obli

gadas a ello, se incorporan voluntaria~ente al régi~en del 

Seguro social, en los tér~incs de su Capitulo VIII relativo a 

la incorporación voluntaria al régi~en obligatorio, ya que 

una vez incorporadas deberán cu;.;plir forzosar.iente con dicha 

Ley y no podrán dejar voluntarianente de cu:-:.plir con sus 

obligaciones. 

En e!ecto, la i~peratividad de la Ley del Se

guro social se desprende Ce la fracci6n XXIX del apartado A 

del articulo 123 de la Cor.s~itucién Pclitica de los Estados 

Cnidos ~exicanos, cuando dice que es Ce utilidad p~blica la 

Ley del Se;~ro Sccial. 

Cabe hacer nc~ar q'..:e ningó.n precepto de la 

Ley del Segur~ soci~l seftala ex?resa~~~~e que la nis~a sea de 

orden público e interés social, pero ello se infiere de los 

siguientes preceptos: 

- Del articulo lo. el cual dispone que la Ley 

es de observancia general¡ 

- Del articulo <.o. cpc establece al Seguro 

social co~o instru~e~~o básico de la Seguridad Social, cons

tituyendo un ser~icio p~blico de car&cter nacional; 

- Del ar:!c~lo 60. qce es~ab!ece el régi=en 

obliga~orio dél Seguro Social¡ 

- Del articulo 14 que i:pla~c6 en toda la Re-

pOblica el régi~en del Seguro social o~ligatorio; y 
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- De todas aquéllas que deter~inan la posibi

lidad de emplea: ~edios coactivos para obtener el cu~pli

rniento de las obligaciones establecidas en dicha Ley, espe

cial~ente aquéllas a cargo d2 los patrones, y que s~ contie

nen en los articules 19, ~6, 199, 204, 20i, 216, 218, 267, 

268, 271 y 284 segund~ p!rra~o de la Ley del Seguro Social. 

7.- El interés jurldico tutelado por la no=rna de 

la Seguridad Social. 

A.- El cbjeco tucelado por la no=ma jurldica 

de la Seg•..i:- id ad Social. 

La N=r~a Jur!dica de la Seguridad Social, 

persigue co~o f i~3lidad la prcteccié~ del s~jeto q~e se en

cuentra e~ un estado de ne=esica= provo=ajo por la actualiza

ción de un riesgo, que F:o¿~ce ~n da~o en su bienestar, ya 

sea porque se a!e:~e su estado de sal~d y/o pie~da sus ne~ios 

de subsistc~cia. 

Tal p:o:ecci6n se realiza ~ediante diversas 

prestaciones por las cuales se busca rescablecer el estado de 

salud del afectado y/o de sus ~e1ios de sutsistencia. 

La Ley Cel Segu~o Sccial deter~ina la pro:cc

ci6n de diversos ries;os pcr nedio de ~~ sisce:a de seguros 

scciales. 

B.- Los riesgos protegidos por la seguridad 

Social, 



- 159 -

Los riesgos ~erecedcres de protección son los 

que se~ala el articulo 11 de la propia Ley, el cual a la 

letra dice: 

11 Articulo 11.- El r~gi:en cbligatorio co=prende 
los segures de: 
I.- Riesgos de Tra~ajo; 
II.- Enfernedades y ~~ter~ida~; 
III.- Invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada 
y nuerte; 
IV.- Guarderías para hijos de aseguradas; y 
V.- Retiro.•• 

Cabe pri~erape~:e ~encicnar que la inclusión 

del 11 se;~ro de retiro'', de~tro de la Ley del Seguro Social 

~ediante el ''Decreto que refcr~3 y adicion~ diversas disposi-

cienes de la Ley del Seg~ro y de la Ley del !:puesto Scbre la 

Ren~a'', publicado en el Diario O!ic!al de la Federaci6n el 

dia 2' de febrero de 1992, res~l:a s~~a=ente criticable. 

En efecto, no se tra~a propia=ente de un se-

guro, sino de la creación de un fo~do de ahorro a favor del 

trabajadcr y a cargo de patrén; el cual tiene la obligación 

de depositar ante instituciones de crédi:o el equivaler.te al 

2% del sueldo base de co:izaci6n. El trabajadcr, en los tér-

minos de lo dispuesto por el art!cu!o lSJ-0 de la Ley del se-

guro Social, te~drá derecho a re=i~ír les fer.des tcr~ados du-

rante el lapso en que se hicieren los depósi~os, una vez que 

cuDpla 65 aftas de edad, o adquiera el derecho a disfrutar de 

una pensi6n Rºr cesantía en edad a~anzada, vejez, invalidez, 

incapacidad per~anente total o ir.capacidad per~ar.ente parcial 

del 50\ o ~ás. 
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En realidad, el riesgo que cubre el :al lla

~ado ''seguro de retiro 11 ya es~á cubierto en el capitulo v del 

Titulo Segundo de la propia Ley del Segcro Social, por ~edio 

del sequ_ro _de invalidez, vejez, cesantía en edad avanza:::!a y 

~uerte; que de~er~ina el estableci~ien:o Ce pensiones a favor 

de los trabajadores que pcr razón de su edad o de una incapa-

cidad o ir.validez, pierdan su ~rabajo o i~gresos. Dichas pen

siones en teoria deben de ser suficien~es para la subsisten-

cia decorosa del sujeto que !a recite. 

Hecha la salvedad a:--::erier, los riesgos cu-

biertos.se definen en les s!;uien:es tér~incs: 

a) Los riesgos de traCajo,- El ar~!culo 

49 de la Ley del Seguro Social se~a!a que ''Se considera acci

den~e de trabajo, toda lesién crgánica o perturbacién funcio-

~al, incediat3 o pcs:erior, o la ~~er:e, producida rep~ntina-

ro.ente en ejercicio, o con ;:-;ct!.vo ciel t:-abajo, cualquiera que 

sea el lugar y el tie~po en que se preste. 11 

El propio precep:o an~es senalado, ta~-

bién considera cc:o acciden~e de tra~ajo, el que pueda sufrir 

el trabajador durante el traslado de su do~icilio al lugar en 

que desernpefta sus labcres y vice-versa. 

Pcr su part.e, el artlcu::..o 50 Cefir.e la 

enfer~edad del trabajo de la sigu:e~te nanera: 

11 Artlculo 50.- En!er~ejad de ~ratajo es todo es
tado patol6gico derivado de la acci6n continuada 
de una causa que tenga su ori9e~ o r.o~ivo en el 
trabajo, o en el ~edio en que el trabajador se 
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vea cbligado a prestar s~s servicios. En to~o ca
so, serán enferpedade~ de :ratajo las consignadas 
en la Ley Federal del Trabajo. 11 

b) L~s enferµedades.- En relaci6n a las 

enfermedades no profesionales, la Ley no contiene ninguna de-

flnici6n espec1f ica, por lo que haciendo re!erencia al artt-

culo 50 que define a la e~fercedad del trabajo co~o todo es-

tado patológico que tenga su causa en éste, por exclusi6n, a 

la enfercedad en general se la puede considerar cono cual

quier estado patológico, ya sea !isic:6gico o pslq~ico, GUe 

no tenga su erigen en nin;una de las cacs~s seftaladas por 

el precep~o antes ind:cado. 

tacer ~otar que 

existe en la Ley del Seg~ro Social una laguna, pues no con-

te~pla cono riesgo pro:egido el acciden~e ~~ laboral. Los 

daftos que causa un accidente, entendido óste co~o la lesi6n 

corporal producida por u~a fuerza lesi~a sa~it.a y violenta, 

no son prcpia;:-.en:e una pat.olog1a si;.o u:t t.rat.:::-.atis;:-;o, y por 

lo raisrao si la Ley dist.i~guc en trat.~ndcse de riesgcs del 

trabajo al accidente, y a la enfer=edad profesionales, lo 

mismo debe de hacerse en les ~~ profesior.ales. Asi, por razo-

nes de equidad, ta~bién deten consid~rarse incluidos co~o 

riesgos protegidos por la Ley del Seg~ro Social a los acci-

dentes no laborales. 

e) La ~a~erniCad.- En relación al ra~o 

Ce r.;aternidad, ésta se explica pcr si r..is::-.a. Sin e::Cargo, re

sulta un tanto inadecuado consider~rla coDo riesgo, ya que no 
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lo es tal, y·en todo caso ~ás bien se·tra~a de un suceso que 

provoca gas~cs e>:"t-raordinarioS·; C:Or.:0 l::::i'--eS: la_ atenci6n r.;.édica 

requerida durary~e_ :él ,~;:.b~r~_zo ¡·yi~'.~~ ~:~~):,~:~;-~c~i ':Y· en 

la trabajadora, á~e::\á~" ~,~·a ;:lndaPa~i~·~{:~-~:e:::poral 
. ·;-:.:~·.__:·_-.:..:~E}:- :·J; ·::-;(- , .... ,: 

t'ratAndose de 

para realizar 

--,-· ~~~:::< .. :~. H-' ', -

d)•'(~;J~/~t.~1~.~-· Él articulo 128 de la 

sus labo.res. 

Ley del Seguro Social -en rel_ación a la ir.validez deter::iina lo 

siguiente: 

''Art!culo 12a.- ?ara los efectos de esta Ley -
existe invaliCez cuando el aseg~rado se halle -
i::-:posibilitado pa'::'a procu-::arse, r..ed!.ar.te un tra
bajo, u~a remuneración superior al cincu9n~a por 
cie~~o de su re=uneracien habitual percibida du
rante el c:ci:o a~o de trabajo y q~e esa i:pcsi
bilidad derive de u~a en!er~edad o acciden~e no -
profesionales. 11 

e) La \'ejez .- Res·..:::..-:.a indudable que el 

envejeci~iento del trabajador va cer:ando s~ capacidad para 

el trabajo, especial:e~te en aquél que realiza labores f!si-

cas, e inc!~s!ve llega UM ~~=e~co e~ q~e pcr la alta edad, 

~uchos ya no pueden trabajar, i=plicando con ello la pérdida 

de los ingresos neces~rios para su s~tsiste~cia y la de sus 

dependientes. 

Ho existe en fcr'7ia generali?ada una dec~rr.ii-

nada edad en la que los trabajajores pierdan auto~~tica~ente 

su capacidad para el trabajo, sino q~e ~ás bien esto va en 

función de la naturaleza propia de las labores que cada quien 

dese~peñe. As!, pcr eje~plo un estitador o un cortador de 
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caña por razones de edad perderán su capacidad para trabajar 

antes que un bibliotecario o un archivista. Sin e~bargo, la 

Ley del Seguro Social, en su articulo 130, ha deter~inado co

po edad rn1nirna la de sesenta y cinco años, por lo que el tra

bajador asegurado que haya llegado a dicha edad, y deje de 

trabajar, tendrá derecho a percibir las prestaciones corres

pondientes al seguro de vejez, y previo el requisito de tener 

reconocidas por el Instituto Mexica~o del se;~ro Social un 

rnlni~o de quinientas coti:acicnes se~anales, esto es, qc~ por 

el trabajador se hayan pagadQ cuctas-ctrero patronales duran-

te un la~so cercano a les die: a~os. 

!) La cesant~a en edad avanzada. En los 

tér~inos de lo que dispcne el art1:~1o 143 de la Ley del Se

guro Social, la cesar.t.1a en eda:i avanzada e.curte cuand~ el 

trabajador aseg~rado pierde s~ t.:a~ajo repunerado después de 

los sesenta años. 

Cbvia~ente que para te~er derecho a per

cibir las prestaciones establecidas para este ramo del seguro 

social, la causa de la pérdi~a del e~pleo en este supuesto 

~iene que ser distinta a las que sef.ala el att1culo 128 de la 

Ley del Seguro Social, es deci=, q~e si el trabajo re~unerado 

se pierde por invalidez, e~ccr.ces el asegurado tendrá derecho 

a las prestacicnes que dicho ra~o se~ale aunque te~;a ~ás de 

sesenta a¡'f\cs. 

g) La ~uerte.- La wuert.e es otro de los 
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riesgos cubiertos por el réqi~en obligatorio del seguro so

cial, pero s6lo cuando ésta i;.pliq".le la pérdida del sos

tén del núcleo fa~iliar. En efecto, la in~enc!6n del legisla

dor es la de evitar la pérdida de les ingresos con los cuales 

un núcleo fa~iliar se allega sus ~edios de subsis:encia. Asi, 

y co~o lo Ceter~ina el articulo 1~9 de la Ley del Seguro so

cial, sólo la cuerte del aseg~rado o del pensionado dará de

recho a sus dependier.:es, con las li~i:acicr.es q".le la propia 

Ley señala, a obtener las pres:ac!c~es que so~ cbje:o de este 

ra¡,.o. 

Se hace n~:ar que este ra~o sólo incluye 

la r...uerte q".Je no tenga co~o causa t.:n r~esgo de. t:::-a":::ajo, co~o 

se desprende de la fracción II del ar:!c~lo 150 de !a Ley del 

Seguro Social, 

h) Gua:::-der!~s para r.ijcs de aseg~radas. 

El últi~o de los riesgos c~biertcs es el de guarder!as para 

los hijos de las asegura=as. 

::v ide:-::e:::e:;:e q"..le la r..adre tra~ajadora 

se enfrenta al serio p:::-cble~a d~ n~ poder a:en~er a sus ~eno

res hijos durante las horas en que se enc~entra dese~pe~ando 

su traOajo, lo que aCe;:-.ás la pue::e pone:- en la dis3·un:.iva 

de perder el e=pleo, y quizl ccn ello la Q:iica fuente de 

ingresos para-su sul:>siste:icia y la de su hijo o hijos. 

Ante tal situaci6n, el legisladcr c:::-e6 preci

Sa~ente el seguro de guarderías, con el objeto de proporcio-
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nar a las wad=es aseguradas servicios de atenci6n y cuidado 

para sus infantes eri __ ta"nto és~as se enc:.:entran trabajando. 

En ielici6n a es~e ra~o del Seguro Social, 

los:~rt1~ulo~ 1B4,· 185 y 166 de la Ley del Segu:o social, de

te~~inan lo siguiente: 

''Articulo 164.- En el ra~o del se;u=o de Guarde
rtas para hijos de aseg~=a=as cubre el ri7sgo de 
la r..ujer trabajadc:a de n:i pc--:e:.- pro¡:>orc:.onar 
cuidados r..a-=.err.3les d;.;:ar-.-:.e s·.i jc:.-;¡.~:!a de trabajo 
a sus hijos en la pri~era infa~:ia, ~adiante el 
otorga~iento de las pres:a=:ones es':ablecidas en 
est.e cap~tulo. 11 

''Articulo 185.- Estas pres:acic~es deben propor
cionarse aten~iendo a c~!da~ v fcr:alecer la sa
lud del niño y su buen Cesar:-Ól lo !i.;:u:.-o, as!. co
co la for~aci6n de se~~i=!e~::s de adhesi6n fa
~iliar y social, a la a:!~~!sic!!~ de co~oci~ientcs 
que prc:uev~n la cc=p:e~s:.¿n, el e~pleo de la ra
z6n y de la inag~naci6n y a ccns:i~~ir hAbitos 
higié~icos y de sana co~~ive~oia y cooperaci6n en 
el es!ue:-zo co:-:-.C.n ccn ¡:r;j?5si-:.os y r. . .a:::as cowU:1es, 
todo ello de nanera sencilla y acc:-~e a su edad y 
a la realidad social y con atsol~~o respeto a les 
ele~en:cs fo=~ativcs de es~ricta incu~~encia fa
r.i.!.lia!'". 11 

''Articulo 156.- Les servicies de guarder!a infan
til incluirán el aseo, la ali;:-.e¡,t.aci6n, el cuida
do de la salud, la ed;.¡cacién y la recreación de -
los hijos de las ~ra~aja~cras aseg~radas. SerAn -
proporcionados pcr el I~sti:i.;to ~exicano del Se
guro Social, en los tér=i~os de las disposiciones 
que al etec:o expida el Cc¡,sejo Ticnico. 11 

Final~ence ca~e hacer a~u1 una critica a este 

seguro de guarderías, por c~an:o a que sólo se considera a la 

asegu:ada corno perecedera de las pres:aciones cubiertas, e~

cluyéndcse al tratajador vi~do o que po: alguna circunstan

cia tenga t:ajo su custodia y cuidado a sus r.:eno::es hijos, y 

que por lo t:.an~o con r..ayc:::- raz::n re~:;erirA de les servicies 
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de guarderla_. 

s.- Las relaciones jurldicas de la Seguridad so-

cial. 

A.- El concepto de relación juridica. 

Legaz y Laca~bra, quienes son citados por el 

autor r.iexicano Rafael Rojina \°illegas en su "Ccr.:pendio de De-

recho civil 11
, definen el conce~to de relación juridica de la 

siguiente ~anera: 

.. un v!nculo creado pcr 
nor~as jurídicas en:re suje:cs de de~echo, nacido 
de un deter~inado he=ho q~e erigir.a situaciones -
jur!dicas correlativ!s de facultades y deberes, -
cuyo objeto sen cier~as Fras:acio~Es garantizadas 
pcr la aplicaci6n da una consecuencia coactiva o 
sar.ci6n. 11 (151) 

El ccncep:o de relación jurídica result~ a su 

vez ser un ele~ento cc~plejo, en el cual y de acuerdo al Y.a-

estro Rafael Rojina Villeqas se articulan lo que él denomina 

los ccnceptcs jur1dicos funda~entales, que lo son: el supues-

to jur1dico; las consecuencias de de=echo; la c6pula 11 deber 

ser"; los sujetes de de:-echo; y les objetes del derecho o 

for~as de conducta jur1dica~en~e reguladas. 

B.- La clasif icacién de las relaciones jur1-

dicas de la Seguridad Social. 

Antes de analizar cc~creta~ente las relacio-

151.- Rojina Villegas, R~!ael, Cc::-.pe:dio de Derecho Civil, 
Introducci6n, Person~s y fa:ilia, Toco I, Vigési:a 
Cuarta Edici6n, Pcrr~a, S.A., Xéxico, 1S9l, p. 11~. 
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nes jur!dicas de la Seg~ridaj Social, procede su clasifica

ci6n, ya que del contenido Ce la Ley del Seguro social se 

pueden distinguir tres tipcs de relaciones: la de pro-:.ecci6n, 

la de afiliacién y la de cotizacién. 

As!, y en crden a s•J i::-:porta:1cia se puede 

clasificar a la relaci6n jur1dica de prcteccién co~o princi

pal y a las de afiliación y cotizaci6n corno secundarias. 

c.- La relación juridica ~rincipal o de pro-

teccién de la Segu~idad Social, 

a) Les c~ncep:os fun~a~entales del dere-

cho aplicados a la relac!én jur!dica de la Seguridad social. 

A e!'ec':.o de po:!e:- co::.¡:renCer cómo se inte;:-a 

la relac!ó:i ju::-tdica de protección de la Segt:rid.ad Social, y 

cuál es su Dec¿nica, siguiendo el esque~a planteado por el 

Maestro ~afael Rojina Villegas, ca~e sc=era~ente realizar un 

análisis de los ccnce?~cs que la in~egran: 

- El S~puesto Jurldico, resulta ser la hipó-

tesis nor=ativa que U~3 vez realizada produce las consecuen-

cias de derecho previstas por la prop!a ncr~a, y que e~ mate

ria de Seguridad Social co~siste en que accualizado cualquie-

ra de lo~ riesgos cub!ertos, sg deberán de ~roporcic~a~ las 

prestaciones correspc~dientes. 

- Las cor.secuencias de derecho en ma~eria de 

Seguridad Social sen las que se ~reducen realizado el ries;o, 

y que especif ica~ente lo son la creaci~n del derecho de la 
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persona afectada a recibir la prestación ccrrespondiente, y 

la creaci6n de la obligaci6n del Estado a o~orgarla. 

- La C6pula "deber ser 11 , constituye precisa

nente el enlace entre el supuesto jurídico y la consecuencia 

de derecho, es decir la iwputaci6n del acto o hecho al sujeto 

que debe cumplir con la cbligación, que en ~a~eria de Seguri

dad Social se puede plan~ear de la siguien~e ~anera: 

Actualizado el riesgo, el sujeto protegido 

tiene el derecho subjetivo pCbl!co da recib!r la pres~ación y 

el Estado la obligación de prcpcrci=narla. 

Los suje-:.cs Ce d~recho o personas jurídi

cas, que para les e~ec-=.cs aqu1 a:ializados, lo sc:i. aq-..:éllos a 

quienes se les puedan i~pu~ar les derechos subjetivos, debe

res jur!diccs y sa~ciones a que da !ugar el Derecho de la Se

guridad Social. Concreca~ente les aseg~radcs, pension3dos, 

beneficiarios, pa~rones e Instituto ~exicano del Seguro So

cial. 

- Co~o obje:cs del Cerecho se considera a las 

cond~ctas juridica~cnte re;uladas de acuerdo a los derechos 

subjetivos o deberes jur!¿icos que ccrrespc~~e~ a les sujetos 

que intervienen en la =elación juridica. 

Así, e~ ~ateria Ce Seguridad S~cial, el suje

to a!ectado por el riesgo ~e~drA un derecho subjetivo de ca

rácter pOblico, y en base al cual podrá otserva= la cc~duc~a 

que tal derecho le ccr.f iere, que es la f~cultad de exigir al 
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sujeto obligado el cu~pli~ier.to de la prestación. 

En contraposición, el sujeto obligaOo debe~á 

de observar' la conducta que le i:::pone su deber jur1dico, con

siSt-eri·t~- en~ el otorgawiento de la prestación a favor del su-

je~o·· afectado por el riesgo. 

b) El carácter público de la relaci6n 

juridica de protecci6n d~ la Seguridad Social. 

Ahora bien, las relaciones ju::fdicas a 

que da lugar la Seguridad Social no se establecen pcr la li-

bre vc!cntad de les sujet~s que e~ ellas intervie~en, sino 

son i::!puestas en fcri:'.a i;:-.perativa o taxativa por la Ley 1 en 

tanto se d~ el supuesto qu~ las con~iciona, que lo es una re-

laci6n de trabajo. 

Es por lo antericr, q~e la relac!6n ju

rídica principal de la Seguridad Social tiene ade~ás el ca-

rácter de ser p~blica. 

c) Definición de la relacién jur1dica de 

~rotecci6n de la Seguridad Social. 

As1 se tiene que la relación jurldica 

principal o de proteccién de la Segurida~ Social consiste en 

el vinculo jur1dico que pcr vir~ud de las disposicione5 de la 

Ley del Segur~ Social, se estab!ece en tor~a i~perativa entre 

el asegurado, pensionado o beneficiario y el Instituto Y.exi

cano del Séquro Social, y en base al cual les pri~eros están 
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facultados para exigir del segundo, quien está obligado, al 

cumpliDiento de las pres~aciones que la propia Ley establece 

cuando se actualice cualquiera de los riesgos p=otegidos. 

Cabe hacer nc~ar que el Instituto Xexi-

cano del Seguro Social se encuentra !ren~e al sujeto prctegi-

do en ur.a situaci6n no de igualdad, sino de subordinación, 

por estar obligado al cu~pliwien~o de las prestaciones esta

blecidas pcr la Ley. 

d) La i~pe=fe=cien de la relaci~n jurl-

dica de la Seguridad social. 

El =azgo esencial de la relación j~rtdi-

ca como uno de los cc~ce?tCs fundanen:ales del derecho, y que 

la distingue de otro tipo de rel3cioioes hu~a~as o sociales, 

radica en el hecho de qce el cu=pli=ie~~o de l~ obligaci6n 

puede ser i~puesto coactiva~e~~e, y/o bien sanciona=se al su-

jeto que la incu~pla. 

Sin e~bar;o, de acuerdo a este criterio, 

la relaci6n jur!dica principal de la Seguridad Social resulta 

ser un tanto !=perfecta, p~es cc~o se vio anterior~ente al 

analizar a la nor=a de la Seguridad Social desde el punto de 

vista de sus sanciones, al Institu~o Xexicar.o del Seguro So-

cial nunca podrá sancicn!rsele direc~a:en:e por el incc=pli

~iento de la; obligaciones que le i~pon, la Ley; ni tacpoco 

se podrá ejecutar en su centra el cu=Fli=iento forzoso de las 

wis~as, ya que la responsabilidad recae en el funcionario o 
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e~pleado a GUien se le pueda a~ribuir el incu~plimiento, co~o 

lo sostiene el artlculo'2a1 de la propia Ley del Seguro so

cial. 

A ~ayer abundaMiento, el segundo pArra!o del 

articulo 2~' de la Ley del Se;uro Social dispone que 11 1os 

bienes del Instituto a:ec~cs la prestación directa de sus 

servicios serán ine~bargables 11 , pcr lo que cabe cuestionarse 

si tendrá el I~stituto Y.exicano del Seguro Social bienes que 

no estén destinados a Frestar dic~cs servicios, pues sie~

pre podrá argu~entar que si lo están y situarse en el supues

to de ine~bargabilidad. 

e) La unilateralidad parcial e~ la rela

ción jurldica de la Seguridad Social. 

Sos":.ie~e el autor Jesé ?·:a·nuel Al:;,ansa 

Pastor en su obra ''Derecho de la se;uridad Social 11
, que en un 

siste~a ideal de Seguridad Social bas:a que cualquier indivi

duo se encuen~re en estado de necesidad, para que en for~a 

unilateral y auto~ática reciba la p~otecci6n, sin necesi

tarse ningún requisito previo o el cu7:pli¡,¡ient:.o de ccntra

prestaci6n alguna, ya sea antericr o postericr. 

El principio an~es wenciona=o tier.e ape

nas una incipiente aplicaci6n en el sis~e=a ~exicano de Segu-

ridad Social .. 

Priwera~ente, no cualquier sujeto tiene dere

cho a recibir las presta=iones que señala la Ley del Seguro 
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Social, sii:i~ s,~~C? }_C'.s_··q_u_e ~SP,ec_1fica4..ente deterr.lir.a la Ley, 

cor.'IO asegu·rados·,. pe·nsioriadc-s o beneficiarios de éstos. 
' ·_::"_-.' :>'< :::,.';, 

·_::~-·"::---·Ad~""~á~~¡'·_;: ei-- aseguramie:ltO en los tér;:dnos es

tabfecido~' ·p_ó~_;')~-~Ley_ -~~l, ~eg_uro Social, tiene su causa en el 

tr~baj~-~-~~.-p:;-~~--~)j·~-:-~·Jd~· trabajo dará forzcsar..ente lugar al ase-

gura~ientO_ •. _ Ta·i es el caso de les trabajadores do::iésticcs. 

En segun1o lugar, no todo estado de necesidad 

es objeto de protecc!.6:i por pa:-te cl.e la Ley del se;u::-o so-

cial, sino única~e~te el causado por c~alquiera de los ries-

ges que ~enciona dic~a Ley, y co~o se ha visto anteriorcente, 

son los acciden:es y en!er~e~~des de trabajo; enfernedades y 

~a~ernidad; invalidez, vejez, cesa~t!a e~ edad ava~:a~a y 

wuerte; y del se;uro de gcarder!as para hij~s de aseguradas. 

Ahora bie~. el trabajador no a~iliado al ré-

giwen del seguro social, no cbs~a~te que lo debió de haber 

sido, o que cotice con e~ salario infericr al real, y q~e su-

fra cualquiera Ce les riesg~s prc~egidos pcr la Ley del Se;u-

ro social, a excepcié~ del seguro de guarderias, tendrá dere-

cho a que él o sus !a=iliares derechchabientes, reciban las 

prestaciones ccrrespondier.t:.es al ra::to protegido, tal y cc;.10 

lo establecen los ar~Iculcs 84, 96 y lSl de la Ley del Seguro 

Social que a cor.tir.uacién se ~rar.scriben: 

••Articulo S4.- El patrOn q~e estando obligado a 
asegurar a sus tratajadcres co~tra riesgos de -
trabajo no lo hiciere, deberá enterar al Ins~i
tuto, en caso Ce que ocurra el siniestro, los 
capitales cons~itutivos de las prestaciones en -
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dinero y en especie, de con!cr~idad con lo dis
puesto en la presente Ley, sin perjuicio de que 
el Instituto otorgue desde lue;o las prestacio
nes a que haya lugar. 
La ~is~a regla se observará cuando el patr6n - -
asegure a sus trabajadcras en fcr~a tal que se -
dis=inuyan las prestac!cnes a qu~ los trabajado
res asegurados o sus beneficiarios tuvieren de
recho, licit!ndose les capi~a!cs constitutivos, 
en este caso, a la su:a ~ecesaria para cocpletar 
las prestaciones corr¿spcndier.~es se~aladas en -
la Ley. 
Los avisos de ingreso o alta de los traCajadores 
asegurados y los de =odi!ic3cicnes de su salario, 
entregados al Institu:o desp~ás de ocurrido el -
siniestro, en ning~n caso literarjn al pacr6n -
de la obligaci6n de pagar les capitales consti
tutivos, aún cuando los hubiese presentado 
dentro de los cinco df as a G~e se re!iere el ar
ticulo 19 de este orde~a~ie~~~. 
El Instituto deter~inará el ~=n:o de les cap!:a
les co~s:itutivos v les hará e~ec:ivos, en la 
torca y tér~inos p~evis:os en esta Ley y sus re
gla~entos.11 

1'Artlculo S6.- El pa:r~n es resp:nsa~!e de los -
daftos y perjuicios qua se ca~s~ren al asegurado 
o a sus fa~ilieres derec~ohabie~:es, cuando por 
falta de CUÑpli~ien~o de la cCli;acié~ Ce i~s
cribirlo o de avisar !es salar!cs e!ec:ivos b 
los ca=bics de 6stos, no p~dieran c~or~arsc las 
prestaciones en especie y en dir.ero del seguro -
de enfer~edades y ~aternid3d, o t!en c~ando el -
subsidio a que tuvieran dere=ho se viera dis~i
nuido en su cuant1a. 

El Instituto, a solici:~d de les i~teresados, se 
subrogará en sus derec~cs y cc~cederá las pres
taciones pencicnadas en el p!rrafo anterior. En 
este caso el patrón e~:erará al !nstit~:o el 
i~porte de las prestaciones en especie otorgadas, 
as1 co~o Ce los subsid!cs, gast~s de funeral o -
de las diferencias de es~3S prestacio~es en di
nero. Dicho i~porte será Ced~cible del ponto de 
las cuotas obreropatronales o~iticias hasta esa -
fecha que correspcndan al se;~ro de enfer~edades 
y naternidad, del tratajadcr de que se trate. 11 

''Articulo lSl.- El pa~r6n es responsable de los 
dañes y perjuicios q~e se ca~sa~en al tra=ajador 
o a sus !a~iliares de:ech:h~bi~ntes, cua~do por 
falta de cu:pli~ien:o Ce la cbl!gaci6n de ins
cribirlo o de avisar su salario real o los cah
bics que sufriera éste, r.o ~udieran otorgarse 
las prestaciones cons!gnaCas en este capitulo o 
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bien dichas prestaciones se vieran dis=inuidas 
en su cuant{a. 
El Instituto, a sol!citud del interesado, se 
subrogará en sus derechos y le ctorgará las -
prestaciones que le ccrrespcndan. En es~e caso, 
el patrón está obligado a enterar al Instituto -
los capitales constitutivos de las pensiones o -
el i~porte de la ayu:a para gastes de natrimonio 
que hayan de ctorgarse de con!or~!~ad ccn esta -
Ley. 
Las disposiciones del articulo é6 de es=a Ley }'º 

denás relativas para la integ~aci6n, determina
ción y cobro de los capitales constitutivos son 
aplicables al ra~o de los seg~ros de i~validez, 
vejez, cesant!a en e:ad avan:ad3 y ~~erte. 11 

~sl se tiene que en el otcrga~ie~~o de las 

prestaciones a que tiene d~re=~o el tratajaCor no inscrito, o 

sus fa~iliares benef icia=ics, cpera \.!~a se~i-auto~aticidad, 

ya que éstas se otorgaran a peticien de la pa=te a!ectada. 

La unilatera!idaj en la relaci6n jurldica 

principal de la Seguridad Social s~?o~e el cu:~li=iento de 

las prestaciones a favor del sujeto en estado de r.ecesided, 

independier.ter..ente ,de q...:e és~e t.aya t.enido cbligaciones pre-

vias o no y que las haya cu~plido o no. Es decir, en lo que 

serla la relacién jurídica Frincipal de Seguridad Social ide-

al, el Estado tiene la cbligaci~n unilateral de proporcionar 

la protección, sin que el suje~o protegido tenga que cu~plir 

con ninguna obligación correlativa Fara recibirla. 

En la relaci6n jur!~ica de protección a que 

da lugar la Ley del Se;:.:ro Scci?l, se establece una unilate

ralidad parcial, ya que si bien el !nstit~to Y.exicano del Se

guro social debe de otorgar las pres~acicnes al trabajador 
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no inscrito, o a sus Cenefic!arios, dicho !nstitu~o se subro

ga en los derechos de éstes, práctica~ente con el objeto de 

repetir contra el sujeto cblig~do al pago de las aportaciones 

o cuotas obrerc-pa~ronales y obtener la res~itucién del im

porte de las prestaciones, para lo cual se deter~inarán los 

capitales constitutivos y se har~n e~ectivos. 

o.- Las relac~~nes jur!dicas secundarias de 

la Seguridad Social. 

Ade~ás de la re!aci6n jur1dica de protección, 

la Ley del Seguro Social da lugar a ra~aciones juridicas de 

car~cter secundario e instru~e~~al, c:~o lo son las de afi

liaci6n y cotización. 

a} La relaci6n jur1dica de a!iliac!ón. 

Esta cor.sisee e~ el vinculo jur1dico que 

por virtud de las disposicic~es de la L~y del Seguro Social 

se establece en for~a i~pera~iva entre el Insti~uto ~exicano 

del Seguro Social y ''el patr6n'', en tase al cual éste ülti~o 

está obligado a dar cu~plicie~to a las cbligaciones de regis

trarse e inscribir a sus trabajadores ante dicho Instituto, 

asi co~o a dar los a~iscs y llevar les registros y docu~cnta

ci6n que exige el articulo 19 de la Ley del Seguro Social y 

dern~s disposiciones relativas, y ~ara el caso da incu~

pliraiento, el. Institu:o escarA !acul~a~o para o~:e~er el cu~

plioiento forzoso pediante los procedi~ie~tcs coactivos, sin 

perjuicio de que las au~cridades cc~?e~entes apliquen ade:is 

las sanciones correspondientes. 
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Refirién=ose a la relaci6n de afiliación, el 

autor 3csé ~anuel Almansa Pastcr dice: 

''Sin e:bargo, en la ~edi=a en que la af iliaci6n 
se concibe co~o obligación le;al i~puesta a de
ter~inados sujetos frente a ctrcs y cc~o =edio -
de controlar los sujetes protegidos y los ingre
sos y gastos de la seguridad social, debe esti
marse co~o relación i~stru~ental co~tenida en la 
relación jurldica de seguridad social. su fun
ci6n, por otra parte, es de previsién, en cuanto 
previa al asegura:ie~:o de la necesidad y condi
cionan~e de la Frctecci6n de és:a.''{152) 

En cc~traste a lo q~e sucede en la relación 

jurldica de proteccién, en la relaci6n de a!iliaci6n, el Ins-

titu:o Msxicano del Se;uro Social se encuentra frente al pa-

tr6n o sujeto obligado, en una si:u~ci6n de sup~aordinaci6n e 

investido de las atribuciones que co~o auccrida1 pQblica le 

correspor.clen. 

b) La relacién jur!dica de cotización. 

De ésta se p~ede ~ecir que es el vinculo 

jurídico establecido e~ fcr:a i~pe~a~iva pcr la Ley del Segu-

ro Social entre el Instituto ~exicano del Seg~ro Social y ''el 

patrón'', en base al cual és~e Clti~o sa enc~entra obligado a 

pagar al pri~ero el !=porte de las aportaciones de Seguridad 

social que le correspo~den, y que en caso de incu~pliwiento, 

el Insti:uto estará facultado para Ce:e~~inarlas en cantidad 

líquida y obtener su co:ro ~e~iar.:e el procedi~iento ad~inis

trativo de ejecucién, sin perjuicio de aplicar las sa~ciones 

152.- Al~ansa Pastor, op. cit., p. lla. 
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correspondientes o las penas corporales para les casos en que 

se configuren los delitos de evasién fiscal. 

El citado José ~anuel Al=ansa Pastor hace los 

siguientes co~entarios en cuan~o a la relaci6n de cotizaci6n: 

11 La relac!6n de cotizaci6n, a diferencia de la 
configuraci6n que le otorgaCa la doctrina del 
seguro social, no es r.ás que una relación obli
gacional subordinada e i~stru~ental de la de se
guridad social, que teniendo cc~o objeto un im
puesto especial sirve para cos:ear los gastos de 
la seguridad social, co~o deber que !ncu~be al -
Estado en su relación con los sujetos prcte
gidos." ( 153) 

Al igual que en la relación jurídica de afi-

liaci6n, en la de cotizaci6n el !ns:itcto ~exicano del Seguro 

Social también se encuentra en u~a pcsici6n de supraordina-

ci6n frente al sujeto obligado y ccn todo el ca~ulo de facul-

tades que le corresponden en s~ carácter de autoridad pObli-

ca. 

9.- Los sujetos de la Seguridad Social. 

En les tres tipos de relaciones jurídicas a que da 

lugar la Ley del Segu=o Social, intervienen diversos sujetos, 

cuyas facultades, derechos, cbligacic~es y deberes están es-

pec!fica;:iente deli:Jitadcs po:- el ca:-ácter que asu;:i.en . .e.de::tás 

es la propia Ley la que de~e=~!na quiénes son dichos sujetos 

y las cualidades que deben reunir. 

As!, la relacién de prc:ecci6n se establece entre 

153. - Ide::i. 
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el sujeto protegido, q~e lo ~uede ser el asegurado, el pen

sionado o cualquiera de sus beneficiarios y el Instituto Me

xicano del Seguro Social. 

Por otro lado, las relacio~es de afi!iaci6n y co

tización se dan en~re el Ir.stituto Xexicano del Seg~ro So

cial y 1•e1 patr6n''· 

Procede a ccntinuacién ar.alizar la naturaleza de 

los sujetos que in~er~ienen en dich!S relaciones jurldicas. 

A. - Lc·s sujetos prote:;Jidcs. 

a) El trabajadcr asegurado. 

si bien es cier:o que la aspiraci6n de 

todo siste~a de Seguridad Social debe de ser la de extender 

su wanto protector a tod3 l~ pcblaci6n, sin distingos, en 

r-:éxico, la prcteccién está li::-.ita¿3 al trabajadc:- y a su n:.1-

cleo fa~iliar pás cercano. 

?or lo ta~to, en tér~incs gene~ales es 

el trabajo, lo que constituye la causa o ~otivo del asegura

wiento en el régi~en obligatorio del seguro s~cial. Asl, el 

carácter de trabajador coincide ccn el de asegurado, y es en 

éste en quien se ce~~ra la protecc~t~, la qce se hace exten

siva a sus benef icia~ios. 

En tal virtud, la r.:e:-a relaci6n de tra

bajo, entendida és~a copo la prest~cién de ~n trabajo perso

nal subordinado a una persona, ~edian~e el pago de un sala-
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rio, da derecho al trabaja~or a ser asegurado en el régimen 

obliqatoriO del seguro,: social~ 

De hech~, la ~nica li~itante q~e existe 

p_a_ra".q~e ;el __ t_rabajadcr- sea sujeto Ce asegura::iento l::i es el 

de la edad, en lo-s tér=!nos establecidos por la Ley Fe::ieral 

de Trabajo. 

En e~ec~o, el a=~iculo 23 de dicha Ley 

perr.iite la lib:.-e cor.~ratacic!:n del -::-abajo de les ;:iayores de 

dieciseis afies, y su a?:ticulo 22 pr~hü:·e terr::inante:::-:&nte la 

utilizacien del trabajo de ~e~ores Ce estarce a~os. As1, les 

~enores q'J.e tengan e:i.t.re ca"::crce y Cieciseis a~cs s6lo po-

d::án t=abaja~ si reúr:e:i. !es ::-c:::¡:.iis!.:::s sr::ialadcs p~r los ar-

ticulcs 22 y 23 de la Ley Fe=e=3l Cel Trabajo antes citados, 

es~o es, que hubieren :~r~!~ado su ed'J.caci6n pri~aria obli

gatoria, o si no la han c::ncluido, q~e el trabajo y los es-

tudios sean cc~patibles q~e ade=ás cbt.engan las autoriza-

cienes de les p::.iCres o tu-:.cres, o a falt.a de elles, del sin

dicato al cual per~enezcan, de la ~un:a de Conciliaci6n y 

Arbitraje, del Inspectcr Cel Tratajo o de la Autoridad Pol1-

tica. 

As1, n~nca podrá ser afiliado al seguro 

social nir:c;ún r..enot> Ce cat=rce aF.~s. Los o.:a¡·ores de esta 

edad, pero o.:enores de Cie:::ise~s, sólo serAn afiliados si 

acreditan haber c-..::::pl!do ccn les re~-..isi-:.os se:ial~dcs en el 

.párrafo anterior. 

~o antericr lo conf ir~an los autores 
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Rafael Tena Suck y Hugo I':.alo Xorales, en su obra Derecho de 

la Seguridad Social, quienes señalan lo siguiente: 

"No se adi.li"t.irán avisos de i:1scripci6n de r.ien':l
res de 14 años, porque r.o pueCe:i. ser 'trabajado
res, los avisos di? i:-.s::::ripcién de r.ienores de 14 
a 16 años no se ad:ni 'tirá:i si no se presen=an con 
la autorización expedida. pe:- r..edicir.a de traba
jo, la cl!al e>:?edirá esta constancia si el tra
bajo es ccr..pai:ible con 5\.;S estudies y se han 
cumplido todas las nc:::-.as ju!"!:iicas de pro':.ec
ci6n a les tra:3.jadcres :-:-.e:icres. Los ;..ayeres c!e 
16 aftos no requieren ninguna a~~orizaciOn ya que 
tienen plena capaci~a:l. C.e goce y eje:-cicio en el 
Derecho del Trabajo. 11 {1=:~) 

El trabajador o trabajadora asegura~os, 

tendrán por lo ta:-.t.o der.::::ho a recibir las prest.acio;,es que 

correspondan a los ra:cs de riesgos de trabajo; enfer~edades 

y maternidad; invalidez, vejez, cesa~tia en edad avanzada y 

cuerte; retire; y ade=ás a la =ajre asegurada, las que co-

rrespondan a guarderlas para sus hijos que se encuentren en 

la pr ir.i.era inf ancla. 

E.n to::!o caso y e:i. relación a las perso-

nas que deben ser aseguradas en el régi::-.cn obligatorio del 

segu~o social, deberá de est~rse a lo que disponen les artl-

culos 12 y 13 Ce la Ley del Seguro Social, que a la letra 

dice:i.: 

11.;rtlculo 12. - So:t s'.ljetcs ée asegure.;:¡ient.o del 
régi~en obligatorio: 
z. Las personas que se encue~tra:i. vinculadas a 
otras por una relaci6n de trabajo, cualquiera qce 

154. .- Tena Suck, Rafael, Hugo Ita lo ?~orales S., Derecho de 
la seguridad Social, Seg'Jnda Edición, Pac, S.A. de 
c.v. 1 Xéxico, 1990, p. JG. 
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sea el acto GUe le dá origen y cualq~iera que sea 
la personalidad juridica o la naturaleza econ6~i
ca del patrón y aún cuand~ és:e, en vir~ud de al
guna ley especial, es~é e~en:o del pago de i~
puestos o derechos; 
II. Los Pie=bros de sociedades cooperativas de 
producci6n y de ad=inis:racicnes obreras o ~ix
tas; y 
III. Los ejidatarios, co~uneros, colono5 y peque
ños propie~arios organizados en grupo solidario, 
sociedad local o unién de crédito, cowprendidos -
en la Ley de Crédi~o Agricola. 

''Articulo lJ.- Igual:en:e son sujetos de ascgura
~iento del régi~e~ cbligatorio: 
I. Los trabajadores en industrias fa=iliares y 
los independientes, cono profesicnales, cocer
cian:es en peque~~. ar:esa~cs y de=ás trabajado
res no asalariad=s; 
11. Los ejidatarics y co~uneros organizados para 
eprovecha~ien~os :ores:ales, i~~~stri3les o cc
cerciales o en ra:6n de :ideico~!ses; 
III. Los cjidat::a~!cs, cc~~ne~cs y pequefios pro
pietarios que, para la exp!o:ac!e~ de cualquier -
tipo de recursos, es:én s~jetos a ccntra~cs de 
asociacién, pro~¡;ccién, fir:a;:cia:-:üe:-.to y ctro qé
nero si~ilar a los antericres; 
IV. Los peque~cs Fropie:a~ics c:n ~ás de veinte -
hectáreas de rie;o o su equiva:en:e en otra clase 
de tierra, aún c~3;.=o no estén crgani~a¿os ctedi
ticia~ent::e; 
V. Los ejidatarics, co=uneros, colonos y peque~os 
propiec~rics no c:~prendidos en las fracciones 
anteriores; y 
VI. Les patrones parsonas fis!cas con t.ratajaclo
res asegurados a s~ servicio, cuando ~o es:én ya 
asegurados en les términos de esta Ley. 
El Ejecutivo Federal, a prcpues:a del Instituto, 
deter~inará pcr decreto, las codalidades y fecha 
de incorporaci6n c~liga:oria al R&gi~~n del Segu
ro social, de les sujetos de asegura0!ento con
prcndidos en este articulo, asi co~o de les tra
bajadores do~is~icc5. 1 • 

t) El pensionado o pensionada. 

En la Ley se pueden distinguir dos ti-

pos de pensionados: 

Les que habiendo sido trabajadores 
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asegurados en el régi~en obligatorio del seguro social, hu

bieren perdido capacidad para trabajar, con cotivo do un 

riesgo de trabajo; por una invalidez, entendida 6sta co~o la 

incapacidad que tenga una cai;sa r.o profesional¡ por vejez; y 

por cesant1a en el trabajo después de que hubiere cu;..plido 

los sesenta ar.os de edad. 

- Los que deriven su derecho a una pen

si6n por ser fa::-.iliares ter.eficiarics del aseg'l.::.-ado, o del 

pensionado por incapacidad per~anente, o invalidez, o vejez, 

o cesan-t!a en edad avanzada. El carácter Ce es-:.os se ar.ali

zará dentro del siguiente inciso relativo a teneficiarios. 

El asegurado que su!ra un riesgo de 

trabajo, tendrá derecho a reciCir ur.a pensién cuando el 

riesgo tenga cc~o consecuencia una incapacid~d ~er:anente, 

ya sea parcial o total. 

En los tér~inos de lo dispuesto por el 

articulo 479 de la Ley Federal del Trabajo, por incapacidad 

perr.ianente parcial dete er.ten:ierse la dis::d.r.uci6n de las fa

cultades o aptitudes de una persona para trabajar. Por lo 

que hace a la incapacidad per~anentc total, de acuerdo al 

articulo cao del citado orde~aDiento legal, ésta i~plica la 

pérdida de facultades o aptitudes d2 una persona que la im

posibilita para deser.peñar cualquier trabajo pcr el resto de 

su vida. 

As!, el asegurado que su!ra cna ir.capa

cidad per~anente total tendr! derecho a una pensi6n ~ensual, 
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y a recibir aCe~ás las prestaciones que en ~ateria de asis-

tencia nédica correspondan al ra~o de enfer~ed3des y ~ater

nidad, asignaciones faoiliares, ayuda asistencial, y retiro; 

aunque en tratándose del seguro de retiro, no se puede con

siderar que la entrega de los fondos acu~ulados consti~uya 

estricta~ente una pres~aci6n. 

El que sufra una incapacidad per~anente 

parcial, tendrA ta~bién derecho a recibir ur.a pensión, pero 

sujeta a las ~odalidades que señala la fracción III del ar-

t!culo 65 de la Ley de! Seg~ro sccial, que a la le~ra dice: 

11Art!culo 65.- •.. 
III. Si la incapacidad declarada es per=anen:e 
parcial, el asegurado recibirá una pensi6n cal
cula~a con!or=e a la tabla de valuación de inca
pacidad con:enida en la Ley Federal del Trabajo, 
tocar.do co~o base el ~on~o de la pensién queºco
rresponderla a la incapacidad per~a~e~:e tc~al. 
El tanto pcr cie~~o de la inca~aciciad se f ijarA 
entre el cáxino y el ~lnino establecidcs en di
cha tabla teniendo en cuenta la edad del traba
jador, la i~portancia Ce la incapacidaj, si ésta 
es absoluta para el ejercicio dg su prcfesi6n 
aún cuando quede hatili~ado para dedicarse a 
otra, o que si~ple~en:e hayan dis~i~uido sus ap
titudes para el dese:?e~o de la ~is~a o para 
:~~~~=~6~c~i~~~~~~~ recuneradas se~eja~tes a su 

Si la valuaci¿n clef initiva de la incapacidad 
fuese de hasta el 23\, se pagará al asegurado, -
en sustitución de la pensión, una inde~nizaci6n 
global equivalente a cinco anualidades de la 
pensión que le hubiese correspondid~. Dicha in
de~nizaci6n ser~ op~a:i~a para el trabajador -
cuando la valuación defi~itiva de la incapacidad 
exceda del 25\ sin rebas~r el 50\; y • . '' 

El trabajador asegurado que padezca de 

una invalidez, tendrá tacbién derecho a recibir una pensi6n, 
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la cua1 puede ser .ter:;poral o de!initiva. 

Para los e!ec~cs de la Ley del Seguro 

Social, su articulo 128 define de la siguie~te ~anera lo que 

debe entenderse por invalidez: 

"Articulo 128,- Pa::-a los efec-=os de esta Ley -
existe invalidez cuando el ase;u::-a~o se halle i~
posibilitado para procura::-se, ~ediante un tra~a
jo, una re~uneraciO~ superior al cincuenta por 
ciento de su re:::~ne:-acién hab.i tua 1 ¡:;e::-cibida du
rante el últir:lo ar.o de trabajo y que esa i;:-.pcsi
bilidad derive de una e:ifer;:-.e~a.:l o accide;:<:.e no 
pro~esio~ales. 11 

Ahora bien, si el asegurado llegare a 

te~er posibilidad de :-ecuperarse ¡:ara vcl".Jer a trabajar, la 

pensión será te=poral, y si la i~vali~ez es per~anen-=e, en-

tonces dicha pensién será de!'i:;i':.iva. 

El asegurado que sufra de una invali-

dez, para poder recibir las prestaciones concedidas por la 

Ley, deberá de tener acredi-=ado el pago de ciento cincuenta 

cotizacicnes se~.ar.ales .. :..de;:-;ás, c¡·.:edará a::-.::iarado para que se 

le brinde la asistencia ~édica cc~respc~diente al seguro de 

enferrnedades y caternidad, teniendo ta=bién derecho a reci-

bir las asignaciones fa:::iliares, ªi.,Jda asistencial, y que se 

le otorgue el i~pcrte de les fondos acunulados por el seguro 

de retiro. 

El ase:;·.:ra:i:i qt.:e 'tenga cua:-ido r.;enos se-

senta y cinco añcs de e:!a1, un :=:!n!-.:o de quinie;.:as cctiza-
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ciones ser.;anales ante el Instituto ?-!exicano del Seguro so

cial y haya dejado de trabajar, tendr! derecho a recibir una 

pensión por vejez. Igua lr..e:-.-:.e, se;u irá prot.eg ido por el 

guro de enferwedades y ~aternidad, Cnicawente en cuanto a la 

asistencia ~édica, teniendo derec~o a las asignaciones fa~i

liares, ayuda asiste:¡cial, y a obtc~er el ~onto de los fon

dos acu~ulados en el seg~=o de retiro. 

TaÑbién tendrá derecho a percibir una 

pensién y las prestaciones en asiste~cia ~édica que corres

pondan al seguro de en!e=~edades y ~aternidad, asignaciones 

faDiliares, ayuda asistencial y les fcndos del seguro de re

tiro, el asegurado que habien~o cu~plido ~ás de sesen:a a~cs 

qt:edc priva::o de su tral:ajo re::-.un<.?rado y que cue:¡te con un 

~ini~o de quinientas cccizac!cnes se~a~ales. 

e) Les be:ie!'iciarics. 

La proteccién de algunos de les seguros 

sociales se hace ade~ás ex~ensiva a los fa~ilia~es más cer

canos del asegurado o ~ensionado y que p~esupongan cuando 

r..enos cierta dependencia eccn6rnica. 

Así, la Ley considera beneficiarios o 

fa~iliares derechohab!entes a los siguientes: 

- La esposa del asegurado, quien tendrá 

derecho a recibir la asistencia ~édica que co=responda al 

seguro de e~fer~edades y ~aternidad, así co~o la pensión de 

viudez cuando se produzca la ~uerte del c6nyuge asegurado 
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por un riesgo dé ~rabajo-u cera causa. 

Los r.i:i"S::-:os derechos corresponden a la 

esposa_ del. ~ensionado por invalic!ez, vejez y cesantía en 

edad a·vanzada, aunque la cuar.t!a de las pensiones varlan. 

También la esposa del pensionado por 

incapacidad perr.ianente total, o por invalidez, por vejez o 

cesan~1a en edad avanzada, tendrá derecho a la ayuda asis-

tencial. 

El derecho de la viu~a de cbtener las 

pres~aciones que le corresponden cesarán ccn su ~uerte o si 

llegare a contraer ~atri:onio o unirse en concubinato. 

- La Concubinn, o sea la ~ujer con la 

que el asegurado ha hecho viCa ~arital durante los cinco 

años anteriores a la realizacién de cualquiera de los ries-

ges ar.:paradcs; o con la q:.ie haya p:-ccreado hijos, sier.;pre 

que a¡:'lbos h'Jbieren perr:-.a:"lecicio litres de r..atri¡.¡onio, tendrá 

los misnos derechos que ccrresponden a la esposa o viuda. 

~a concubina del asegurado o pe~sionado 

fallecido ~a~bién perda~á les derechos a la pensión de viu

dez y por ende a la asistencia ~édica y ayuda asistencial 

cuando fallezca, contraiga n~pcias o establezca relación de 

concubinato. 

Cabe aqu1 ~encic~ar que en tratándose 

del seguro de ~aterni¿ad, la Ley del Seguro Social omite 

conceder el derecho a las p~estaciones de este raPo, a la 
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viuda o a la concubina que den a lt.:.= a un hijo den:ro de los 

trescientos d!as después ¿~ ocurrido el falleci=iento del 

asegurado, ya que en los t6r:incs de !o dispuesto pcr los 

articules 324 fracci6n II y 383 fra:ci6n II del Cédigo civil 

para el Distrito Federal, debe considerarse hijo del ~atri

r..onio o de los conct.:.binos, y q•;.!.e:i :.a::-.'t:ién tendrá derecho a 

una pensión de orfandad. ?or eq~id~d debe de concederse la 

protecci6n en este tipo de cas~s. 

- El espeso de la ase~~ra~a o pensiona

da, ~uien s6!o tendrá derecho a recibir la asis:.encia nédica 

que corresponde al seguro de e~fe~~e~3des, y no t~ndrA dere

cho a pensiOn de viu~ez, a nenes q~e se encuEn:re total:ente 

incapacitado y hubiere depsndido ecen!~ica=en;e de la asegu

rada o pens!onada. 

- El ccncu~i~o Cnica=~~=e tendrA dere

cho a recibir la asistencia nédica que ~revée el ra~o del 

seguro de enfcr~edades. 

- El hijo =enor de dieciseis afios ten

drá derecho a recibir la asistencia ~édica p=evis~a para el 

seguro de enfer~edades, y en el cas~ Ce falleci~iento del 

progenitor aseg~rado, ya sea pcr un riesgo de trabajo o 

cualquier ct:ra cal.:sa, pod:-á a:'!e:7.!s recibir una pensión de 

orfandad. Derechos iguales los ar.~e~ic=es corresponderán 

al hijo del pensionado pcr i;i'.'alidez, vejez o cesa:-it.!a en 

edad avanzada. 
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asignacior.es faÑilia=es que les correspondan cuando no vivan 

con el progenitor pensionado del que dependen econ6~ica~en

te. 

- El hijo ~ayor da d!eciseis años y 

hasta la edad de veinticinco, cuandJ se encuentre estudiando 

en planteles del sistema educativo ~acional. 

Si bien es cierto que toda persona se 

er.cuentra legal~en~e capacita1a para p=estar su trabajo li

bre=ente a partir de les die=iseis años de e=ad, la Ley del 

seguro Social no ha quer!do que les kenef !ciarios payores de 

dieciseis años que se e~cuen~ren reali~ando estudios q~eden 

privados de co~ti~uarl~s por la Férdida del progeni~or ase

gura=~ o pensionado, y es FCr ello ~~e la per.sién por orfan

dad se prorroga hasta la edad de vei~ticinco afto~, debiendo 

entenderse que la pensi6n y de=ás derechos inherentes se 

perderán en el mo:ento en que se concluyan los estudies, se 

abandonen o se cu~pla la ejaj ce~cicnada. 

El hijo o beneficiario que se encuentre 

en este supuesto~ ta~tién tendrá derecho a recibir la asis

tencia ~édica previs~a para el ra~o de e~fer~edades, asi co

~o la asignación fa~iliar que ccr~esponda. 

- El hijo :ayer de d!eciseis afies que 

se encuentre incapacitado para ~anter.erse por s1 =is~o. 

cuando el hijo scCrepase la edad de 

dieciseis aftos, pero no pueda ~antenerse por su propio tra-
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bajo debido a una enfer~ed3d c:-6nica, defecto físico o ps1-

quico, tendrá derecho a asis~encia r.éjica, en su caso a pen

si6n de orfandad y a asignaciones f a~iliares hasta en tanto 

no desaparezca la incapacidad q~e padezca. 

- Les asce~d ientcs 'tendrán derecho a 

recibir pensión cuando hubieren dependido econ6r.1ica::-.ente del 

asegurado o pensicnado fallecido, y a falta de viuda, huér

fanos o concubina. 

La pe.:-sona que goce de una pensión de 

ascendencia tendrá ta~t!An derecho a recibir la asistencia 

nédica que corresponde al ra=o de enfe:~cdades. 

El ~a~re y/o la cadre que dependan eco

n6~ica=ente y vivan en e! hogar del asegurado o del pensio

nado por incapacidad per~a~ente; invalidez; vejez" o cesantia 

en edad avanzada tendrán derecho a la asis~encia ~édica del 

seguro de enfe~~edades y ~a~e~nidad. 

Fin;;i;l::.er,te, cal:e hacer la observación 

de que el nal lla:ado ''seguro de retiro•• ro~pe con el esque

~a establecido pcr la Ley del Seguro Social en cuanto a la 

deter~inaci6n de !os tene!iciarios, ya que de acuerdo al ar

ticulo la3-G el trataje:=r titular de la cuenta tendrá li

bertad para designarles. 

B.- ::::1 pa:r6:i. 

El patr6n, está obligado a cu::-.plir con las 

obligaciones relativas a la af ilia=ión y a la cotizaci6n de 
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las cuotas obrero-pa~ronales o ªFcrtaciones de Seguridad so

cial que en tár~incs generales establece el articulo 19 de 

la Ley del Seguro Social y qce consisten en registrarse co~o 

patrón, inscribir a sus trabajadores en el régi~en obligato

rio, deter~inar y e~terar las cuotas o~rero-patronales o 

aportaciones de Seguridad Social, llev3r les registros y do

cur.'.entaci6n qu-e perr,;it:an la verificac!.é:1 del cu::-.plirüento de 

dichas obligaciones y p~r~itir las visitas de inspección o 

auditoria que les sean practicaóas. 

En los t~r:!nos de lo d!spues~o por el a=t1-

culo 10 de la Ley Federal Cill 7:-abajo, el "pa.trén" es la 

persona fisica o ~oral q~e utili2a les servicies de uno o 

varios traOajaCores. 

!gual~en~e. la Ley del Segu~o_so~ia! consi

dera co:-:10 patrones y por lo tan..:o ccn el deber de cur,-.plir 

con las obligacio~es ccrrespo~die;.tes a las sociedades coo

perativas de producc!én y las ad~inistracicnes obreras o 

rnixeas. 

El Fo;.clo ::acional de Fc~ento Ejidal, las 

instituciones naci~nales de crédito eji=al y agrícola y los 

bancos regionales a que se refiere la Ley de Crédito Agr1cc

la, que celebren contratos Ce asociación, producción, finan

cia~iento o si~ilares, con ejida~arics, cc~~neros y pequeftcs 

p~opietarlos, c-.:::n el cbjet.o d~ la e>:plco;acién de cualquier 

~ipo de recursos, tendr¿n la obligacién Ce inscribir a éstos 

últi'i:".os en el régi;:«en del segt.:ro social, a cor.ceder cré.::iitos 
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especiales para pagar las aportaciones o cuotas correspon

dientes y a cub:i:las a~te el Instituto Xexicano del Seguro 

Social. Estas obligac!ones deb~rán ser s6lo cu0plidas en las 

zonas en que se haya extendido el r~gi:en de ca~po e inicia

do los servicios correspcndie~~es. 

cua~do sean ewpresas industriales, co~er-

ciales o financieras las que intervengan en los contra~os de 

asociaci6n, producci6n, fir.ar.cia~iento o si=ilares antes re

feridos, éstas debe:án Ce cu~~lir con las cb!igaciones que 

les i~pone la Ley Cel seg~:o s~cial en les téroinos que es

tablezcan los decretes de !~plantación del r&girnen. 

Asi~is=o, las persc~as que se incorporen vo

luntaria~en~e al rég!~e~ cbliga~o:io del seguro social, ta~

bién quedar~n obligajas a da= cu=plirniento a las pbligacio

nes ~encior.adas. 

c.- ta entidad gestera de la seguridad so-

cial. 

Cna d9 les caracter!sticas principales de la 

~oderna Seguridad Social consiste en que su realización está 

atribuida al Es~ado, lo qu~ a~e=~s co~stituye una garantla 

del cu~pli~iento de sus fines y objetivos. 

En la RepCtlica ~exicana la organizac!6n. 

ad~inistraci6n y p:e~~acitn de les servicies inherentes a la 

Seguridad Social ccr:es?cn~en al Instituto Mexicano del Se

guro Social. 

En les té:~inos de lo dispues~o por el artl-
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culo So. de la Ley del Seg~ro Social, dicho Instituto se en

cuentra constituido co~o ·un ·organisr..o p~blico descer.traliza

do con personalidad y ·patrl;;.onio propics. 

La Ley Orgánica de la Ad~inistraci6n Pública 

Federal, det.err.iina que los crganis::-:os descentralizados for-

r.an parte integrante de la 1-.d..-.inist.racién P\7!blica Paraesta-

tal y concretai.".entc el art.1culo Jo. les da el carácter de 

ent.es auxiliares del Poder Ejecutivo de la t:nión. 

Ade=ás, el art1culo ~5 de la referida Ley 

Orgár.ica de la A~~inist=ac~6n P~blíca Federal, dispone lo 

s,iguient~: 

"J..rticulo t; 5. - Sc:i. c:ga:-:.is::i,:'js desce:"".t.ra 1 izados 
las entidades cre3Cas po~ ley o decreto del -
Congreso de la Uni6n o pcr decre~o del Ejec~:ivo 
Federal, con pers~nalided ju~idica y patrinonio 
propios, c~alquie=a que SG3 la estructu=a legal 
que adopte:i. 11 

J..s1 co:"'lsiderado, el Ins~it:uto Mexicano del 

seguro social es el o=ganis~o desce~tralizado creado por la 

Ley del Seguro Social, cuya funci6n consiste en auxiliar al 

Peder Ejecutivo de la Cni6~ ~ara la crganizaci6n y ad~inis-

traci6n del servicio público que co:¡forr..a el seguro social. 

Les 6rgancs aC:;¡inist.ratiVo!i del Instituto 

Mexicano del Seguro Social s~~ los siguientes: 

a) La asa~tlea general, la cual es la 

autoridad s~pre~a de dicho Ir.stit~to. 

b) E.l cor.se jo técnico, el cual es el 
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representante legal y ad~inis~rador del ~is~o. 

e) La comisi6~ de vigilancia. 

d) El director general, quien es desig

nado directa~ente por el ?residente Ce la República. 

e) Las delegaciones. En lo que podr!a 

considerarse co~o una aplicación analógica de la fig~ra de 

la desconcentraci6n que cpera res?ec~o Ce la Ad~inistraci6n 

Pública Federal Centralizada, el Ins~i~u:o Mexicano del Se

guro social cuen:a ccn ''6r;a~cs desconcen:rados•• deno~inadcs 

de legaciones. 

A la delegaci6n ccrrespon1e la ad~inistra

ci6n de los seg~ros sociales dent~o Ce una deter~inada cir

cunscripcién territc::-ial y se e:-.c·.le:"".:ran i:-.tegra~as pcr los 

siguientes 6rga~os: 

- Consejo consultivo deleg~cicnal. 

-.Delegado. 

- 51.:b-c!e le;-3do. 

- Oficina para cetros. 

Los 6rc;anos a~ .... i:'list.rat.!vos del Instieuto 

Mexicano c!el Seg'-lro social se encuer.~ran ade:':'lás integrados 

en fcr=a tripartita por represe~tantes de los sectores cbre

ro, patronal y estatal, ccn lo q:.:e se da cu:::pli::deneo al 

principio de la aut.cgest.ié:i, ya que participa:i c:i su ad:':li

nistraci6n representac!.ones de los sujetos direct.a~.ente in

teresados. 
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Asi, se tiene que: 

La asa~blea general, está integrada por 

treinta rniewbros, de los cuales diez corresponden al Estado, 

diez al sector obrero y diez al sector patronal. 

El consejo técnico está integrado por doce 

ruie:bros, siendo que c~atro son des~;~ados por los represen- I 

tantes a la asa:blea del sector patronal, cuatro por los re-

presentantes del sector cbrero y los últi~cs cuatro por los 

del Estado. 

A la cc=isitn de vigila~cia la integran seis 

~ieDbros, des por cada ur.o Ce les sectores representados. 

Inclusive los ccnsejcs ccnsultivcs delega-

cionales están ta';":'.bién in\:.egrados en for~a tripar.~i~a, col"!lo 

se desprende de la lectu~a del articulo 2sa A de la Ley del 

Seguro Social, que dispone: 

''Articulo 258 A.- Les consejos Consultivos Oele
gacionales estarán integrados po: el Delegado 
que fungirá cc~o presidente del ~is~o; un repre
sentante del gobie~no de la entidad fe~erativa -
sede de la Ce!egacién; dos del sectcr obrero y -
dos del sector patronal, con sus respectivos su
plentes. En el caso cle las Dele;aciones del Va
lle de Xéxico la representacién del Gobierno se 
integrará con el titular de la Delegación res
pectiva. El Cor.sejo "récnico pcdrá a:::-.pliar la re
presentaci6~ Ce los sectores cuando lo considere 
ccn\'en iente. 
Los integrantes del consejo cc~s~ltivo Delega
cional representativos de los sectores per~ane
cerán en su cargo seis años. tas crg~nizaciones 
que los hubiesen des!gr.ado, tendrán derecho a 
re~overlos libre~e~~e. 

De las fraccicnes VII y VIII del articulo 
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2~0 de la Ley del Seg~ro Social se desprende que el Institu

to está facultado para es:ablecer y organizar a sus depen

dencias, as1 cono para expedir sus reglacentos interiores, 

lo que decuestra la a~lica:ien del principio de la autorre

gulaci6n que ya fue a~~lizada en el capitulo pri~ero de este 

trabajo. 

_En .~f-_:~j~rc~Cio de sus atribuciones, el Ins

tituto Mexicano del Se;~ro Social cuenta con las siguientes 

facultades: 

Las relacio~a=as direc~a~er.~e con la presta

cién del servicio p~blico con:cr~ado por les seguros socia

les y que son: a~=in~s:rar les d!ve~scs rac:s del seguro so-

cial y prestar l::s servicios de beneficio colectivo 

señalados en la Ley Cel Seg~ro Social; sa:isface~ las pres

taciones establecidas e:l !a Ley; inver~ir sus fondos de 

acuerdo co:l la Ley; realizar to~a clase Ce actos jur!dicos 

necesarios para cu~p!ir co:l s~s finalidades; adquirir bienes 

~ue.bles e in~ueb!es, para les fir.es que le son propios; es

tablecer cl1nicas, r.csFi~a!es, guarderlas infantiles, far~a-

cias, centres de cc~V3!ecencia vacacio~ales, vel~torios, 

asl corno centros de ca;acita~i6n deportivos, de seguridad 

social para el bie~es:ar fa~ilia~ y cle~ás establecimientos 

para el cu:pli=ie~to Ce les fines q~e le son propios, sin 

sujetarse a las condiciones salvo las sanitarias, que fijen 

las leyes y regla;:-,en-:.cs respectivos para e.::-.presas f:rivadas, 

con actividades si=ila~es; di~undir ccnoci~ientos y prácti

cas de previsi6n y segur:Cad social; y establecer les proce-
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di~ientos para el otcrga~iento de las pres~acicnes. 

Las relacionadas con las obligaciones rela

tivas a la afiliación y que sor.: regis~rar a los patrones y 

de~ás sujetos obligados, inscribir a los trabajadores asala

riados e independientes y precisar su base de cotización, 

aún sin previa gestién de los interesados, sin que ello li

bere a les obligarlos de las respo~sabilidades y sa~ciones 

por in~raccior.es en que hu=ie5en in~urrido; dar de Caja del 

régi~en a los sujetes asegurados, verificada la desap3ri

ci6n del presupues~o de hacho que dio crig~n a su asegura

~iento aan cuando el pa:r6n o suje:o c~ligado hubiese o~iti

do presentar el aviso de taja respectivo; y establecer las 

proce~i~ientos para la inscripció~. 

Las re!acicnadas c=n las cblig~c~c~es rela

tivas al pago de las aportaciones o cuotas oCrero-patrcnales 

y que son: recaudar las cuotas, capitales constitutivos, sus 

accescrios y percibir les de~ás recursos dal Instituto; es

tablecer los procedi~!entcs para el cobro de cuotas; deter

=inar los créditos a favcr del Instituto y las bases para la 

liquidación de cuecas y recargos, as! cc~o para fijarlo5 en 

cantidad liquida, cotrarlos y Fercibirlcs, de con!or~idad 

con la ley de la ~a:eria y ~e~!s dispos!cicnes aplicables; 

ratificar, rectificar y ca=~i~r la c!asificaci6n y el grado 

de riesgo de l3s e~presas para efectos de la cobertura de 

las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; y deter~ir.ar y 

hacer efectivo el ncnto de les capitales constitutivos en 

los tér~inos de la Ley. 
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Las Ce inspección y vigilancia con el objeto 

da verificar que los patrones cu~.plan con sus obligaciones, 

y que son: Ceterminar la existencia, ccn~enido y alcance de 

las obligacicnes incu~plidas pcr los patrcnes y de~As suje

tos obligaCos en los términos señalados pcr la Ley y las 

disposiciones relativas, aplican=!:> en S'.l caso, les dates con 

los que cuente o los que de acuerdo con sus experiencias 

considere co~o prcbables; ordener y ~racticar inspe=cicnes 

domiciliarias con el personal que al e!ec~o se designe y re

querir la exhi~ici6n de libros y docu~e~tos, a fin de coQ

~rcbar el cc~pli~iento de las obligac!o~es establecidas en 

la Ley del Seg~ro Social y ¿¿~As disposiciones aplicables; 

ordenar y prac~icar las investi;aciones co:respcn~ientes en 

los casos de susti~uc!Cn p~~~onal y e~icir les dictá~enes 

respectivos. 

Pcr ~l:i~o. y en virtud de que el pago de 

las cuotas, los recargcs y les ca~itales cc¡.stitutivcs tie

nen el carácter de créditos fiscales, el articulo 26a de la 

Ley del Seguro Social atribuye al Ir.sti~uto ~exicano del se

guro Social el carácter de un organis~o fiscal auténo~o. con 

las facultades suficientes para deter~ir.ar dicr.os créditos, 

las bases para su liquidaci6n, fijarl::is en cantidad 11quida, 

cobrarlos y percibirles. 

A este respecto la Supre~a Ccrte de Justicia 

de la Nació~ ha sustentado la tesis Ce juris~rudencia que ha 

continuación se tra~scribe: 
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11 15~. SE.Gl..'RO SOCIAL. J-.::..TICt:l.O 135 DE Li\ LE'{. Ci\
RACTER DE LJ..S Ct.:OTAS .:.. QüE EL v.1s:-:o SE REFIERE 
El Legislador Ordinario, en el ar~iculo 135 Ce 
la Ley del Seguro social, dio el carácter de - -
aportaciones fiscales a las cuo~as q~e deban Ce 
cubrir los pa~rones co~o par~e de lc5 recursos -
destinados al sosteni~ien~o del Seg~:o Social, -
considerando a las cuotas co~o c~~~ribuciones de 
derecho pQblico de origen gre=ial o pro!esicnal 
a cargo del patrón, que de5de el pur.~o de vista 
juridico, econópico o de clase social, pueden es
ticarse co=o un curnpliQien~o da pres~ación del 
patrón en bien del trataja1=r, =c~s~!tuyendo un 
salario solidarizado o socializado cue halla su 
funda~er.to en la prestación d~l tra~~jo y su - -
apoyo legal en lo disp~~sto por el articulo 123 
de la Carta ~agna y su regla~e~~aria. De tal ca
nera que las cuotas exigid3s a l=s pa~rcr.cs para 
el pago Cel servicio p~Ol~co del Seguro Social, 
queda~ co~prendidas Ce~~ro Ca !es tributos que 
!~pone el Estado a las partes c~n fines para!is
cales, ccn carác~er c~liga~o~io para U:"I fin con
sagrado en bGne!ic!o Ce ~na ~ers~~a j~rL1!ca - -
distinta ¿el Estado encarga=3 Ce la pres~ación -
de un serv!cio pQblico.'' 

10.- Prestac!ones en ~ener~l de la Seguridad So-

cial. 

La Ley del Seguro Social de~er~ina que !a prc:ec-

ci6n se brindará al sujeto ~edia~te prestacio~es en especie 

o en dinero. 

Los a\ltores Rafael Tena sucio:. y Hugo Italo I·:orales 

s., clasifican las ~restaciones Ce la Segur!clad Sccial de la 

siguier.te r..a:iera: 

''a) En servicios 
-As!scencia ~édica, q~irargica y hcsFitaliza-

ci6n .. 
-A~bulancias. 
-'.'elaterios. 
-cuarder!as Infan~iles. 
-servicios sociales y de se;~ridad social. 
co~o centros culturales y Ce capacitacién, -
deportivos y de descanso. 
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b) En especie 
-Asistencia far~acéutica. 
-Ayuda para lactanci~. 
-canastilla del beté. 
-Ali~enccs y aciles es:olares en guar~er!as -
ir.far.ti les. 

-Apora~os de prótesis y crtcpedia. 
e) En dinero 

-Subsidios por incapacidad te=pcral p=r ries
gos de trabajo, enfe~~e~aje5 y ~at.ernidad. 

-Pensiones por incapacidad Fer=a~ente, par
cial y tot.al. 

-Pensiones per in~alidez, v~jez y cesan:la en 
edad avanzada. 

-?enslones por en!er=edad. 
-?ensicnes p=r viudez. 
-?ensiones por ascen~e~tes. 
-.;yu:!a para gastos fu:-:e:-arios. 
-Asignaciones fa~ili~res. 
-Ayudas asist.enciales. 
-Vo:e r.a:ri~o~ial. 
-!n~e~nizaci6n por riesg=s pro!~sicnales''.(155) 

Resulta claro que las p~es~acic;.es antes indic3das 

tienen co~o finalidad el res:a~le~i~iento de la salud de 

quien ha sufrido un queb=an~o en ós:a y =a~:e~er.el equili

brio econ6~ico del suje~o a~ec:ado por el riesgo y el de su 

fO::lilia • 

A.- Pres~aciones que otcr-ga la Ley del Se9u-

ro Social. 

La Ley del Seguro Social es:ablece dos tipos 

de prestaciones, que lo so~ en di~e=o r en especie, las cua-

les var!an de riesgo en riesgo. 

a) ?~es:acic:ies que corr-esp:mde:i al 

seguro de riesgos de trabajo. 

155.- Tena suck, Rafael y Hu;o !talo Xorales, cp. cit., 
pp. 29 y JO. 
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Cabe recordar que el riesgo de trabajo 

puede tener co~o consecuencia un acciden~e, una enfer~edad o 

la ~uerte del trabajador. 

Ahora Cien, tanto al acciCente co~o a 

la enfer~edad profesional corresponden pres:acicnes en espe

cie que tienen co~o finalidaj res:aurar el estado de salud 

del asegurado, y que co~sis=en en: asiste~cia r.édica, qui

rQrgica y farcacéutica; servicio de hospi:ali=aci6n; apara-

tos de prótesis y ortopedia; y rehabilicaciOn. 

Si el riesgo in~abilita al asegurado 

para trabaja~, ade:As =e~drá derecho a rec~tir un subsidio 

en dinero equivalente al cien por cien:o de su salario por 

el tiecpo que dure la in~abili=acien o se declare la incapa-

ciclad per:anente, ya sea parcial o tctal. 

Cuan1o el riesgo Ce tratajo lo incapa-

cita para laborar, ya sea en for~a parc!al o total, entonces 

tend=A derecho a recibir una ~E~si6n, la cual varia en cuan

t!a, y dependiendo del grado de incapaci~ad que le haya pro

ducido el riesgo Ce tratajo. 

El pensionado por incapacida~ per~anen

te total ten~rá derec~o a recibir las ~s!g~acic~es fa~ilia

res corr~spondie~tes, ccns!s:e~ces e~ una ayuda pcr concep

to de carga f~ciliar, y que s=n las es:abl6cidas por el ar

ticulo lE~ de la Ley C~l Segur~ social, el cual a ccntinua

ci6n se transcribe: 
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''Articulo 16~.- Las asignacicnes fa~iliares con
sisten en una ayuda por co~cep:o de carga fa:i
liar y se concederán a los ber.ef iciarios del 
pensionado por invalidez, vejez o cesantía en 
edad avanzada, de acuerdo co~ las siguien~es re
glas: 
I. Para la esposa o concubina del pensicnaOo, el 
quince por ciento de la cuan:!a de la pensión; 
II. Para cada uno de los hijos ~enores de dieci
séis afies del pensic~ado, el diez por cien~o de 
la cuantía de la pensión; 
III. Si el pensionado no tuviere r.i esposa, o 
concubina, ni hijcs ~encres de dieciséis a~os, -
se concederá una asignacié~ cl=l diez por ciento 
para cada uno de les padres d~l pe~siona=o si 
dependieran cconé=ica~en:e de él; 
IV. Si el pensionado no tcvie:e ni esposa o con
cubina, ni hijos, ni asc~ndie~:es q~e dependan -
económicamente de él, se !e ccnc~jerA u~a ayuda 
asistencial equivale~te al q~L~cc por ciento de 
la cuant!a de la per.si6~ q~e le corres?cnda; y 
V. Si el pensionad~ s6lo ~uvi~ra un ascen~iente 
con derecho al disfr~te de asig~aci~n fa~iliar, 
se le concederá una ayud3 asistencial e~~ivalcn
te al diez p~r ciento de la c~a~:ia de la pen
sión que deba disfr~tar. 
Estas asignaciones !a~iliares se entregarán de -
preferencia al propio pensionado, pero la 
correspor.diente a les hijos po~rá e~~re;arse a -
la persona o ins:ituci6n q~e les tenga ~ajo Su -
cargo directo, en el caso de ~o vivir ccn el 
pensionado. 
Las nsignacio~es faÑiliares cesaran CQn la muer
te del fa~ilia= q~e la o~igi~ó y, en el caso de 
los hijos, terminarán con la ~uer:e de és:os o -
cuando cu:plan los dieciséis años, o bien les 
veinticinco afias, aplicándose en lo conducente -
lo dispuesto por el Articulo 155 de es:a Ley. 
Las asignacion~s fa~iliares concedidas para los 
hijos del pensionado con :ctivo de no poderse 
tantener por si ~is~cs, debido a inhatili~aci6n 
para trabajar por en~er::-.e:!ad cró::ica, f!sica o 
psíquica, podr6n cont!nua~se paga~do has~a en -

.tanto no desaparezca la ir.habilitación. 
El Instituto concederá en los tér~inos de este -
Art.lculo, las asignacicr.es fa;:-.iliares a los hi
jos de pensionados =ayeres de 16 a~os, si cu=
plen ccn las condicicn~s Dencicnadas.'1 

La ayuda asis~encial consiste en el in-

cre=ento de la cuant!a de !a p¿nsi6n tasta en un veinte por 

ciento cuando el pensionado p=r su estado f!sico requiera en 
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forma per~anen~e o continua de la asistencia de otra perso

na. 

Ader..ás, los per.sionados pcr incapacidad 

permanente total y parcial con un ~1ni~o de cincuenta por 

ciento, tendrAn derecho a un agui~aldo anual equivalente a 

quince d1as del importe de su pensión. 

Si el riesgo de trabajo produce la 

muerte del asegurado, el Instituto deberá de pagar una can

tidad equivalente a dos ceses del salario c1nirno general que 

rija en el Distrito federal y las siguientes pensiones: 

De viudez, por i::i r:1ont:o equivalente al 

cuarer.t~ por cie~to del ~onto de la pensión que hubiere po

dido corresponder por incapacidad per~anente ~otal. 

De orfa~dad, equivalen~e un veinte 

por ciento del nonto de la Fensién que por incapacidad per

r..anente total hubiere correspondido al asegurado, y que se 

pagará en este porcen:aje por cada hijo, con las li~itacio

nes señaladas al analizarse los beneficiarios dentro del 

apartado de sujetos protegidos de este capitulo, esto es, 

que sean r.enores de dieciseis años, o que siendo r.ayores de 

esta edad se encuentren incapacitadcs o estén realizando es

tudios en planteles del siste:a educativo nacional y no ha

yan cumplido .J.a edad de veinticinco afies. 

cuando el huérfa¡,o lo sea de padre y 

r..adre, o el fal leci::'liento del se;undo progenitor hubiere 
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ocurrido con posterié)ridad, 'la: pe:nsién se incre::entará del 

veinte af treinta por'. cien-:.o. · 

Al ·,térr.iinO de ia pensión de orfandad, 

el huérfano tendrá derecho a un pa;o adicional de tres ~en-

sualidades. 

Los pensionados por viudez y orfandad 

adeh.as tendrán derecho a recibir un aguinaldo equivalente a 

quince dias del iwporte de su pe:isión, y los últir.ios a se

guir recibiendo las asignac!ones fa~ilia:-es. 

La per.sié:i dr"? as::"?:id !.ente ter:.bién será 

equivale:i~e al veinte por c!ento de la pe~sién que le hubie-

re podido corresponder al asegurado por incapacidad perca-

nen te total. 

cate hacer nct~r q~e el !~porte total 

de las pensiones nunca podrá exceder del i~porte de la pen-

si6n que hubiere correspondido para el caso de incapacidad 

permanente total, por lo que si hay excaso, dichas pensiones 

se reducirán prcpcrc!.onal::-.e!it.e. 

La cuant!a de las ~ensiones será incre-

mentada en la ~is~a prcpc~c!én e~ que se incre~ente el sala-

ria ~ini~o ger.eral del Distrito Fede~al. 

b) P~es~acicnes que corresponden al 

riesgo de enfermedades y ~aternidad. 

;..1 seguro de enf er::-.edaCes corresponden 
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prestaciones consistentes en asistencia ~édica quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria. 

J..der..§.s, el trabajador asegurado tendrá. 

derecho a recibir un subsidio en dinero si la enferP.edad lo 

incapacita ter..poralr.1ente pa::-a laborar. 

Para el caso de ~aternidad, la asegura

da tendrá derecho durante el e:-:.barazo, el alu:;lbrar:\iento y el 

puerperio a recibir las siguientes pres~aciones en especie: 

asistencia obstétrica, ayu~a pcr seis ~eses para lac~ancia y 

u.r.a canastilla al nacer el hijo. En ::-elaci6n a las p:.-esta-

ciar.es en dinero, tend::-á de:.-echo percibir un subsidio 

equivalente al cien po~ cien:o del salario pro~edio de su 

g::-upo de cotizaci6n dura~te cuaren~a y dos dias ants:.-icres 

al parto y los cuarenta y dos d!.as pos-=.e.ric:.-es al .mis¡,.o, 

La esposa, o en sa caso la concubina 

por lo que se refiere a la ~aternidad, Qnicarnente tendrán 

derecho a recibir la asistenc!a obsté:rica y la ayuda en es

pecie por seis peses para lactancia. 

Señala el articulo 112 de la Ley del 

Seguro Social que cuando fallezca el pe~sicnado o ase;urado, 

el Instituto pagará una aj'uda por concep:o de gastos de fu

neral consistente en dos ~eses de salario ~ini~o general que 

corresponda a·la zona del Distrito Federal. 

e) Prestaciones que corresponden al ra

r.i.o de irwalidez, ve)ez, cesant1a en edad avanzada y ¡;:uerte. 
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El asegurado que padezca el estado de 

invalidez en los términos del artículo 128 de la Ley del Se

guro Social, tendrá derecho a las siguien~es prestaciones: a 

una pensi6n, la que puede ser te~poral o definitiva; a asis

tencia nédica en los términos previstos para el ra~o de en

ferraedades; a asignaciones familiares; a ayuda asistencial; 

y a recibir un aguinaldo, cuyo i~porte será equivalente al 

de una nensualid3d de la pensi6n. 

El seguro de vejez por su lado, otorga 

al asegurado el derecho a dis~rutar de una pensión; la asis

tencia médica que corresponda al seg\!:'O de enferr.iedades; a 

las asignaciones familiares; a ayuda asistencial; y a un ~es 

de aguinaldo. 

?or lo q•.Je hace a la cesantla en edad 

avanzada, el asegurado tendrá derecho a las prestaciones ya 

señaladas, esto es: pensión; asistencia ~édica; asignaciones 

familiares; ayuda asistencial; y aguinaldo. 

El i=por:e de las pensiones antes ~en

cionadas, incluyendo las asignaciones fa~iliares y la ayuda 

asistencial, no podrá ser inferior al noventa por ciento del 

salario ~inimo general pa=a el Distrito Federal, y se incre

nentarán en el nis~o porcentaje en que se aumente el salario 

rnini~o del Distrito Federal. 

La r..uerte del asegurado, o del pensio

nado por invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada, da 

derecho a que sus beneficiarios reciban las siguientes pres-
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taciones: 

Pensién de viudez, que se asigna a la 

viuda, o en su caso a la concubir.a. Al viudo s6lo le corres

ponderá ésta si se encuentra total~ente incapacitado y de

pend1a econéwicawente de su esposa. El i~porte de la pensión 

de viudez será del noventa por c!.en+:o de la cuantía que co

rresponda al pensionado ~or invalidez, vejez o cesantía en 

edad avanzada, o de la que por invalidez hubiere correspon

dido al asegurado fallecid~. 

A quien disfrute de una pe~si6n de viu

dez, tendrá derecho a asistencia :idica, ayuda asistencial y 

un aguinaldo equiv~le~~e a un ~es de pensiOn. 

La "'iuda o ccr.::ubir.a que contraigan r:a

tri~cnio perderán el derecho a seguir percib~e~do la pen

sión, pero el Instituto ~ex!cano del Seguro Social les paga

rá u~a su~a equivalen~e a tres anualidades de la pensión que 

gozaban. 

Pensién de crfandad, que se otorga a 

los hijos huérfanos ~eno~es de dieciseis añcs, o que siendo 

rr.ayores Ce esta edad, se encuentren incapacitados para ~an

tenerse con su propio tra=ajo¡ o bien que est6n estudiando 

en planteles del sis~ewa educa~ivo nacional y hasta la edad 

de veinticinco anos. 

El i~por:e de la pensi6n de orfandad 

i:iara hijo huérfano, serA del veinte por ciento de la pensión 
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que hubiera correspondido al pensio~ado fallecido, o 

en caso de r.;.uerte del asegurado, el r..isr.io porcer.taje de la 

pensión que le hubiere correspondido por invalidez. 

Cuando el huérfano lo fuere de padre y 

~adre, la pensión será del treinta por ciento, o cuando el 

otro progenitor falleciere con posterioridad al otorgamiento 

de la pensión, ésta se incre~entará al treinta por ciento. 

El h~érfano que disfrute de pensión de 

orfandad, tendrá derecho a la asis~encia pédica, a las asig

naciones fa~iliares, aQn cuando h~biere fall~cido el proge

nitor pensionado y a en ag:Jinaldo ec;•.Jivalante a un nes de 

pensi6n. 

Cuando el huérfano pierda eI goce a la 

pensión, el Instituto Mexicano del Seguro social deberá 

otorgarle un pago de fir.ig~ito, que deberá Ce ser equivalen

te a tres ~ensualidades. 

A falta de la viuda, concubina o huér

fanos, se concederá per,s i6n a cada uno de los ascendientes 

que dependlan econói.l.icar..er:te del asegurado o pensionado. 

El ir.porte de la pensión que correspon

da a cada uno de los ascendie~tes ser& del veinte por ciento 

de la pensién que el pensicnad~ estuviere gozando al ~or..ento 

de fallecer, o de la que le hubiere correspondido al ase9u

r~do por invalidez. 
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Tanbién tendrán los ascendientes pen

sionados derecho a asistencia ~édica, y al niswo aguinaldo 

señalado para las de~ás pensiones. 

Las pensiones de viudez, orfandad y as

cendientes ta::ibién se:-án incre .... entadas ccn el r.:isrno aumento 

porcentual que corresponda al salario r..!ni?:lo general que ri

ja en el Distrito Federal. 

d) Prestaciones que corresponden a la 

ayuda para gastos de ~atri~onio. 

Sólo por una vez, el asegurado tendrá 

derecho a recibir por concepto de ayuda para gastes de ~a

tri~onio la ca~tidad que res~l~e de aplicar un factor del 

veinticinco pe:- ciento del ir.:po?:"te ar:ual de la pensión que 

pudiere corresponderle en caso de invalidez, pero"que no po

drá exceder de seis ~il viejos peses, actual:ente seis nue-

vos pesos. 

Pa~a pod~r recibir esta prestación, el 

asegurado debe tener acre~itadas ~~ ~!ni~o de ciento cin

cuenta cotizaciones se~anales y es~ar libre de ~atrimonio, 

ya porque sea soltero, viudo o divorciado. 

Resulta cCvio que dado el l!~ite en el 

ir..porte de la a:;i.·uda, se ha perdido la eficacia de la r.iisr.ia, 

y por ello debe de se~ r.iini~o, si no es que nulo, el nú~ero 

de asegurados que solicitan es~a prestación. 

e) Prestaciones que corresponden al ra-
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mo de quarderlas. 

Las prestacio~es que corresponden a es

te ra~o se hacen consistir e~ servicios de 9uarder1a para 

infantes que incluyen aseo, aliPentaci6n, cuidado de la sa

lud, educación y recreación, .teniendo que ser proporcio

nados en instalaciones especiales. 

f) Prestaciones sociales y servicios de 

solidaridad social. 

Con el objeto de fo~entar la salud, 

prevenir c~!er~edades y accidentes, y elevar los niveles de 

vida de la población en ~cneral, el Instituto Xexicano del 

Seguro social p~oporciona prescaciones socia!es y servicios 

de solidaridad social. 

Los Fri~ercs se e~cue~tran sénalados en 

el art!culo 234 de la Ley ¿el Seguro Social, el cual di-

ce: 

'
1Artlculo 23~.- Las prestaciones sociales serAn 
proporcionadas mediante p:ogracas de: 
I. Pro~oción de la salud difundiendo los conoci
mientos necesarios a través de curses directos y 
del uso de medios ~asivos de cc~unicaci6n; 
II. Educación higiénica, ~atcrno infan~il, sani
taria y de pri~ercs auxilies¡ 
III. Mejora~iento de la ali~entac!6n y de la vi
vienda¡ 
IV. I~pulso y desarrollo Ce ac~ividades cul~ura
les y deportivas y en general de ~odas aquellas 
tendientes a legrar una r-.ejor ocupaci6n del -
tie::-.po l ib::-e ¡ 
V. Regularización del estado civil; 
VI. Cursos de adiestra~ien~o técnico y ¿e capa
cit3ci6n para el trabajo a fin de legrar la su
peración del nivel de ingresos de los trabajado
res; 
VII. Centres vacacionales y de readaptación para 
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el trabajo; 
VIII. Superación de la vida en el hogar, a tra
vés de un adecuado aprovecha~iento de los recur
sos económicos, de ~ejores prácticas de convi
vencia y de unidades habitacionales adecuadas; 
IX. Estableci~iento y ad~inistracién de velato
rios, as1 co~o otros servicies si~ilares; y 
X. Los de=ás ütiles para la elevación del nivel 
de vida individual y colectivo. 
Las prestaciones a que se refiere este articulo 
se proporcionarán por el !nstit~to sin co~prowe
ter la eficacia de los servicios de los rawos 
del Régi~en Obligatcrio, ni s~ equilibrio finan
ciero.11 

La ejeccci6n de las prestaciones socia-

les será discrecional para el Institcto ~exicano del Seguro 

Social. 

En relaci6n a los servicios de solida-

ridad social, es~os incluyen asistencia pédica, far~acéutica 

e incluso hospitalaria. Se proporcicna~án exclusiva=ente a 

seg~entos de la poblaci6~ q~e se e~cuentran en Sit~aciones 

de profunda ~arginaci6n, ya sea rural, sub-~rbana y urbana. 

El Poder Ejecutivo Federal deter~inará 

previaÑente les s~jetos que gc~arán de los servicies de so-

lidaridad social. 

La fioa~ciaci6n de estos servicios será 

a cargo de la Federación, el Insti~uto ~exicano Cel Seguro. 

Social y los Cenef iciados. 

B.- Prestaciones que otorga la Ley del Ins

tituto de seg~ridad y servicios sociales Ce los Trabajador~s 

del Estado. 
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Las relaciones laborales de los trabajadores 

del Estado se encuentran regla;:-.er.ta::!as en for;..a especial. 

Tal reglamentación encuentra su funda~ento en la propia nor-

r.;a constit.ucional, ya que el apartado B del artículo 123 de 

la Constitución ?olitica de los Estados Cnidos Mexicanos es-

tablece los principios que rigen dictas relaciones labora-

!es. 

De tal manera, el legisladcr ha querido dis

tinguir donde lo hizo el cor.stituyente, y en r.;ateria de se-

guridad Social expidió i'\l lado de la !.ey del Seguro Social, 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

Ahora bien, es~a Ley establece todo un catá-

logo de seguros, prestacic~es y servicios que ~ebasan por 

mucho lo que debo ser el ccntenido de la Seguridad Social, 

co~o se desprende de la lectura de su articulo Jo., el cual 

a la letra dice: 

11 Articulo lo.- Se estab!ecen con car~cter obli
gatorio los siguientes segures, ~res~aciones y -
servicios: 
I. Medicina preventiva; 
II. Seguro de enfer~edades y ~aternidad; 
III. Servicios d~ rehabilitaci6n f!sica y ~ental; 
IV. Seguro de riesgos del trabajo; 
V. Seguro de jubilación; 
VI. Seguro de retiro pcr edad y tie0po Ce servi
cios; 
VII. Seguro de invalid~z; 
VIII. Seg.uro por causa de r..uerte; 
IX. Seguro de cesantía en edad avanzada; 
X. Inde~nizaci6n global; 
XI. Servicios de atención para e! bienestar y 
desarrollo infantil; 
XII. Servicies integrales de retiro a jubilados 
y pensionistas; 
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XIII. Arrenda=iento o ve~ta de habitaciones eco
nó~icas pertenecientes al Instituto; 
XIV. ?résta~os hipotecarios y financia~iento en 
general para vivienda, e~ sus ~odalidades de ad
quisición en propiedad de terrenos y/o casas ha
bitación, construcción, re~araci6n, anpliaci6n o 
~ejoras de las rnisrnas; así como para el pago de 
pasivos adquiridos por estos ccnceptos; 
XV. Prést.ar.;os a r.-.ediano plazo; 
XVI. Pr6starnos a corto pla:o; 
XVII. Servicios G~e contribuyan a ~ejorar la ca
lidad de vida del servidor público y fa~iliar 
derechohabientes; 
XVIII. Servicios turísticos; 
XIX. Pro~ociones culturales, de preparaci6n téc
nica, fope~to deportivo y recreaci6n; 
XX. Servicios funerarios, y 
XXI. Siste~a de ahorro para el retiro. 11 

En efecto, las prest.aciones y servicios a 

que se refieren las fracciones de la XIII a la XX, a excep-

ci6n de !os servicies funerarios, no tienen propia~ente como 

finalidad el prevenir o proteger al aseguraeo de un riesgo 

que le puede significar la Férdida de la capacidad para ob-

tener los ingresos necesarics p3ra su s~bsistencia. Dichos 

servicios y prestaciones son tan s6lo una ayuda o cc~plenen-

to para que el trabajador eleve en todo caso su nivel de vi-

da. 

Concreta=ente, la Ley del Instituto de Segu-

ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

establece los siguientes seg~rcs scciales: 

- De en!er~edades y caternidad. 

- De riesgos del trabajo. 

- De jubilacién, 

- De retiro por edad y tie::-.po de servicios. 

- De invalidez. 
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- De nuerte. 

- De cesantla en edad avanzada. 

- De indewnizaci6n global. 

- De servicios de atención para el bienestar 
y desarrollo infantil. 

- De servicios integrales de retiro a jubila
dos y pensionados. 

Resulta oovio que los últiraos dos no consti-

tuyen precisa~ente seguros sociales, pero sin e=bargo vienen 

dichos servicios a co~ple~entar las prestaciones relativas a 

la naternidad y las que corresponden a los pensionados. 

a) Prestaciones que corresponde~ al se

guro de enfer~edades y maternidad. 

Fara el rano de enferwedades, el traba-

jador del Estado, el pe~sio~ado, y sus faÑiliares·derechoha

bientes, tienen derecho a recibir prestacic~es e~ especie y 

en dinero. 

Las priweras consisten en atencién mé-

dica de diagn6stico, odontológica, quirú=gica, hospitalaria, 

!ar~acéutica y de r¿habili~aci6n que sea necesaria desde el 

comienzo de la enfer~edad y hasta por un plazo ~áxino de 

cincuenta y dos semanas o un afto para la misma enfer~edad. 

En relaci6n a las prestaciones en dine

ro, el trabajador enfermo tendrá derecho a licencia con goce 

de sueldo o con medio sueldo. El trabajador que siga incapa-

citado al vencerse la licencia con ~edio sueldo, se le con-
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cederá licencia sin goce de sueldo hasta por cincuenta y dos 

sewanas más. Durante el periodo en GUe esté vigente la li

cencia sin goce de sueldo, se concederá un subsidio en dine

ro equivalente al cincuenta por cier.to Cel salario básico 

percibido por el trabajado:- al r.ic;:o.ento de producirse la in

capacidad. 

Ade~ás del trabajador o trabajadora, y 

pensionado o pensionada, tendrán derecho a recibir las pres

taciones en especie arrita señ3ladas, la esposa o en su caso 

la concubina; el esposo o concutino, sie=pre y cuando sea 

~ayer de cincuenta y c!nco af.os, o se e~cuer.t.re incapacitado 

y dependa econemicam~nte da ella; les hijos =enores de die

ciocho a~os; o que siendo ~ayeres de esta edad, y has~a la 

de veinticinco años, que sea., soltercs, r.o t.engan trabajo 

re~unerado y se encuentren realizando estudies d~ nivel ce

dio o superio:; o bien, los qce se e~cuentren incapacit.ados, 

física o psiquica~ente, para tra~ajar; y les ascendientes 

que dependan econéi.l:!.Car:.ente del trabajador o pensionad.o. 

Para el seguro de caternidad, la Ley 

establece las siguientes prestacicnes: asistencia obstétrica 

necesaria a partir de la fecha en que se certifique el e~ba

razo; ayuda para lactancia cuando la cajre por razcnes f isi

cas o laborales se encuentre incapacitada ~ara awaÑant.ar al 

hijo; y una canastilla de ~aternidad, respecto de la cual la 

Ley no especifica en qué consiste. 

Dentro de este rai.lo, se estaOlece la 
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obligaci6n del Institu~o de Seg~ridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Es~ado de prcporcionar servicios de 

medicina preventiva, co:i el objeto de preservar y r..antener 

la salud de los trabajadores, de los pensionados, y sus fa

miliares beneficiarios. 

El articulo Jl de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios sociales de les Trabajadores del 

Estado, sefiala copo serv!cios de ced!cina Freventiva los si

guientes: 

I. El con~r~l de en~er~edadcs preveni-

bles por vacunación; 

:r. El control de enfer~edades trans~i-

sibles; 

III. La de~ecci6n oportuna de enfer~e-

dades crónico-degenerativas; 

IV. Educaci6n para la salud; 

V. Planificación familiar; 

VI. Atención ~aterno infantil; 

VII. Salud bucal; 

VIII. Nutricitn; 

IX. Salud ~ental; 

x. Higiene p3ra la salud; y 
XI. Las de~ás actividades de ~edicina 

preventiva que determinen la Jun~a Directiva y el Director 

Cenera l. 

b) Prestaciones GUe corresponden al se-
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guro de riesgos del trabajo. 

La Ley antes citada deternina que las 

prestaciones que corresponden al seguro Ce riesgos del tra

bajo son de dos clases: en especie y en dinero. 

Las prestacio~es en especie consisten 

en diagnóstico, asistencia nédica. qu!rQrgica y far~acéuti

ca; servicio de hospitalizaci6n; a~ara:os de prótesis y or

topedia-; y rehabil i t.aci6n. 

Por lo q~e ~ace a las prestaciones en 

dinero, el trabajador incapacitado te~poralnente por el 

riesgo del traba jo, tendrá derec!-.o a licencia con goce de 

sueldo integro ~!entras du=e és:a, o sa decla=a el estado de 

incapacidad per~anente. 

La inca~aci~ad parcial per~anente da 

derecho al trabajador a una pensién que se calculará confcr

ne a la tabla de valuación de in=a~acidades de la Ley Fede

ral del Trabajo. 

Si el ~cnto de la pensión por incapaci

dad parcial permaner.te es inferior al 5\ del salario ~lni~o 

general pro~edio en la República ~ex!cana elevado al a~o, se 

substituir& la pensi6n ccrrespcndien~e con una inde~nizaci6n 

equivalente a cinco a~ualidades de la pensi6n. 

En el caso de que el riesgo del trabajo 

produzca la ~uerte del trabajad~r, se concederán pensiones 

de viudez, orfandad o de ascendier.tes, siendo que el ~onto 
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de las diferentes pensiones no podrá exceder del cien por 

ciento del sueldo básico que estuviere percibiendo el traba

jador al mo~ento de ocurrir su ~uerte. 

e) Prestaciones que corresponden al se-

guro de jubilación. 

Los trabajadores q~e cunplan cuando ~e

nos treinta años de servicios, o las trabajadoras que cu~

plan veintiocho , e i:-:dependienter.:e:".t.e de su edad, tendrán 

derecho a que se les per.sior.e por jubilación por cantidad 

equivalente al cien pcr ciento de su sueldo. 

d) Prestaciones q~e corresponden al se

gur~ de retiro por edad y tie~po de servicies. 

?ara tener dere:ho a pensi6~ de retiro 

por edad y tienpo de servicios, el trabajador debe de haber 

cur..plido cuando nenes cincuenta y cinco años de edad, tener 

un rnlni~o de quince afies de servicios, e igual né~ero de 

a~os de cctizacién en el Instituto. 

El ~onto que corresponde a las pensio-

nes por este ra..-.o de seguro, se increi:lenta progresivaj.lente 

entre más hayan sido los años de- ser•.ricios del trabajador, 

co~o se desprende de la tabla q~e se contiene en el articulo 

6J de la Ley del Institu~o de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, que a la letra dice: 

''Articulo 63.- El ~onto de la pensión de retiro 
por edad y tie~po de s~rvicics se deterj.\inarA de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguien-
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te: 
lS años de servic os .... .. .............. so \ 
16 años de servic os .... ......... ······· 52.S \ 
17 años de servic es .... ............... SS \ 
lB añcs de servic os ... .. .............. S7.S \ 
19 años de servic os ... ............... 60 \ 
20 años de serví e os ..... .............. 62,S \ 
21 años de servic os .... ················ 65 \ 
22 años de servic os .... ............... 67.S \ 
23 años de servic os .... ....... ······· 70 \ 
24 años de servic os .... ....... .. ······ 72.S \ 
2S años de servic os .... ............... 7S \ 
26 años de se.rvic os ... .. .............. ªº \ 
27 años de servic os .... ········ ........ SS \ 
26 años de seI"vic os .... ....... .. ..... 90 \ 
29 años de servic os .... ............... 9S '.;11 

Los factores a~tes indicados se aplican 

tornando co~o Case el p=o~edio del sueldo b!sico disfrutado 

por el trabajador en el últi~o año de servicios. 

e) Prestaciones que corresponden al se-

guro de invalidez. 

Cuando un trabajador por causas ajenas 

a su trabajo, padezca de una inhabilitación, ya sea fisica o 

~ental, tendrá derecho a percibir una pensión, sie~pre y 

cuando hubiere cubierto las aportaciones correspondien~es 

por un lapso ~Ini~o de quince años. 

El ~ante de la pensión por invalidez se 

calculará en los tér~inos de la tabla contenida en el art1-

culo 63 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios so

ciales de los Trabajadores del Estado a:ites transcrito, y 

to~ando como base el pro;;-.edio del sueldo b.!sico disfrutado 

por el trabajador durante el últi~o año de servicios. 

si el pensionado por invalidez recupera 
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la capacidad para trabajar, se le revocará la pensi6n y ten

drá derecho a ser restituido en s~ er.:pleo si sigue siendo 

apto para el rnis~o, y si ya no lo es, a ser asignado en uno 

que pueda deser..peñar, en el tenga cuando r.:enos el r.dsrno 

sueldo y ca~egorla que el t~abajo a~~erior. 

f) Pensión po:- causa de r:iuerte. 

La r..uertc del trabajedor o trabajadora 

que no tenga cc~o causa un riesgo Ce trabajo, dará a sus be

neficiarios derecho a que se les c~org~e una pe~sién, que 

dependiendo de la circu~stancia del receptor, puede ser de 

viudez, concub!nato, arfar.dad o ascendencia. Ade::-,!s, para 

que proceda el otorga~iento de l~ pensi6n por ~uerte, el 

trabajador fallecido debió de r.abe:- cotizado cuando r..enos 

quince afies, o bien q~e al cc=ento del falleci~iento hubiere 

cumplido cuando menos sese~:a a~cs de edad y un clnimo de 

diez años de cotizaciones. 

Igua~~e~te, ter.j~án derecho a pen~!6n 

por causa de ~uerte les fa~ilia~es Ce~echohab:entes del pen

sionado por jubilación, retiro por edad y tie~po de servi

cios, cesantia en edad avanzada o invalide:. 

La pensión pcr v!udc: se ctcrga a la 

cényuge supérst:ite, o al c6nyuge, cuando éste sea ro.ayer de 

cincuenta y cinco años de edad o esté incapacitado para tra

bajar y ade::1ás hubiese dependido econ6;:-.ica::iente de su esposa 

trabajadora o pensionada. 
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En su caso, la concubina tendrA derecho 

a pensi6n ,, y. el concubino, cuando también reúna los r.'lisi:los 

requisitos señalados para el viudo. 

Los huérfanos menores de dieciocho 

anos; o que siendo mayores de esta edad, estén incapacitados 

o irnposibilitados parcial o total~en~e para trabajar; o que 

se encuentren realizando estudios de nivel ~edio o superior, 

hasta los veinticinco años de edad y que no tengan un traba

jo re~unerado, tendrán derecho a pensión por orfandad, la 

que puede concurrir con la pensión de vi'.Jdez. 

La pensión de ascendencia se ctorgará a 

la madre o padre, conjunta o separada=ente, cuando hubieren 

dependido econ6~ica~ente del trabajador o pensionista y fal

taren el cón}''Uge, hijos, co:icubina o ccncubi.no. A falta de 

padre o madre, la pensión se otorgará a cualquier ctro as

cendiente que también hubiere dependido econ6rnica=ente del 

trabajador o pensionado. 

El iT.'.port.e de las pensiones que corres

pondan a cada uno de los beneficiarios se dividirA por par

tes iguales sobre la cantidad total a que ter.gan derecho. 

Las personas que se hagan cargo de la 

inhu~aci6n del pensionista fallecido, o sus deudos, tendrán 

derecho a percibir el i~pcrte de ciento veinte d!as de pen

sión por concepto de gastos de funerales. 

9) Pensión por cesant!a en edad avan:a-
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da. 

El trabajador que se separe voluntaria

mente del trabajo, o quede privado de ést.e, y que ader..ás hu

biere cotizado por un lapso o!nirno de diez aftos y haya cu~

plido sesenta años de edad, tendrá derecho a pe~sién por ce

santía en edad avanzada. 

Dicha pensión se calculará aplicando al 

proDedio del sueldo básico disfru~ado en el ülti~o año por 

el t·rabajador, los factores que se se:ialan en la siguiente 

tabla, y que se contiene en el articulo SJ de la Ley del 

Instituto de seguridad y Servicios sociales de los Trabaja

dores del Estado: 

60 años de edad 10 años de servicies ... <O % 
61 años de edad 10 años da servicios <2 % 
62 años de edad 10 af,cs de servicios .. .'H % 
63 años de edad 10 años de servicies a % 
64 años de edad 10 años de servicies 48 % 
65 o r..!s años 
de edad 10 años de set"vicics 50 

h) Prestaciones que corresponden a la 

inde~nizaci6n global. 

El trabajador que se separe en forrna 

definitiva de sus labores y que no tenga derecho a pensión 

por jubilación, de retiro por edad y tie~po de servicios, 

cesantía en edad avanzada o invalidez, tendrá derecho a una 

inde~nizaci6n' global, cuyo nonto será el ~ctal de las cuotas 

con que hubiere contribuido, a excepci6n de las que corres

pondan a los seguros de enferr:.ec!ades, r.".aternidad, r::edicina 
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preventiva y servicios de rehabilitaci6n f isica y ~ental; y 

sier.;pre y cuando tuviere de uno a cuatro af.os de servicios. 

Ader.;ás, el icpcrte de la !nder.;nización 

global se incre~entará con el equivalente a cuarenta y cinco 

dias del últino sueldo básico si el asegurado prest6 sus 

servicios durante un lapso de cinco a nueve afies, y con el 

equivalente a noventa d1as si per~aneció en el servicio de 

diez a catorce años. 

c.- Prestaciones que otorga la Ley del Ins-

tituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-

nas. 

Al ig~al qua la Ley del Instituto de Seguri-

dad y Servicies Sociales de los Trabajadores Cel Estado, la 

Ley del Instituto de Seguridad social para las Fuérzas Ar~a-

das Mexicanas establece ta;..bién todo un catálogo de 

diversos seguros, prestaciones y servicios que rebasan por 

mucho lo que debe ser estricta~ente el objeto de la Seguri-

dad Social. Ahora bien, este últi~o orCena~iénto jur!dico se 

encuentra elaborado tonando en ccnsideraci6n las ~uy espe

ciales condiciones bajo las cuales es prestado el servicio 

de las arÑas. 

As1, el arttculo 16 de la Ley del Instituto 

de seguridad ~acial para las Fuerzas ñr;:.adas Z·:e:xicanas esta

blece las siguientes prestaciones: 

1'Art1culo 16.- Las prestaciones que se otorgaran 
con arreglo a esta ley, so~ las siguientes: 
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II. Pensiones; 
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III. co~pensaciones; 
IV. Pagas de defunci6n; 
V. Ayuda para gastos de sepelio; 
VI. Fondo de trabajo; 
VII. Fondo de ahorro; 
VIII. Seguro de vida; 
IX. Venta y arre~da~iento de casas; 
X. Présta~os hi~otecarics y a corto plazo; 
XI. Tiend3s, granjas y centres de servicio; 
XII. Hoteles de trár.sito; 
XIII. casa hogar para retirados¡ 
XIV. Centros de bienestar infantil; 
XV. Servicios funerarios; 
XVI. Escuelas e internadcs; 
XVII. centres de alf~~ctizacién; 
XVIII. centres de adiest!"a:':liento y s~peracién 
para esposas e hijas de ~ilita~es; 
XIX. Centres deportivos y de recreo; 
XX. Orientacién social; 
XXI. Servicio ~édico; y 
XXI!. Servicio ~édico sucroga1o y Ce far~acias 
econó;;¡icas. 11 

De las prestacicnes an~erior~ente señaladas, 

y para los e:ec~cs de este tratajo, cabe ~nicaraente analizar 

aquéllas que tie~en por obje~o aliviar un estado de necesi-

dad provocado por la pérdida de !a salud o de la capacidad 

para ejercer el servicio de las ar~as, y que por lo tanto 

tenga corno consecuencia la falta de ingr~sos del militar pa-

ra procurarse sus rnedics de subsis~encia. 

a) Los haberEs de retiro, cowpens~cio-

nes y pensiones. 

Por razones cAs que obvias, las activi-

dades ~ilitares requieren que los ir.tegrantes de las fuerzas 

ar~adas gocen no sólo -de cabal estado de salud, sino que 

ade~ás deben de tener p!ena integridad y fortaleza f 1sicas. 
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Por otro lado, resulta indudable que 

por la naturaleza de sus actividades, el Pilitar está nayor

mente expuesto no s6lo a lesionarse, sino a contraer enfer-

medades, especialmente las de carácter infeccioso. 

Es por ello que debido a la gran ampli

tud de las causas de retiro del servicio activo, la Ley del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas hr::i.adas t-:exica-

nas establece éstas en tér~inos Puy generales, co~o se des-

prende de la lectura del articulo 22 del citado ordena~iento 

legal, el cual a la letra dice: 

11Artlculo 22.- Son causas de retiro: 
I. Llegar a la edad li::i.ite que fija el articulo 
23 de es'":.a ley; 
XI. Quedar i~~tilizado en acción de ar=as o co~o 
consecuencia de lesiones recibidas en ella; 
III. Quedar inutilizadj en otros actos del ser
vicio o cono consecuencia d~ ellos; 
IV. Quedar inutili:ado en actos !~era del se~v!
cio; 
v. Estar i~posibilitados para el dese=peño de 
las cbligaciones ~ilitares, por enfer~edad que 
dure :As de seis ceses, pudiendo el Secretario 
de la Defensa Nacional, o en su caso, el de Ma
rina, prorrogar este lapso hasta por tres ~eses 
~ás, con base en el dicta~~n expedido por dos 
~édicos militares en activo, en el que se esta
blezca la posibilidad Ce recuperaci6n en ese -
tie.::po; y 
VI. Solicitarlo desp~és de haber prestado por lo 
=enes veinte a~cs de servicios efectivos o con 
abonos. 11 

Por su parte, el articulo 23 de la Ley 

en cita, señala las edades 11~ites para que los ~ilitares 

perr:.anezcan en activo, que son las sig'.lientes: 

A::os 
11 1. Para los individuos de tropa ..•.•.•.• '5 
II. Para los subtenientes .•.••.•..•.•..•. '6 
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III. Para los Tenientes •....•...•.•...•.. <S 
IV. Para los Capitanes Segundos ..•.•...•. so 
V. Para los capitanes Prir..eros ....•...•.. 52 
\'I. Para los P.ayores ......•..... , ....•..• 54 
VII. Para los Tenien:es Coroneles .......• 56 
VIII. Para los corcne!es .•............... SS 
IX. Para los Generales Brigadieres .....•. 61 
x. Para los Generales de Brigada ......... 63 
XI. Para los Generales de División .....•• 65'' 

Ocurrida una de las causas de retiro 

anteriormente sef.aladas, el Estado tiene la facultad por 

conducto de las Secretarlas de la Defensa ~acional o de xa-

rina, seg~n sea el caso, de separar del activo al militar 

del que se tra~e. 

El wilita~ en situación de retiro ten-

drA derecho a las siguientes pres:aciones: 

- A re~ibir el 1'haber de retiro 11
, que 

el articulo 19 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Arr.iadas Mexicanas define co:::o ''la prestación econó::iica vita

licia a que tienen derecho los cilitares retirados en los 

casos y condicio:ies que ! ija la Leyº. 

El wonto de los haberes de retiro se 

fija to~ando en cuenta la causa del retiro, los años de ser-

vicio, el haber correspondiente al grado del ~ilitar en si

tuación de retiro, las pri~as co~ple::ientarias al haber del 

grado por condecoraciones de perseverancia previa~ente otor

gadas, y las asignacio~es de t~cnico de vuelo o las especia

les de los paracaidistas. Adewás, el haber de retiro se in-

creoentará en un diez por ciento para aquellos militares que 

habiendo cuÑplido más de cuarenta y cinco años de servicios 
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pasen a. situac16n· de ·retiro. 

En algunos casos y única~ente para 

efectos de retiro, se ascenderá al ~ilitar correspondiente 

al grado inmediato, sobre el cual se calcular!n los benefi

cios econ6~iccs a que tenga derecho. 

- Tienen derecho a recibir compensaci6n 

los militares que tengan cinco o r.ás años de servicio, pero 

sin llegar a vein:e y ade=ás hubieren llegado a la edad 11-

mite que se~ala el articulo 2J de la Ley ~encionada; o se 

hayan inutilizado en actcs fuera de servicio; o haber causa

do baja en el activo y a::a en la rgserva, lo5 soldados y 

cabos, que no hayan sido ree~;ancha=os. 

De acuerdo al articulo 19 de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Arbadas ~exi

canas, por co~pensaci6n se entienda ''la prestación eco~6~!ca 

a que tienen derecho los ~ilitares retirados, en una sola 

erogación cada vez c¡;. . .:e el :=:ilitar se~ pues~o en situación de 

retiro". 

Les fa~iliares teneficiarios del mili

tar fallecido en activo, te:idrán derecho a recibir cor.:pensa

ciones, cuando éste h~biere tenido tal derecho, y pcr la 

~is~a cuantía que le hubiere correspondido. 

- Les !a~iliares del ~ilitar fallecido, 

ya sea que se encuentre en activo o en situación de retiro, 

tendrán derecho a pensi6n, entendida ésta co~o una presta-
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ci6n econ~r.iic_a. vi.t;alicia, segl:n el articulo 19 de la Ley del 

InstitutO de' Segu~lda,d · S~cial para las Fuerzas Art:1adas Kexi

canas·. 

cuando el ~ilitar fallecido se hubiere 
- - - -

en~ontrad·o activo, la pensión se cuantificará en el equiva-

iente- at- Cien por cien:o del haber de retiro que le hubiere 

correspondido en la fecha del fallecimiento, por lo que no 

se tendrá derecho a pensión, si el wili~ar no tenia derecho 

a haber de retiro. En este caso, se otorgará la co~pensaci6n 

correspondiente. 

La pensión que corresponda a los fami-

liares del militar fallecido en situacién de retiro, tendrá 

la ~is:a cuant!a que el haber de retiro que estuviese perci

biendo al ~o~ento del f allecir.iento. 

El articulo 37 de !a Ley en cita sefiala 

cuáles son los fa~iliares beneficiarios de los militares, en 

los siguientes t6rrninos: 

11 Artlcu!o 37.- Se cc~sideran faniliares de los 
~ilitares para los efectos de este capitulo: 
I. La viuda sola o en concurrencia con los hijos 
o éstos solos, sie~pre que las ~ujeres sean sol
teras y los varones ce~ores de edad, o mayores 
incapacitados o i~posibili~adcs para trabajar en 
for~a total y per~anente si son solteros; 
II. La concubina sola o en concurrencia con les 
hijos o éstos solos que reOnan las condiciones 
a que se ref!ere la fracción anterior, sie~pre 
que por lo q~e hace a aquélla existan las si
guientes circunstancias: 
a) Que tanto el ailitar coco ella hayan permane
cido libres de rnatrinonio durante su uni6n; 
b) Que haya habido vida -rr.arital durant.e los cinco 
años consecutivos anteriores a la muerte. 
III. El viudo de la r..ujer r..ilitar incapacitado o 
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imposibilitado f isica~ente para trabajar en for~a 
total o perr.1anente, o r:ayor de cincuenta y cinco 
años; 
IV. La rnadre soltera, viuda o divorciada; 
V. El padre r..ayor de cii'lcuen~a y cinco años o in
capacit:.a:io o i:=;posibilitado física;:;ente para tra
bajar. 
VI. La r.:adre conjuntar.,en<:e ccn e 1 padre cuando 
éste se encuentre en algunos de les casos de la -
fracci6n anterior; 
VII. Los her:anos ~enores, les ~ayeres incapaci
tQdos y los ir..pcsibilitad·:>s para trabajar en 
forma t:.ota 1 y per::-.a:iente si son sol teros. si se 
trata de herr..ar.as, 1..ientras ¡:.er;:-.anezcan solte
ras. 
En los cases de las fraccicr,es III y VII, se re
quiere, ade~ás, que les ber.eficiarios hayan de
pendido econ6r.iica~eni:e del :ilitar." 

Les pri::-,eros fa;:\ilia:-es van excluyendo 

a los posteriores, excepción de los padres, los cuales 

puede:n concurrir conju:i-:.a o se¡:.a.ratla;.-.ente, con viuda, hijos, 

o en nu caso concubina o viudo. 

Cuar.do fce:-en varios los far.riliares con 

derecho a pensión, el i::'.porte de la r.iisr.ia se dividirá por 

partes iguales. 

El Gobierno federal cubrirá en exclusi-

va el ir.iporte de los haberes de retiro, co~pensaciones y 

pensiones. 

Los haberes de retiro y las pensiones 

se incre~entarAn en la ois~a prcpcrci6n que se increoenten 

los haberes para los ~ilitares que se encuentren en activo. 

Finalr..ent.e, perderán el derecho a los 

haberes de retiro, cc~pensaci~n o ~ensi6n, ios plli~ares que 

fueren dados de baja en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
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de México, a excepción de la baja por causa de muerte. 

b) Pagas de Cefunci6n. 

Los fa~iliares o deudos del ~ilitar fa-

llecido tendrán derecho a recibir el equivalente a cuatro 

Peses de haberes o de haberes de retiro por ccncepto de pa-

gas de defunci6n, ~ás cuatro ~eses de gastos de representa-

ci6n y asignaciones que estuviere percibiendo al ~omento do 

la muerte, para les gastos del funeral. 

e) Ayuda para gastos de sepelio. 

La ~uerte del cónyuge, del padre, de la 

madre o de algQn hijo, de un general, jefe u oficial, darán 

derecho a éste a recibir por concepto de ayuda para gastos 

de sepelio, el equivalente a quince dlas de haberes o habe

res de retiro más gas~os de representación y asignaciones 

que estuviere percibiendo. 

Para el ~is~o caso, el pe~sonal de tro-

pa tendrá derecho al equivalente de treinta dias de haberes 

o haberes de retiro P!S las respectivas asignaciones. 

d) se;u=o de vida. 

El seguro de vida es cbligatorio para 

los militares en activo, siendo potescativo para los milita

res retirados.que estén percibisndo haberes de retiro o hu

bieren recibido co~pensaci6n y para les que tengan licencia 

sin goce de haberes. 
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Dicho seguro tiene co~o objeto el pro

porcionar una ayuda en dinero a los beneficiarios del ~ili

tar que fallezca, independientewente de la causa del deceso. 

En el caso de generales, jetes y ofi

ciales, las pri~as ser&n pagadas en un cincuenta por ciento 

por el asegurado y el otro cincuenta por ciento por el Go

bierno Federal. 

En el caso del personal de tropa, el 

veinticinco por ciento se cubrirá con cargo a las utilidades 

del Fondo de Trabajo y el setenta y cinco por ciento restan

te por el Gobierno Federal. 

El ~ilitar asegurado podrá designar li

bre~ente a sus beneficiarios. 

e) Servicio ~édico in~egral. 

Los militares en activo y en situación 

de retiro tendrán derecho a recibir atención ~édi-

ca-quirúrgica, que incluye asistencia hospitalaria y farma

céutica, obstétrica, prótesis y ortopedia y rehabilitación 

de los incapacitados. Ta~bién deben ser propc:cionados ser

vicios de medicina preventiva y social, así co~o de educa

ción higiénica. 

Ta~bién tendrán derecho a recibir la 

atenci6n ~6dica-quirCrgica, los siguientes fa~iliares: 

- Espesa o en su caso la concutina, y 
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el c6nyuge s61o si está. in<=:apacita~o total y permanenteo:ien

te; 

aJios; 

,- ·Hijos" r..aycres de edad y hasta los 

veinticlilco- a-riios-, que se encuentren estudiando en planteles 

o!icialrnente reconocidos; 

- Hijos de cualquier edad que padezcan 

una incapacidad total y pe=~anente. 

- Las hijas solteras; 

- La cadre (en cualquier edad) y el pa-

dre, sólo cuando éste úl-;:!::-.o sea i.".ayor de cincuenta y cinco 

a~os o esté incapacitado total y per~anente~ente. · 

A~e~As, les fa~iliares sólo podrán go-

zar de este derecho cuan=~ dependan econó~icamente Cel ~ili-

tar. 

La wujer que se encuentre activa en el 

servicio nilitar, y la espesa o ccncubina del ~ilitar, ten

drán derecho a las siguientes prestaciones relacionadas con 

la ~aternidad: consulta y trata~iento ginecol6gico, obsté

trico y prenatal; atención del parto; atención del infante; 

ayuda en la l;ctancia a la ~adre ~ue denuestre incapacidad 

para ananantar a su hijo o a la pe~scna que la sustituya en 

caso de falleci~iento y que consistirá en el suwinistro de 



- 232 -

leche durante u~ periodo no r..ayor de seis meses desde el na

cimiento del hijo, 

~:d~~:ÁS:, se--proporcionará una canastilla 

al. rnornento ·de -.~ac-e:r _e~~_-__ hijÓ_ ·de la mujer n"ilitar o del perso-
- ' . -

nal de tropa, -sin _quG· la Le;; especifique en qué consiste és-

ta. 

La ~ujer ~ilitar tendrá derecho a tres 

Deses de licencia, uno antes del parto y dos posteriores a 

éste, durante los cuales perciCirá los haberes que le co-

rresponda:i. 

11.- La Seguridad Social ccnsiderada cono un ser-

vicio póblico. 

El legislador le ha c~orgado a la Seguridad social 

el car~cter de servicio público, en vir:.ud de su ir..portancia 

y trascendencia, ya que se tra~a de una actividad que resul

ta vital para el Cesarrollo ar~6nico de la sociedad, pues 

tiende a evitar que las desigualdades sociales se hagan r.iAs 

profundas, proporcionando as!s~encia Pédica o pecuniaria a 

aquellas personas que la necesiten por haber sufrido un 

riesgo que pone en peligro su sutsistencia. 

León Duguit, quien es citado por Gabino Fraga en 

su obra ''Derecho Ad~inistra~ivo'', define el servicio pQblico 

cor.10: 

••. toda actividad c-..:yo cu::-.pli~iento debe ser 
asegurado, regulado y concrolado por los gober
nantes, porque el cu~pli~iento de esta actividad 
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es indispensable para la realización y desarro
llo de la interdependencia social y es de tal 
naturaleza que no puede ser realizada completa
~ente sino por la intervención de la fuerza gu
berna~ental. 11 (156) 

De tal raanera el cu~pli~iento de la Seguridad So-

cial no es potestativo, sino cbligatorio y dada su magnitud, 

s6lo el Estado puede gara~tizar su prestación, disponiendo 

de los medios necesarios para ello. 

156.- Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Decimoctava 
Edición, PorrGa, S.A., Y.éxico, 1978, pp. 21 y 22. 



C A ? I T U L O I V 

LA COUVEHIE!.;CIA O It:CO~~VE~IEr-:CIA. .JCRIOICi\ DE P~I

VATIZAR L.?.\ S!GUP.IDñO SOC!J..L. 

1.- Generalidades. 

Resulta indu:iab'.:.e que de todcs los siste;..as econó

cicos hasta ahora conocid:s por la hu=anidad, el de libre 

cercado o capitalista ha de~cs:rado ser el ~ás eficiente en 

el aprovecha~iento de los recursos econ6:iccs. Es:e siste~a, 

que fundado en la liber:a1 del injividuo para dedicarse a la 

actividad 11cita que ~e~cr le aco~cde o convenga, y regido 

por la ley de la o!erta y la decanda, propicia que sean les 

particulares GUienes den el ~ayer i=pclso a la econo=1a. En 

efecto, en la actualidad les palsas que han al;anzado los 

indices ~~s ~ltos de desarrollo y qce por ende sus'pob!acio

nes gozan de los niveles c!s elavadcs de bienes~ar so

cio-econ6;:\ico, son aquéllos que co:'l r..aycr libe:-alidad han 

establecido el sistema de litre ~e~c~do. 

Sin e~bargo, bajo el capitalis~o desenfrenado e 

incontrolado del Siglo XIX, y a~te la pasividad del Estado 

liberal, se co~etiercn innu:erables a~~sos en contra de la 

clase trabajadora, la cu~l qued6 en el desawparo. Asi, ante 

lo deplorable de su si:uaci6n, y el ir.~inente peligro del 

agot.a;':'iiento de. los recursos hu:::anos, el r:st.ado hubo de 

intervenir, regulando la jornad3 labc~al; li~itando el tra

bajo de los penares; estableciendo sala=ics ~~ni~cs y re~u-
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neradores; exigiendo que !es ce~~rcs de trabajo cu~plieran 

con un r.:.1.nimo de condicicnes de solidaridad e higiene; y fi

nalmente brindando protecc:..én cont:ra diversos riesgos, con 

cbjeto de evitar la pé.rdich. de la salud o de les ingresos, 

lo que dio paso al Esta::o de Bienestat"' Social, CUJ'O ideal es 

proteger a todo individc.o, desde que nace hasta que r..uere, o 

CO:='!O se dice popularr.,en::.e "de la c~:ia a la tu..-.ba 11
• 

Pero el intervencio:üs::-,o ciel E's-=ado no se li~it6 a 

buscar el bienestar de !a pobl.:i:cién, ni el equilibrio er.tre 

los desiguales, sino que en al:;ur.cs ca.ses ex~r-a:-:,os, co::.o el 

del CO::'iunis;:-.o, prcpici6 que el Es-:.a:lo se ccnvirtiera en prc

pietario de los i.ledics de producci6n, q,-.;e:!ar.do a s~ cargo 

las actividades product.ivas y la rect.or!a de la econo:-::1a, lo 

que resultó dia::ietr3l:-:i.e:-.':.e cpues':.o al li'.::eralisr.:o. 

E.l Estado V.ex!.ca:io in!'luido fuert.e;:-.en-=.e por las 

diversas corrientes int:.erver.cionist.as, en un pasado no r..uy 

distante, adoptó un sist:.e:-:a econór:iico que der.o;;,inó "r.iixto", 

y en base al cual ir.te:ltó sin éxito, co;:¡binar ele;';':entos de 

los sister.ias de libre ::erca:lo y dé econcr::!a cer.tral::-.ente 

planificada. Asi, el =:st!d:i Y.eY.icano siguiendo un esque:=ta 

patrimonialisca, se convirti6 en ~rcp!et.ario de diversas 

e¡;";presas, de 1as cuales ;::uchas ~'.lercn r..anejadas Í:'lefic!.e:i

ter:'lente y por lo tanto en lugar de ccn~=ibuir al dEsarrcllo 

del pa1s, se convirtieron en una carga. En efecto, en o..uchos 

casos dichas e..-.presas pcr su ine!ic!.encia e i:":".prcductividad 

requirieron de subsidies, q'Je fueron a cargo del erario pú-
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blico, desviándose de esa canera icpcrtantes recursos para 

financiar actividades que poco o nada beneficiaban a la co

lectividad, y que pudieron haber sido utilizados en áreas de 

r::ayor p:-ior id ad, co:r.o el de la educación y el de la salud, 

Ante el evid~nte fracaso del siste~a de econonia 

r::ixta, el Estado lo ha ióo abando~a~do, inclinándose cás ha

cia uno de libre ~erca~o, con el objeto de que sea el sector 

privado el que Ceser.pef.e por su cuer.:a y riesgo la rr.ayo:.-ia 

de las actividades relacionadas ccn la producción y pres~a

ci6n de bienes y servicios, para q~e de esa ~anera el Estado 

se pueda concentrar c!s en las ac~ividades que le son pro

pias, e~pecial=ante aqu6llas cuyo obje:o sea lograr una ~a-

yor justicia social. 

En ccr.g~uencia ccn este ~receso se ha ~e~lizado la 

enajenación de la ~aycr!a de las e~presas del sector paraes

tatal al sector privado. 

Dentro de este cor.texto, alguncs sectores e~presa

riales han propuesto reciente~ente la priv5tlzaci6n de la 

seguridad Social. 

El propósito de este ~raCajo es por lo tanto ana

lizar la ccnvenieMcia o inconvenienci3 de privatizar a la 

Seguridad social desde el punto de vista jurtd~co. 

2.- Ventajas y desven~ajas de privatizar la Segu

ridad Social. 
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Cabe pri~eramente señalar que la Seguridad Social 

pudiera ser privatizada en for~a total o parcial. 

La privatización total de la Seguridad Social ten

drla que realizarse :r.iediante la abrogación de las leyes res

pectivas y la enajenación de todos l~s activos propiedad del 

Estado que actualwente están destinados a la prestación de 

dicho servicio p1blico, para que los particulares bajo su 

riesgo y cuenta presten los servicies de la canera que cejor 

les pudi~ra convenir. Es d~cir, una privatizacién tctal de 

la Seguridad Social tendria co~o consecuencia la desapari-

ci6n de ésta, para ser substituida pcr servicies si~ilares 

prestados por particulares, si es q~e resulta para ellos una 

actividad eccn6~ica~cn~e viable. 

La privatización parcial i~plicar!a que.en té:ci

nos genera!es se r.:an~uvie:a el r:is:::o esque~a que actualr:".ento 

rige a la Seguridad Social, pero con algu~as ~oditicaciones, 

de manera tal que se permitiera que en ciertos casos sean 

particulares los encargados de prestar algunos servicios. 

La única ventaja que pudiera tener a nuestro jui-

cio la privatizaci6n de la Segurid3d Social, ya sea total o 

parcial, es una de carActer econ6~ico: quitar al Estado la 

carga de dicho servicio Fúbllco y trasladarlo al sector pri-

vado, lo que significarla un ahorro en el gas~o público y 

que el riesgo de dicha actividad lo asu~ieran particulares. 

Ahora bien, la privatizacióh total Ce la Seguridad 
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Social no puede ser considerada anica~ente des~e el punto de 

vista de su conveniencia econ6;:"1ica, sino que tar.ibién deben 

ser tor.:ados en cuenta otros aspect.cs, ya que ésta dese;.:peña 

una función de gran trascendencia y encawina:a a la solución 

de prcble=as que repercuten en el á~b!to social. En efecto, 

la Seguridad Social constituye un ir.s:ru:-:-.e:-:to de justicia 

social, redistributivo del ingreso, cuyos fines y objetivos 

rebasan por pucho aspectos r.-.era::-:en:e eccr.ó:::iccs. 

;,.nte la conside=:!cién an-:e:-ic:-, la pres1:.acién del 

servicio pablico que ccnf igu:-a la se;urid~d Social debe 

ser plena:ente garantizado, y es pcr ello que su privatiza

ci6n total desde la persp~cciva jur!jica resulta inconve

niente, ya que perderla su eficacia. 

En efecto, jurl~ica~ente la priva:iza~i6n de la 

Seguridad Social presentarla las s!g~ien:es desventajas: 

A.- La pri~atizac!en pudiera restar e~icacia 

a la Seguridad Social co~o derecho co~s~itucional~ente ga

rantizado. 

La Segurid~d Social surge c~wo un re=la~o 

que las clases ~ás desprotegid~s fcr~ularcn directa~ente al 

Estado. 

El Estado ~~xicano acogió dicha decanda, y -

la elevó al rango constitucional, estableciéndose a favor de 

las clases trabajadoras el derecho a la Seguridad Social con 

el carácter de arde~ público e interés social. As! 1 el Esta-
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do tiene la obligación de ga!""a:-:.-cizar la observancia y cur..

pli~iento de dicho derecho, ya que de no hacerlo se violarla 

el orden constitucional . 

.t.hora b!.en, si el Estado peri'.\ite que sean 

los particulares quienes pres~en les servicies péblicos re

lativos n la Seguridad social, no puede garantizar su curn

plirniento cabal y oportuno, pues ello sale de su esfera vo

litiva para entrar a otra, sotre la cual no tiene un control 

directo. Es decir, el Estado sie=pre dete de te~er la vo!un

tad de cu~plir con el c:den cons~i~~cicr.al, ~ientras que no 

se puede dejar al arbitrio de u~ particular el cu~pli~iento 

de un derecho consti;:.ucional, pcr- ri~s que el Estado pueda 

hacer uso de los ~edios coa=tivcs de que disponga para 

constreñir a su CUP?li~ie~to. 

Resulta claro q~e ~o se cucplirla con el co

oetido constitucional, si el particular que lo tuviere a su 

cargo se negara siste=itica~en~e a hac~r~o y en ca~a ocasión 

se le tuviere que i~poner coactiva=e~:e el cu~pli~iento. O 

bien, el particular está expuesto a caer en estado de insol

vencia lo que le iPpedir!a obvia~ente prestar el servicio 

público Ce la Seguridad Social pcr la falta de recursos r..a

teriales, siendo que el Estado nu~ca podrá estar juridica

~ente expuesto a una situaci6n de quiebra o suspensión de 

pagos. 

Asi, en virtud Ce que la Seguridad Social 

tiene una funci6n de o~den público e interés social, su cuo-
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pli~iento queda debida~ente garantizado al quedar atribuido 

al Estado. 

Es de concluirse por lo tan~o, que si la se

guridad Social llega a privat.izarse en fcrh.a total, ésta 

perderla la eficacia que co~o derecho ccnstitucicnal tiene. 

B.- La Seg-.:rida:l Social tiene el carácter de 

ser una obliqaci6n constitucional a cargo del Est.ado que no 

puede ser trans~isible. 

En la publicaci6n intitulada ''El ?receso de 

Enajenaci6n de Entidades ?araestatales'', la Cnidad de Desin-

corporaci6n de Entidades Paraes~atales de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Fúblico, a:ir~a q'.le dicho proceso encuen-

tra su sustento norr..at:.vo y jurídico en la p:-opia Constit;.u-

ci6n, en particula:- en lo d!.s?uesto pcr s'.ls art.!Culcs 25 y 

28, que en térr.iinos gene:-~!es definen les principios de la 

polltica econó~ica que el Es:ad~ dete ctservar para la rec-

torla del desarrollo r.acicnal. 

Resulta claro q~e el p~cceso de enajenación 

de e~presas paraestatales fcr~a parte de una estrategia con 

fines exclusiva~ente econe~i:cs. 

si b~e~ la Seg~~idaj Social tiene un cierto 

contenido eccn6::\ico, ésta r.o ccr.st!tuye r.i u:i instru:-:.ento de 

polltica econ6;ica, ni una actividaj de tal naturaleza, sino 

que más bien es un instr ... :"'.er.~o de justicia social, y por lo 

tanto su funda:::ento constit.'Jcio:i.al se er.euer.tra en el art1-
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culo l.23 de la Constituci6n, al estar establecida co::i:::> uno 

de los derechos de la clase trabajadora. Es decir, si bien 

es cierto que el proceso de privatización encuentra su fun

da~ento en la Constituci6n, la naturale~a de ese fundamento 

es ~uy distinta al que tiene la Seguridad Social en la pro

pia Carta ~agna. 

A la Seguridad Social pcr lo tanto no se le 

puede considerar sir.:pler..er.te co;..o una r.;ás de las actividades 

productivas dentro de la ga:a de la econc~!a sujeta a las 

contingencias del ~ercado, sino que és:a ~ás bien se encuen

tra configurada co~o un derecho, de carácter social y esta

blecido a favor de la colec~ividad, y pcr lo tan~o su cu:

plimiento debe de ser ple~a~ente garantizado. En todo caso, 

la única función eccn6r.dca que F:'Cpia:::en'te Ceser..peña es la 

de redistribuir el ingreso. La Seguridad Sociil cAs que 

contribuir al desarrollo econ6~ico, persigue ajustar los 

desequilitrios que ósce prod~ce, ~recurando el tcne!icio de 

la clase trabajadora. 

Por lo tanto, ni el derecho a la Seguridad 

Social, ni las correlativas cblig~ciones y deberes a cargo 

del Estado, son trans:::isibles, a·.1:i C',.;a:;::i:> algunas de sus r.:a

nifestacicnes revistan el car!cter de actividades con un 

contenido r..aterial y eccnéwico. Es deci:::-, para privatizar en 

for~a total a la Seguridad Social, hay que despojarla de su 

carácter de derecho social y obligaci6n estatal para redu

cirla a una ~era actividad econ6~ica, lo que equivaldr1a a 
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su abolici6n y dejar nueva::-.ente a los trabajadores desprote-

gidcs para el caso de que pierdan sus ingresos o su salud. 

Adec~s, ccn la privatización de la Seguridad 

social se contravendr!a cno de los p::-cp6sitos r.;ás io:-.portan

tes de la política pri\·atizadora: el de ut:ilizar los recur

sos económicos liberados del gasto público que se destinaba 

a las e~presas paraestatales enajenad3s, para la solución de 

problemas de carActer social, tales co~o 13 salud y la pe-

breza, entre otros; proble~as éstos que sin lugar a dudas 

está avocada a resolver la Se;~ridad Social. 

Lo an~e::-ior lo ha s~~alado la Cnidad de 

Desinccrporaci6n de la Secre:ar!a de H~ciend3 y Crédi~o PQ-

blico, quien ha expresado que la pol1tica privati?adora tie-

ne co~o fin la ''enajenaci6n'' de les activos de det:er~inadas 

empresas ?ara su explo~acién co~e~cial, y cbtene~ con ello 

11 la liberaci6n de recu=sos tan necesarics para atender las 

de~andas sociales en torno a l=s protle:as de agua po:a-

ble, de salud! de i~v~rsién en el ca~po, de ali~entaci6n, 
(!57) 

de vivienda, de ~edio a~biente y de just:icia''. 

c.- Las facultades y at:ribucicnes que se Ce-

rivan de la naturaleza fiscal de las apo~taciones de la Se-

gurida~ Social no son delegables. 

157.- Unidad de Oesincorpcraci6~ de E~tidades Paraestatales 
de la secretarla de Hacienda y Crédito Público. El 
Proceso de Enaje~aci6n Ce Entidades Paraestatales, 
México, Febrero de 1992, p. 3. 
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La Seguridad Social tiene un carácter 

contributivo, pcr cuanto a que, fun~a~a en el principio de 

solidaridad, i~pone la obligaci6n gene:-al de pagar las apor

taciones necesarias para su f inancia~iento. Por otro lado, 

dado el carácter p:-eventivo cc:i el q'.Je funciona en la F.e¡:i..:i 

blica Mexicana, el r~gi~en obliga:crio del Seguro Social ne

cesariamente requiere de la provisién anticipada de fondos, 

que per~itan a~ender a les asegurados, pensionados o bene

ficiarios, cuando éstos lo r.ecesiten. 

Por lo anterior, el legislador le ha conce

dido el carácter de organispo fiscal aut6no~o al Instituto 

Xexicar.o del Segu::o Social, q~e es la er.t.ida:! de r..a;·:;r i¡:¡

portanc!a en la Rep~tlica Xexicana en la prestación del re

ferido servicio púOlico, por abarca:- dentro de su á::-,bito de 

protecciCn a cerca de la mitad da la poblaci6n, do~ándolo de 

plenas facultades y at:-iCuciones para que pueda constre~ir a 

los particulares obligad.es al cur..plir.".iento de sus debe:-es, 

principal~en~e en les rela~ivos al pago de las apcrtacicnes 

o cuotas obrero patronales, inclusive por la v!a ad~inistra

tiva de ejecución. 

Es decir, el Ir.stituto ~exicano del Seguro 

Social tiene facultades y atribuciones propias del poder 

pCblico, y por ello est! ccnsiderado co~o u~a autoridad de

bidanente legiti=ada para hacer uso de la fuerza pQblica en 

caso necesario. 

Ahora bien, el ejercicio de la fuerza públi-
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ca corresponde exclusivar.ent.e al Estad~. y esta atribución 

no puede ser delegable a los particulares, pues con ello se 

violarla lo ordenado por el articulo 17 de la Const.itucién 

Politica de los Estados l'nidos t-r.exicancs, en cuanto a que 

ninguna persona podrA hacerse justicia por si cis~a. ni 

ejercer violencia para recla~ar su derecho. 

De tal ~anera, el ejercicio de la f~erza pa
blica no es una funcién delegable a les particulares, pcr lo 

que si se llegare a privatizar la segurid3d Social en for~a 

total, resulta o~vio que el crganis~o privado no contarla 

con las atribuciones y tacult.a~es de autoridad pQblica, y 

con ello se pcndria en peligro su prest.acién, pues se perde

rla tanto la eficacia para el c~bro de las ccotas obrero 

patronales, corno la facult3d do practicar visitas de audito-

ria que perrnitan la revisi6n del c~=pli=!e~to de l¡s cbli;a

cicnes en ¡.,ateria de Seguridad Social, puesto qui!. cuando 

existiere incu=plicien:o s~ tenjria que recurrir a les Tri-

bunales Ordinarios. 

Aún suponiendo q~e privatizada la Securidad 

Social se recurriera al antiguo siste=a de que el cobro de 

las aportaciones se realizara por ~edio de otras autoridades 

fiscales, concreta~ente a través de las oficinas para cobros 

de la secretaria de Hacienda y crédito Público, ello ro~pe

ria con el =arco jur1dico-legal vigente, puesto que se 

concederla un privilegio juridico a una deter~ir.a~a persona 

sobre las dern.!s, ya que contar.ta ccn u¡.a vla por Cer:.As espe-



- HS -

cial para obtener el cobro de sus cr6ditos: la de poder uti-

lizar procedi~ientos ad~inistrativos, los cuales están 

Qnicamente reservados a la Ad~inistraci6n POblica. 

Concreta~ente, la privatizaci6n de la Segu-

ridad Social, tendría cc~o consecuencia el que las aporta-

cienes, o cuotas obrero-patronales, perdieran necesariawente 

la naturaleza fiscal con la que el legislador privilegió a 

dichos créditos, lo que pondría en riesgo la financiación de 

este servicio pOblico, y por ende su eficaz y cportuna 

prestaci6n. 

3.- tic existe ninqQn funda~an~o jurídico para su 

privatización o e~ajenaci6n. 

Co~o se ha ~encicnado anteriornente, el Instituto 

Mexicano del seguro Social es un crganis~o descerltralizado 

que fue creado por Ley del cc.ngreso de la l":ii6n. 

En relación a este t!po Ce c:-ga:i!.s1..cs, el a:-ttculo 

14 de la Ley Federal de las En~idades ?a~a~statales, dice lo 

siguiente: 

''Articulo 1~.- Sen organis~os descentrali~adcs 
las personas jurídicas creadas confcrwe a lo -
dispuesto por la Ley o~gánica de la Adcinis~ra
ci6n Pública Federal y cuyo objeto sea: 
I.- La realización de actividades cor~espondien
tes a las áreas estratégicas o pricri~arias; 
II.- La prestación de un servicio pCblico o so
cial; o 
III.- La obtenci6n o aplicación de recursos para 
fines de asistencia o seguridad social.'' 

Ahora bien, la Ley antes citada no prev6e la ena-
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jenaci6n de los organis~os descentralizados, sino s6lo su 

extinción y liquidación, debiéndcse o=serva~ para esto las 

~is~as fcr~alidades establecidas para su creación. 

Por lo tanco, juridica~ence resultaría icproceden

te e ilegal la enajenaci6n o priva~i:aci6n del I~stituto Me

xicano del seguro Social, ya que al haber sido creado coi.lo 

un orgailiso:lo descentralizado pcr ley expedida pcr el congre

so de la Unión, sólo precederla su extinci6n y liquidación. 

Adei.lAs, dichas e>:tinción y liquiCaci6n ten::ir1an que ser or

denadas en otra ley aprobada e::i fcr:-a c>:-profe.so ¡:.ara tal 

fin, que abrogara la ~ey del Seg~ro Social, y quizAs hasta 

la propia fra=ci6n ~XIX del arc!culo 12J de la constituci6n 

tuviera que ser ~odi!icada, si no es q~e d~rogada. 

El articulo 16 de la citada ~ey Federal ~e las En

tidades Paraesta~ales escablece que se prcpo~1rá la disolu

ci6n, liquidación o extincién de e~ cr;anis~o descentraliza

do creado por el Ejecu~ivo, cuan~o éste deje de cu~plir sus 

fines u cbjeto o su funciona~iento no resulte ya convenien

te. Si ?::ien, est.e criterio se aplica a los organis;:"ios 

descentralizados creados pcr el Ejecutivo, el rnis::;o puede 

hacerse extensivo por analog~a a aquállcs creados por Ley 

del Congreso de la Lni6n, co~o es el c~s~ del Instituto Y.e

xicano del seguro Social. hs1, Fara ~la~~earse la extincién 

y liquidaci6n ¿el referido Insti:uto, res~lt.a necesario ana

lizar si éste cu=ple o no ccn sus fi~es u objeto, o su fun

rniento es o no conveniente. 
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Considerapos que no se requiere realizar un análi

sis r:.uy profundo para concluir que el Ir.stituto r-:e>:icano del 

seguro Social curnple cotidiana:7er.!.e con sus fines, ya que 

atiende diariar.:ente a ~iles de per-so:;as en sus hospit.ales y 

clinicas, brindándoles la asistencia cédica que éstas le so

licitan y requieren, otorg!ndoles ade~ás las prestacicnes en 

dinero que correspcndan a su=sij!~s y per.siones. Pcr lo 

anterior es que su funcicna~ie~~o sigue siendo co:;ve:iiente, 

pues para nadie resulta ex~r-a~o, que les salarios en nuestro 

pals con cotivo de la crisis econ6=ica gue lo ha afectado 

durante los úl'ti::-.cs cnce afies, t.an pe?:"diCo g:-an parte de su 

poder adquisitivo, y por el ctro la~o les bienes y servicios 

han incrementado su valor, por lo que en la actualidad la 

atencién ~édica, hos~italaria y los i.edica~entcs resultan 

ser su~a~ente caros y fuera del alca~:e de la ~ayoi!a de los 

trabajadores, sier.clo por ello u:i ft.:erte respaldo para 

el trabajador los servicios que recibe del Instituto P.exica

no del Seguro Social y que no le representan erogaciones 

adicionales a su ya cuy de~eritado bolsillo. 

Ahora bien, si dicho :nstituto se encuentra en una 

crisis, principal~ente financiera, no es debi~~ a qce haya 

dejado de funcionar, sino a la nala ad~inistraci6n, al dis 

pendio y al excesivo bu::.-ocratis~o que lo aqueja, causas ds

tas que no correspo~de aqu1 analizar, pero que en todo caso 

resultar!a ilusorio pensar q~e su sanea~ien~o y eficiente 

funciona~iento quedarlan garantizados ccn su privatizaci6n. 
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Cabe hacer notar, que la Ley Federal de las Enti

dades Paraestatales en su ar~1culo 32 s6lo ccnte~pla la ena

jenación de las ecpresas de partici~aci6n estatal mayorita

ria, cuando éstas han dejado de tener cono objeto áreas que 

en tér~inos de politica econó~ica y de acuerdo a les articu

les 25, 26 y 28 de la Constitución ?ol1tica de los Estados 

Unidos ~exicanos están consideradas co~o estratégicas o 

prioritarias. 

cc~o se ha apcntado antericrnente, la Seguridad 

social no puede ser considerada co~o ur.a área estratégica o 

prioritaria en los t&r~incs de los precep~cs constitucicna

les antes invocadcs, pues no tie~a el caracter de ac~ividad 

productiva o econ6~ica, y encuentra su funda~ento en la 

fracción XXIX del articulo 123 de la Cor.stitución. 

En conclusi6n, no existe actual~ente ninguna causa 

que pudiera dar funda~ento a la extinci6n y liquidaci6n del 

Instituto ~exicano del Seguro social, pues éste sigue cu~

pliendo ccn el objeto para el cual fue creado y su funcicna

rniento sigue siendo cc~veniente. 

Ta~poco pue1e fun1arse una e~entual privatizaci6n 

de la Seguridad Social en les articules 25, 2S y 20 de la 

Constitución, por ser éstos precep~cs inaplicables en virtud 

de referirse a·cuestiones extrañas 

propia Seguridad social. 

la naturaleza de la 

4.- La privatizaci6n tctal de la Seguridad sccial 
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es contraria a su naturaleza y principios. 

México vive sur..ido 

probler.:.a r..ás grave y serio que 

más absoluta insensibilidad y 

la pobreza, y es éste el 

enfr~nta. Se requiere de la 

falta de conciencia para no 

darnos cuenta de la deplorable situación en la que se en

cuentra casi la ~itad de los r.:.exicanos. 

Privados de lo p~s ele~ental, wuchos apenas si so

breviven con raquiticas dietas y victiwas de la desnutrí-

cién. Tienen por vivienda endebles casuchas, algunas 

construidas de pal~a o adobe, muchas otras con ~ateriales de 

desecho: cartón, lá~inas o rr.adera vieja. Servicies ~a~ bási

cos y necesarios copo la electricidad, el agua potable y el 

drenaje representan lujos fuera del alca~ce de muchas fa~i

lias. 

La pobreza tiene r..últiples causas, pero ninguna en 

particular; as!, se le atribuye a la ignorancia; al dese~

pleo; al subdesarrollo; a la concentraci6n de la riqueza; a 

la explosión de~ográ~ica; a la baja productividad; a la fal

ta de oportunidades; a la discri~i~~ci6n; a la inco~unica

ci6n; a la desigualdad; y en fin, a una serie de causas, ca

si todas de contenido econéraico o social. 

No se puede per~itir que ~illones de cexicancs vi

van marginados; ocupando todas sus fuerzas y esfuerzos en la 

diaria lucha por la sobrevivencia. 
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No dudamos que si nuestra sociedad tuviera la ca

pacidad de brindar oportunidades y en n!ni~o de estabilidad 

económica, ~uchos de estos ~exicanos que hoy viven ~arqina

dos, no sólo saldrian de su postraci6n, sino que se ccnver

tir!an en valiosos recursos hu~ancs. ~ebido a la pobreza, el 

país está desaprovechando el potencial d~ millones de ~exi

canos. 

Si bien, la Seguridad Social no está diseñada para 

solucionar el problewa de la pcbreza, si lo está para ali

viar algunas de sus consecue~cias. La Seguridad Social es 

pcr lo tanto un instrc~ento de la colectividad, do la socie

dad y por ello es social; por lo que s•..1 privatizaci6n resul

ta contraria a su natur.:ileza, p:.:es és~a i~plica propiedad 

privada y provecho sólo para su dueno, y ésta no es su esen

cia. 

La idea de privatizar la Segurid~d Social ta~-

bié~ resulta contraria a los Frinei?ios sobre los cuales se 

funda y sustenta. 

En efecto, u~o de los p~inei~ios que rige a ~a Se

guridad Social lo es el de la autogestión, según el cual las 

partes interesadas,-Esta~o, trabajadores y patrones-, parti

cipan activa~ente en sus órganos ad~inistrativos. 

Si la seguridad Social llegare a privatizarse en 

forca total, seria ~uy poco probable que los trabajadores 

puedan seguir participando en sus órganos de gobierno, 
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pues carecen de la capacidad econó~ica suficiente para ad

quirir participaci6n igual o, ea'.)'cr que los e:::presa::ios, en 

la entidad que fuera crea.da para la prestación de esta, por 

lo que el principio de la autogestién quedar!a invalidado. 

Cna posible fo::~a de sol~cicnar lo anterior, lo 

serta que el Estado c~diera el cincuenta por ciento de la 

parte altcuota de los activos a la clase obrera, pero ello 

tendr!a serias consecuencias, pues lo ~ás probable es que se 

favoreciera a las o::ganizaci~n~s obreras partidarias del go-

bierno en d~trimento d~ ~as indepenctien~es, lo que a todas 

luces resultaría injus~o. 

Igual~ente, la Seguridad social ccn la privatiza

ción perderla el cará=ter tripartita que hasta ahora la ha 

caracteriz~do, ya que cuando ~enos el Estado tendr!~ que 

dejar de participar en la gestión de la tisna. 

La privatización total de la seguridad Social tao

bién tendría COÑO consecuencia que se perdiera el principio 

de solidaridad, ya que si la entid3d ges~cra fuere privada, 

obvia~ente que este principio qued3r!a s~tordinaclo al áni~o 

Ce lucro. 

Co~o se vio en el capítulo tercero, en la actual 

conforoación juridica de la Seguridad Social, el Estado se 

encuentra subo~dinado al sujeco prctegido, quien ~uede exi

girle le prcpcrcione la procecci6n, por lo que si ésta se 

privatizara, tal subordinacién desaparecería y la relación 
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jurídica de protección se ter.dr!a que establecer en un plano 

de igualdad, Perdiéndose el Principio Ce uniia-;e:-alidad que 

la caracteriza, ya c;,ue el su jet.o que no fuese afiliado o que 

no pague sus aportaciones perderla derecho a recibir la 

protección. 

Por otro lado, la prestación privada de la Segu

ridad Social r.o podría ser atribuida a ur.a sola entidad, 

pues ello violarla el articulo 28 da la Consti~uci6n en lo 

que respecta a la prohibición de les pcncpolios, por lo que 

tendr1a que au~oriiarse que fueren distintas personas o 

entidades las q~e la ~res~aran y con ello Cejaria de tener 

vigencia el principio de unidad de la gestién, dispersándcze 

por lo tanto la prestación de dichos servicies y se acabarla 

con la uniformidad en la calidad Ce los ::d.s::-.os, 

La Seguridad social pudiera Frivatizarse en for~a 

total ~ediante la creación de una gran sociedad ~utu3lista, 

pero ello tendrta el inconvenien:e de que el Es:ado dejara 

de respaldarla. 

s.- La privatización parcial de la Seguridad so-

cial. 

Si bien desda nuestro pu;.to de vista la privatiza

ci6~ total de la Seguridad social resulta jur1dica~ente 

inconveniente,.ello no quiere decir que la prestacién de al

gunos servicios de la Pis~a no puedan ser confiados a parti

culares, co~o de hecho ya lo previene la propia Ley del se-
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guro Social en sus articules S7 y 192, ~ediante la subroga

ci6n, corno se verá a coritinuaci6n. 

A.- La subrogaci6n. 

La propia Ley del Seguro Social prevée la 

subrogaci6n de ciertos servicios para que sean particulares 

los que proporcionen deter~inadas prestaciones, especialrnen-

te correspondientes a los ra~os de riesgos de trabajo, en-

ferrnedades y wa~ernidad y guarderías para hijos de asegura

das, co~o se desprende de los articules 97 y 192 de la Ley 

del Seguro Social que a la letra dicen: 

11 Articulo 97.- El Instituto prestar! los servi
cios que tiene enco~andadcs, en cualquiera de -
las siguientes for=as: 
I. Oirecta::iente, a través da ~u propio ?e:-sonal 
e iüstalacicnes; 
II. Indirecta=ente, en virtud de convenics con -
otros organis~os públicos o par~ic~lares, para·
que se encarguen de i;:-.partir los servi::i~~ del -
ra~o de enfer~edades y ~aternidad y proporcionar 
las prestaciones en especie y subsidios del ra~o 
de riesgos de trabajo, sie=pre bajo la vigilan
cia y responsabilidad del Instituto. Los conve
nios fijarán el plazo de su vigencia, la acpli
tud del servicio subrogado, los pagcs que deban 
hacerse, la !orca de cubrirlos y las causas y -
procedi=ientos de ter=inaci6n, asl co~o las de
~ás cc~diciones pertinentes; y 
III. Asirnis~o, podrá celebrar convenios con - -
quienes tuvieren establecidcs servicios ~édicos 
y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tra
tare de patrones con obligación al seguro, en la 
reversión de una parte de la cuota patronal y -
obrera en proporción a la naturaleza y cuantía -
de los servicios relativos. En dichos convenios 
se pactará, en su caso, el pago de subsidios ~e
diante un siste~a de rcc=bclsos. Estos convenios 
no podr!n celebrarse sin la previa ancencia de -
los trabajadores o de su organización represen
~ativa. 
En todo caso, las personas, e~presas o entidades 
a que se refiere este art~culo, es~arán cbliga-
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das a proporcionar al Ins~ituto les infcr=es y -
estad1sticas i.iédicas o ad:-::inistrati\.'as q'.le éste 
les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, 
normas técnicas, inspecciones y vigilancia pres
critas por el ~is~o Institu~o. en les términos -
de los regla~entos que con rescecto a los servi-
cios =édicos se expidan. 11 • 

11 Artlculo 192.- El Instituto no~rá celebrar con
venios de reversión de cuotas-o sutrcgaci6n de -
servicios, con los patrones GUe tengan i~stala
das guarderías en sus e~presas o establecicien
tos, cuando reónan los requisitos señalados en -
las disposiciones relativas.'' 

Sin lugar a du~as qu~ la subrog3ci6n resulta 

desde el punto de vista jurldico la fig~ra ~ls conveniente 

para una priva=ización parcial Ce la Seguridad Social, ya 

que peroite r:.antener el r:.isr..o esq'..le:.-.a que ac:ual:nente se en

cuentra establecido, y se garan~iza ade~As que los servicios 

subrogados se prest.en cuar.tlo r..enos con la ~isma calidad ob-

servada por el Instituto :·iexicano del Seguro Social, ya que 

el subrogatario se encuentra suje=o la vigilancia y 

control del citado organis~o descentralizado. 

B.- La privat.izacién parcial de la seguridad 

Social mediante la concesión. 

Gna alternativa para la privatización par

cial de la seguridad social lo pue~e ser ~ediante la conce

sión de dicho servicio pOblico a particulares. 

GaOino Fraga en su re~erida obra "Derecho 

Ad~inistrativo11 , define a la concesien de servicio pOblico 

de la siguiente r..anera: 
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das a proporcionar al Institcto los ir.for~es y -
estadlsticas cédicas o adwinistrativas que éste 
les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, 
normas técnicas, inspecciones y vigilancia pres
critas por el cisuo Instituto, en les tér~inos -
de lo~ =egla~entos que con respecto a los servi
cios ~édicos se expidan. 11 

11 Articulo 1S2.- El Institu:o podrá celebrar con
venios de reversión de ccotas o subro;aci6n de -
servicios, con los patrones q~e tengan instala
das guarderlas en sus ePpresas o estableciwien
tos, cuando reúnan los requisitos señalados en -
las dispcsiciones relativas. 11 

Sin luga~ a dudas q~e la su~rogación resulta 

desde el punto de vista jur!dico la !igura ~ás conveniente 

para una privatizacién parcial de la Seguridad Social, ya 

que per~ite ~antener el mis~o esqueca que actual~entc se en

cuentra establecido, y se gara~tiza aje~ás que los servicios 

subrogados se pres~en cuando ~enos ccn la r.iis;-.a calidad cb-

servada por el Instituto ~exicano del Seguro Social, ya que 

el subrogatario se encuen~ra sujeto la vigila:'lcia y 

control del citado organis~o descen~:alizado. 

e.- La privatización parcial de la Seguridad 

social ~ediante la concesión. 

Una alternativa par3 la privatizaci6n par

cial de la Seguridad social lo puede ser :ediante la conce

sión de dicho servicio público a particulares. 

Gabino Fraga en su referida obra "Derecho 

Ad:ninistrativo
0

", define a la concesión de servicio público 

de la siguiente ~anera: 
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• • . el acto por el cual se concede a un par
ticular el ~anejo y explotación de un servicio 
pOblico o la explotaci6n y aprovechamiento de -
bienes del dorninio del Estado. 1'(158) 

Cabe recordar que una de las caracter1sticas 

esenciales del servicio pQblico la constituye el hecho de 

satisfacer necesidades de interés colectivo, y por lo nis~o 

su cu~pli~iento debe quedar garantizado. 

De tal ~anera, existen casos en los que el 

Estado ccnfla a los particulares la Frestaci6n de ciertos 

servicios públicos, mediante concesién. 

Ahora bien, el ccr.cepto Ce ccncesi6n ad~ite 

que el servicio público sea explotado, esto es, que el p3r

ticular pueda obtener una utilidad. La concesi6n por lo tan-

to perraite o acepta que se obtenga un lucro. 

Sin embargo, la seguridad Social, considera-

da corno un servicio pCblico nacional, que tiene co~o objeto 

proporcionar asistencia a aquellas personas que se encuen-

tren en un estado de necesidad provocado pcr la pérdida de 

la salud o de los ingresos suficientes para procurarse sus 

~edios de subsistencia, co~o lo son ali=entos, vestido, cal-

zado y habitación mini~a~ente, no ad~!:e el áni~o de lucro, 

pues ello desvirtuarla su prop6si:o, ya que no se tendría 

co~o objeto principal auxiliar al ~ecesit~do, sino el obte

ner la utilidad. 

isa.- Fraga, Gabino, cp. cit., p. 218. 



- 256 -

El nulticitado autor José ~anuel Alrnansa 

Pastor senala a este respecto: 

''La repugnancia que produce el beneficio t:1ercan
til con el tráfico de necesidades sociales, as! 
cowo el encareci::-.iento de la gestión protectora, 
impone excluir a entidades burocrá~icas de la -
gestión y enccwendar ésta a entes p~blicos y de 
base nutualist3. Se consigue asl sutcrdinar el -
interés privado y singular al in:erés público y 
cor:ian. 11 (159) 

En virtud de lo an~erior, resultaría incon-

veniente que el servicio público que constituye la Seguridad 

Social por lo que se refiere a la asistencia cédica y hospi-

talaría, se concesionara para su exp!ctaci6n a los particu-

lares, pues en priPer lugar el áni~o del lucro tendrla mayor 

i~portancia que el de proteger al ~ecesitado, y en segundo 

lugar dicho servicio p~blico se ver!a encarecido copo lo se-

ñala el citado aut:.or José :-:anuel M.lr:-.ar.sa Pastcr, pºues resul-

ta obvio que a las aportacicr.es se les incre~entarla el nar-

gen de utilidad del concesionario, lo que har!a aQn ~ás pe-

sada la carga, no sólo a los trabajadores, sir.o a aquellos 

patrones que operan con bajes nárge~es de utilidad. 

A nayor abunda~iento, el Estado contribuye 

con recursos para el f inancia~iento del servicio p~blico de 

la Seguridad Social, por lo que si dicho servicio se ccnce-

siena para que un particular lo explote, la co~tribuci6n 

del Estado ya no tendr!a raz6n d¿ ser, puesto que el parti-

159.- Al~ansa Pastor, op. cit., p. 134. 
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cular debe prestar el servicio cubriendo todo su costo y 

obteniendo inclusive una utilidad, lo que significarla la 

pérdida de recursos necesarios para la prestación y r.iejora

r.iiento de la Seguridad Social, y se insiste que ello ader:-.ás 

tendria coi.lo cor.secuer.cia el encarecir..iento innecesario de 

la Seguridad Social. 

Sin er..'oargo, p'..lede resultar conveniente que 

los fondos for~ados para cu=rir las pensiones se ad~inistren 

por particulares, co~o sucede en :uchcs ctros paises, ya que 

con ello se lograria la disr..inucién del aparat.o burocrá.tico 

que actual~ente se encarga de su ~a~ejo, reduciéndose el 

costo de la Seguridad Social, y ~~y prc=able~ente el rendi

miento de dichos fondos se vería incre~cntado. Desde luego 

se te~Crian que i~?lantar estric~cs controles para un ade

cuado manejo o ad~inis~raci6n de los fondos de pe~siones, a 

través de las au".:cridac!us correspcn::Hen':es, co'::'Lo lo son la 

Co:nisi6n Nacior.al Bancaria, la Co~.isi6n 1,;acional de Seguros 

y Fianzas y la Cc~isi6n ~acional de Valores. 

6.- El Siste~a de Ahorro para el Retiro. Cn caso 

de excepción. 

Dada la naturaleza del ~al lla~ado seguro de re

tiro, que en realidad constituye un !cndo de ahorro obliga

torio para los patrones, su gesci6n o ad~!nistraci6n, al 

contrario de los otros ra~cs del seguro Social, ha sido en

comendada a instituciones financieras privaCas, ya que 

ónica~ente se tra~a de llevar las cuentas de cada trabajador 
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respecto del cual se hagan las aportaciones para constituir 

su fondo de ahorro. 

El hecho de que sean instituciones financieras 

privadas las que ad::;inistren el siste::".a de ahorro para el 

retiro representa ade~As un beneficio para el Estado, ya que 

se le quita a éste la carga de tener que instrumentar les 

siste~as necesarios para su ad~i~istración, siendo lo anico 

importante que dichos fondos no se de~eriten y es por ello 

la exigencia legal de que los misr.i:s se utilicen para que 

sean invertidos en créditos a carg~ del Gobierr.o Federal. 

Coi.lo se ha dicho ar.t.erior;:".en~e, este r:iisr.io crite

rio puede u~ilizarse para los fcndos de pensiones. 



e o tl e L u s I o ?l E s 

PRIMERA.- Todo ser hu~ano está expuesto a sufrir un riesgo 

que le puede provocar la pérdida de la salud y/o de su capa

cidad para trabajar, con la co~secuencia de no poder obtener 

los ingresos r.ecesarics para su s~bsistencia. 

SEGUNDA.- La Seguridad Social constitu;·e el ir.stru::iento por 

el cual el Estado busca proteger a la población de los ries

gos que pongan en peli;=o su bie~es~ar fisico y/o eco~6cico. 

TERCER.;. - ta Seguridad social se fu;ida principal::-.ente en un 

sentimiento de solidaridad, en tase al cual el Estado i=pone 

a los patro¡.es la obligación general de contribuir para su 

sostenimiento, y en fa•1or de sus trabajadores, a quier.es en 

la Dayorf a de los casos se les descuenta de su salario su 

aportación. 

Cl"ART • .a..- Debido a c;ue la Seguridad Social tiene un carácter 

previsor de riesgos y asistencial, se le considera un 

instrumento de justicia social c;ue tiene coDo uno de sus Ci

nes la redistribución del ingreso. 

QUINTA.- Con el resurgiw!ento de las ciudades en la Baja 

Edad 1-:edia, florecen los ho¡;.bres libres, dependientes de su 

propia fuerza de tratajo, y con elles la necesidad de prcte

gerse nutuanen~e, para lo cual son creadas las guildas y 

corporaciones de oficios, qce tenían entre sus fines la 

asistencia de sus integrantes en caso de enfer=edad y ~uer

ta. 



SEXTA.- A fines del Siglo XVIII se prohibe en Europa todo 

tipo de asociación gre~ial, y asi, a mediados del siglo XIX 

con la Revolución Industrial, grandes ~asas de trabajadores 

sin la más rnini~a protección son explotados y dejados en 

condiciones extremada~ente ~iserables. 

SEPTIMA.- Inspirados en las ideas socialistas aparecen los 

primeros seguros sociales a fines del Siglo XIX y con ellos 

el germen de la moderna Seg~rid3d Social. 

OCTAVA.- En los Estados Unidos de r;ortec;:',árica se utilizó en 

el afio de 1935 por vez pri:era el t~rcino de Seguridad so

cial para designar a un ordena~ie~to jcrldico. 

NOVENA.- En diversas convenciones y crganis:os internaciona

les se expresa el anhelo de q~e la Seguridad.social se 

extienda a todo el mundo. 

DECI~.A.- Durante la Epoca Colonial, existieron las cajas de 

ahorro de las co~unidaCes indlgenas, las co!radlas y las 

guildas co~o instituciones asistenciales y de ayuda ~utua. 

DECIP .. ~ PRI?-::ERA.- El desarrollo de la asistencia social fue 

práctica::iente nulo durante el prir.-.er siglo de vida del Méxi

co independiente, debido a la precaria situacién econ6~ica, 

la inestabilidad pol!tica y la influencia del liberalismo. 

DECI?-"'..A SEGUNDA. - Con ~otivo de las de~andas que fueron 

expresadas por las clases ~!s despro~egidas du~ante la Revo-

luci6n de 1910, el derecho los seguros sociales qued6 



consagrado en la Constituci6n de 1917. 

DECIMA TERCERA.- En el Pes de enero de 1943 se publica la 

Ley del Seguro Social, !~plantándose u~ sisteÑa de seguros 

sociales a nivel nacional, con lo que se inicia en México 

for~al~ente el desarrollo de la ~oderna Seguridad Social. 

DECIMA CUkRTA.- La Ley del Seguro Social tiene el carácter 

de orden público e interés social, teniendo sus preceptos el 

carácter de i~perativos e irrenunciables cuyo interés jurl

dicaoente tutelado lo es precisa~ente la protección del su

jeto que se encuentre en estado de necesidad provocado por 

la realización de un riesgo que afecte su salud y/o sus ne

dios de subsist~ncia. 

OECIMA QUINTA.- La Seguridad Social se encucn~ra establecida 

corno un servicio público de carácter nacicnal. 

DECIMA SEXTA.- Con motivo de la crisis econ6pica que ha su

frido el país desde 1982, el Gobierno Federal cono parte de 

su estrategia econ6~ica instru~ent6 un awplio prograna de 

enajenación o privatización de e~presas del sectcr paraes

tatal, y ante tal política, en algunos sectores de la opi

ni6n pCblica se ha propuesto la pri•Jatizaci6n de la Seguri

dad Social. 

DECIMA S~PTIXA.- La Segu~idad Social pudiera ser privatizada 

en for~a total o parcial. 

OECIMA OCTAVA.- La privatización total de la Seguridad so-



cial iT.'lplica que el Estado abandone por coDpleto dicho ser

vicio público ~ediante la abrogación de las Leyes y Regla

T.'lentos que la rigen, y la enajenaci6n de sus activos para 

que los particulares los exploten en la forwa que ~ejor les 

convenga. 

DECIMA NOVENA. - La privatización total de la Seguridad so

cial resulta jur!dicarnente inconver.iente por es~ar estable

cida co~o un derecho constitucional cuyo cu~plirniento incu~

be al Estado, el cual pa~a su prestación está dotado de. 

ciertas atribuciones y facultades que no pueden ser delega

das en favor de les particulares. 

VIGESI? .. ..A. - La privatizacién parcial de la Seguridad So

cial pudiera ser conveniente respec~o de Ceter~inados servi

cies, nediante la figura de la subrogacié~ y ~ie~p~e y 

cuando quede debiCa~ente garantizada su oportuna y eficaz 

prestación. 
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