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INTRODUCCION; 

A lo largo de la Hhtoria de MEdco, nos encontr~Qa con lo!J q«is di ver .. 

sos aistei;a~ de protecciOn, no solo al trabaJ•dor sino a 1As clAPea ...... 
econ6mica,qente dfbtle1, inspirados en la idea de ayuda mutua y a traves 
de la organizactdn, 

La levoluci6n Mexic«na, que tiene BUS precedentes y ante

cedentes, remotos e inmediatos, en un sistema de desigualdad y de opr.!,· 
.si6n que de hecho vinieron manifestSndose a pesar del deseo de bienes
tar conaan' de algunos gobernantes. bu1ca. desde Ull principio n<> s6lo la
libertad polttica, stno tambifn la independencia econ6mica en un orden 

justo e .illlllia.do con la clara visi6n y diamantina personalidad de las 
fi.guraa de Btdalgo y1foreloa por las que logra ser un pueblo libre, de 

pel'aonas taualllente libres. Ea. natural que en un principio 1011 m&. co~ 
trapuestos inte11iases lucharon por dar a Mbico una peculiar fisonomía
y veinoa aaf pugnar a Liberales y Conservadores de gran valía, Centra-
lista• y Federdbtu, la RepflbU.ca y el X.perio, hasta lograr.plasmar 

ese autf~tico monumento Constitucional del M@xico Liberal, en su Cons
titud.8n del S de febrero de 1857, 

/ 

. Al clil9bio total que Uiaplica ors•nizar una RepClblica, so~ 
bre nuevos et.lentos, para establecer un nuevo orden, logrando la sep_!! 

raci~n de la tgle•ia y d~l EstadoJ la idea del continui&1;0 que ve111oa -
apenas consumada, la, tn4ependenc:la, en tturbMe, en S11,nta. Anna, en Ju«

rez m!a tarde, con otra tde1, 10bre·una base bten dtattnta, viene un -
largo pertodo de dtct-4uJa y en donde, •i en Ytrdad h.u~o un~ notori•~ 
evoluci4n. y un de•rro11o inullitadÓ en el orden econdldco en medio de
una anslad~ paz, el provecho s6lo qued6 para los 1rupo1 privilesiados

de extra~eroa- y en un olvtdo injuato, sobre la gran parte de nuestra 
. . 

pobbci6n CAl'Pe&1.M, Bl proble~ de 11, tterr•• el cual ae llalla tan -
íntilJ¡~ente ligado a la Historia de México, la injusta repartición de

la riqueza en mano de unos cuantoa, la infrahumana condici6n del camp!_ 



sino, del obrero y sus fe.miliares, en la naciente y pujante industria, 

sin amparo alguno que los protegieran con.tra los riesgos a que se --

veían expuestos en su cotidiana existencia. Las ideas de un nuevo -

mundo fundado sobre principios sociales de mejoramiento y redención a 

su justa calidad humana, dieron entre otras cosas, lugar a un movi-·· 

miento que se inició simbólicamente el 20 de noviembre de 1910, el ~ 

cual establece sus bases en QuerGtaro el 5 de febrero de 1917, y con

tinúa proyect!ndose fecunda y humanamente en todo el extenso territo

rio del País, en un af'n de servir a su patria y a sus hombres. 

En este orden de ideas, con convicción afirmamos, que 

una de las mis positivas realizaciones de la Revolución Mexicana, ha

sido el establec:laiento de un rSgimen protector de Seguridad Social,

que tiene actualmente fiaonomía muy propia y nacional. 

Por cierto, •ovidoa por el hondo sentido social de nues-

'.tre>s hombres ·toca a Mbico, la glori~ de haber sido el primer país -

en el mundo, que. elevó al rango de Constitucional un régimen de Dere

cho del Trabajo y Previsión Social, consagrado en el Artículo 123, en 

donde en su fracción XXIX, independientemente de todas las garantías

aocialea y ya no sólo individuales, se dictaron las basea para el R6-

gimen del Seguro Social. 

L6a ·lllcaas buadoa en la previsión individual y los se

guros privados resultaron inoperantes y limitadoa los recursos del -

Estado, para ayudar a un sector de la población, Bl hambre y la mise

ria, sin embargo, la insalubridad, el deaempleo, la enfermedad, .el -

riesgo, en fín, a que eataba expuesto el trabajador y su familia, --

fueron cada vez mayores y una libertad e igualdad en loa derechos; -

no podía conciliarse con el des1111paro econ&aico en que vivía la pobl! 

ción. 

Primero en Alemania, después en Inglaterra y de. ahí pau

latinamente en loa demfs países del mundo se ha ido logrando extender 



el rSgimen de Seguros Sociales. 

Debido a la industrializaci6n~ oriainalmente loa patro-

nes estaban obligados a responder de los riesgos a que estaba expuesto 

el trabajador con motivo del servicio prestado de acuerdo con la teo-
ría del riesgo creado, pudiendo mis tarde contratar estas eventualida

des con instituciones privadas, ya en forma parcial o total. Mis ade-

lante, se crearon organismosde.previsidn obligatoria que protegían los 

riesgos .is frecuentes, como fueron los accidentes y las enfermedades

profeaionalea, las enfermedades no profesionales o generales, la mate!, 

nidad, la vejez, la invalidez, la cesantía en edad avanzada y la·muer
te. 

Diversos antecedentes, distintas leyes, se reforma la -

Conatituci6n y establece 1a obligatoriedad del r~gimen de Seguros So-
cialcs, nuevos proyectos que no logran cuajar sino hasta el 31 de di-

ciembre .de 1942 (Diario Oficial del 19 de enero de 1943), fecha histó

rica en los anales del Derecho Social Mexicano, en que aprobó el Con-
greso de la Uni6n la Ley del Seguro Social. 

Institucionalmente ae logran conju¡ar los intereaea de-
loa obreros, patronee y el Estado, en un intento de superar la lucha -· 

deatructora;·para integrar los esfuerzos organizadamente de cada uno -

de ellos. En el organi81DO creado para hacer efectivo el r€gimen, part.!,. 

pan en su gobierDQ; direcci6n y adaini~traci6n todos los grupos inter~ 
sados y sus resoluciones buscan ser lo mis democr,ticas posibles. 

En lugar de crear di1tintaa Cajas, se logra que una sola 

.instituciSn administre los distintos seguros sociales, los cuales son

otorgadoa mediante la colaboracidn tripartita de patrones, trabajado-
res y Estado. y en virtud de la cual tienen. no adlo el derecho a una

atenci6n oportuna y de calidad. sino tambi(n a una atenci6n cortSs. 

Mediante el r~gimen del seguro social, aeha logrado --



un efectivo incremento al salario, pues el trabajador no ve mermado -

ni en el presente ni en el futuro el producto de su trabajo, sino por 

el contrario, se le asegura su bienestar no sólo en forma individual,

sino considerándolo como jefe de familia, en el amplio sentido de 

nuestra legislación social. 

Consolidada financieramente la Instituci6n, ha sido po

sible superar la barrera del riesgo que sirve de fundamento a toda 

empreaa de seguros privados, para garantizar las prestaciones y ha P.!!. 

dido, dent~o de la idea de Seguridad Social ampliar su protección a -

toda la clase trabajadora con una proyecci6n a toda la población y a

otras necesidades, que no son precisamente las que en su origen se ~-

contl!dlplaron, no sin antes 1Dejorar la cuantfa y la calidad de las pre! 

taciones, 

Las inversiones han podido ser canalizadas a fines ent_! 

ran¡ente sociales q~e han perniitido a la institución tener las inetal! 

cionea necesarias para eatar en condiciones de prestar el mejor serv,! 

cio, con un equipo completo, al que tiene derecho el asegurado por su 

participaci6n en la -vida de dicho organismo, 

Pensamos que en nuestro actual ragimen de Seg~ridad So~

cial México ha logrado, inclusive, superar el concepto del.Derecho del 

Tt:abajc, limitado a la relaci6n laboral, para at~nder mas bien al est! 

do de necesidad y al bienestar de la colectividad. 

El patrGn ha podido prever la cuantía de su responsabili 

dad y el Estado ha podido garantizar la subsistencia de importantes -

fuentes econ6micaa, 

Serios probleaas administrativos han tenido.que ser-~-

sorteados de personal, especialmente m3dico y paramedico, buscando --

una mayor responsabilidad en el servicio, ensayindose con éxito entre-



otras medidas, el sistema médico familiar, dejando a cargo de un pro

fesionista un cierto número de población derechohabicnte a la cual CE_ 

noce y, a quien se le encarga del cuidado y atenci6n integral de su -

salud, pudiendo utilizar los segundos y terceros niveles de atencion

médica, cuando sea necesario. 

Ha sidó loable la experiencia lograda a travds de la Ca

sa de la asegurada, ahora Centro de Se¡uridad Social Para el Bienestar 

Familiar 0 en donde a la •ujer se le instruye, se le forma, para poder

hacer frente con toda su capacidad, a· las responsables tareas que a su 

condici6n son inherentes, esti11Ulando su vocaci6n técnica y artfstica

y que le brinden un medio que la haga 6til para la vida y le proporci.!!_ 

ne la metecida'felicidad dentro de un espfritu de colaboraci6n y mutua 

atenci6n. 

La Seguridad Social abre vastos horizontes de .esperan
za dentro de un orden de justicia social. 

Lo hasta ahora hecho, lo que se ha podido lograr, es s6-

lo una muestra de lo que puede obtenerse en el porvenir· siempre y cua_!!,· 

do el hombre ee decida a actuar no destructoramente, sino integradora

mente de acuerdo con eaa naturaleza instransferible de hombre libre, -

que busca su mfxÍJDa perfecct6n y la de los suyos, en la cooperaci6n y

ayuda mutua, 

Es la población económicamente d&bil la mfs beneficiada

en .parte·mediante, las prestaciones en dinero que el Instituto Mexica

no del Seguro Social les otorga a través de las cuatro ramas del Seguro 

Social como son: lAl8 de i11Yalidea, vejez, cesantia en edad avanzada y-

muerte; as! como la prestaci6n del servicio de guarderías a madres ase• 

guradas. Entre estas prestaciones se encuentran los subsidios y pensio

nes que se otorgan a loa trabajadores en base a loa seguroa antes men-

cionados tema principal aobre el cual'.trata el presente trabajo. 



CAPITULO PRIMERO: 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: 

l. De la inseguridad a la Seguridad Integral: 

Durante el desarrollo de este primer capitulo, vamos a 

ver como desaparece esa inseguridad en el hombre, en el momento en que -

este llega a integrarse dentro del régimen de la Seguridad Social. 

El hombre, en la bGsqueda y realizaci6n de los valores 

colectivos, ha luchado tesonera e incansablemente, por un orden social -

adecuado, que se traduzca en un medio propicio para desarrollo de su nat.!!_ 

raleza individual, familiar, eocial y trawscendente. 

Toda person1, tiene derecho no solo a vivir, sino a v!_ 

vir bien, en convivencül, en un nivél que este conforme a ·au condicion, -

de tal manera que tenga asegurado, tanto ella como sus dependientes, el -

bienestar que corresponde a su dignidad. 

Por otro lado no puede perderse de vista, que los ind!, · 

viduos asi como las naciones, se sienten unas vece• atratdos por la aven

tura y otros aspiran a vivir seguro1,1, aGn a costa, muchas veces, de su -

misma libertad. 

La historia de los pueblos e individuos bien podda -

sintetizarse como la eterna lucha contra la inseguridad. 

Desde las ipocas mf s remotas en que todavta los rela -

tos no eran ni siquiera transmitidos unos a los otros por la tradicion, -

el hombre debio darse cuenta de que su vida, biológicamente hablando, era 

limitada, de que ten1a un fin, la muerte. 

La muerte se halla dramaticamente patente en todas las 

manifestaciones culturales del mexicano, La literatu1 a, la danza, la pin

tura, la música, la escultura, la arquitectura, el sentido mismo de la -



vida. nos dan cuenta del sentí.miento de la muerte del mexicano. 

El hombre, deci'.a Sidartha Gauthama. debe reconocer el 

hecho de que en el mundo no hay verdadera alegda, sino que toda la vi -

da es sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimien

to, la muerte ea sufrimiento, eatar unido con quienuno ama es sufrimien

to, no alcanzar lo que uno desea es sufrimiento, De donde la vida estli -

llena de dolor. El f1n del sufriaiento sólo puede lograrse matando en el 

hombre la voluntad de vivir. 

Hoy dta las ala 90dernaa corrientes existencialistaa

nos aueatran un hombre terrible.ente anpatiado al aéntirse hecho para -

·la nada •. sabedor de que su existencia tiene asegurado un fin, la muerte, 

y -.to le lle~a a vivir intena.-ente; no sea que maaana, halla conclut -

do su transitoria vida. Beb&110s hoy y commoa, que mañana moriremos, 

repite con insistencia uno de loa personajes de Calder6n de la Barca. 

2 

Por otro lado, la t111enaza de la enfermedad o la vejez, 

le agotan y terminan au individual existencia y cruelmente diuman el -

grupo en que vive. 

Ba de todoa conocido que en los tieapoe primitivos, -

la magia, .•l tabG y loe sacrificios. tentan por objeto apaciguar la col!. 

. ra de loa dioses, a quienes debtan halagar o de quienes tentan que prot!_ 

serse. 

Al estructurar.e poltticamente a la Polis Griega,pueden 



afrontar l~ suerra.contra los en\lll.ligo~, proteger y ~bellecer la vida,
giu:antizar el o~den y en f1n, elaborar el Derecho, ;i.n¡parti.endo justicia 
y regulando la acti'Vidad de los ciudadanos, convirtiendose en instrU!lle.!! 

to de seguttdad 1JOcia1, 

Plat6n,. transportado por la angustia de la inseguridad,

inicia en su República, el cicl.o maravilloso y poStico de las grandes -
utoptaa, que buscan, frente a la~la organizaci6n social y política, -

con sus secuelas de dolor e inquietud, un remedio a los males sociales. 

Les griegoa concebfan la inseguridad como determinada ~ 
por la condic;Uln .. de loei h~r~s de donde la seguridad era funci6n. no s! 
la de los dioses, sino principalmente de los hombres, 

3 

En-Roma se combati6 al igual que en Grecia, la inseguri-. 

dl,d del· pueblo por 1os 111ed~oa que se tenfan a su alcance. Ya en ella -
ap&l'ec;f.eron las fraternidades soÚdarias y de ayuda mutua que e'ran aso

c;i.a.ciones pro.feslo~les, El remedio a la inseguridad se torn6 aquí en -

tunci8n de la sociedad y ~el Estado y se delimita el tipo de inseguri-
dad derivada de causa• especffic•ent,e btol6gicas, la bencficiencia y -
la solidaddad". CJ. l , 

''No se puede negar la in.tluencia de la lnst;i.tucidn deno
minada iglesia sobre las.formas de organlzaciones econlSm;i.cas y pol!ti-~ 

cae de 111uchoa pueblos. LAS ERCICLl9éSoon docUJDentos tedactados¿ por --... 
diversos p"paa en 4onde ae.encuentrl,ll las soluciones propuestas por --
estos a 1011 probl._a aoc:lalea, poU:t~coa, eco11611J;i.co1, etc., c¡ue contea 
pl& el JPUndo en un~ 9poca dete~~na.dft, ejeipplo de ello .es lA enciclica-. . . . . 

Mate11 ~t !fAsbtra~ eipedt4a, pot el P"p" Ju•n XX~J.J. eJl 19.61, en 1-. cud-
se ~bl" de 14 ~pottanda, de 11, sesuddad aoct~l y loa seguros ·socia-":" 
les, 1,, encfcltca ·B.er~ Noval'Ulll, fo~ula,da por el PapA ~edn XIII en ---

Q.)~- Dr, Gonz•lez D~az ~batdo Francisco.":" Cursillo de segutidad so
ctal Hex~~a,na,- MAyo de 19.59. P«ss. 18 ~·1a 21, 



1891 ademas de otrQA principios, reconociA a loa trabajadores el dere

cho de.aaoctoxae, ~ndicaba que l.Aa ;e~ac~ones obrero-patronales deb~an 
ser regidas por ao1idaddad hUDJAna y traternidad cr;i.st:i,ana," (~) 

Las soc:i,edadea de protecci8n estan fundadas en la cari--
dad crist~ana organizadas por las dtfersaa 6rdenes rel:i,giosas, proyec

tando una, novia~a acción soc~al, Surgen enton~e1 en la Edad Media,: -
los Monasterios, en donde queda abolida la propiedad, adn cuando fuera-

. de ellos se permite, pero stn olvidar el deber de ayudar al semejante -

y as~ ae qutiplican los hosp;i.tale&1 las cof rad~a, escuelas y f undacio
nes que ~d~ el Derecho Can6nico, loa orfanatorioa, organizaciones de -
aaistencj.a dQIQici,U,ari.a, ho-.,;f.c:l,0• 1 instituciones de rescate de prisio

neroa 1 otra• can 101 ~c. h""anit•rioa fjnea, asilos de ancianos que -
combaten y protegen contr• la ;i.naeauridad, 

Siguen deapu•a 101 &t'CJd.os y las cofracU~as, que perfec~-

cionan la autu.lidad y 1a asi1tencia1 las que al conjugarse con la car.! 
dad, dan por re~ultado el sistema tfpico medieval de seguridad social, 

~a adelante se org•niza e1 Derecho Mercantil, aparec:i,en-
, do el seguro de deaaoa, que pe.r:fecc;lonado como técnica y descubiertos

el cClculo de pt'obabU;ldadea y la estadtatica, habd de ser el fundame.!!. 
to .del Seguro Privado, cuya dcnt~ actuarial se aplicad andando el -
ti1111po, a loi aist~a del Seguro Social, 

Mis t•rde el E•tado tendrC por tunciones la protecci6n y
la tutela de loa dSbile1, la de(en•• contra loa abusoa de los poderosos, 

, ,~1 a.livt.o de 1•11 JÑ,IH'~" 1~ pxotec:c:~On del ~t,ente y .1• perseculli~ 
·del v~go y ""1 viviente, 

Por otra parte, al 4eacubrlrae América, las lnstitucio~

nes de protecci8n y aesurtdad 1ocia1 dedtc•daa • los vencidos, a los-

... __ ~ - '\9~ ~ .... P; .... - -

(2) .- t,j,c. Dt•z López losa, .Hari• y t.f.c, lo11aa de la Torre Luis,- Histo
ria del Pensa1dento Econ&.;lco ~nual U, utWl Shtema de Uni'Versi 
dad abierta, J!'acultad de Derec!ID, Plg1, 171 ... 172. · -

4 



débilea, a lo• indígenaa, significa la perpetuaci6n de las normas me

dievales eapañolas, en el Continente recién descubierto, En la Legis

lación de Indias, los misioneros llenos de caridad, son los defenso-

res de los indios y la encomienda tiende a evitar la esclavitud, No -

pueden omitirse, las leyes de Burgos, las Leyes de Indias, Las Orde-

nanzas del Trabajo y dem&a normas protectoras que legó la Nueva Espa

ña a América y a M~ico, que fué lo mejor del Siglo de Oro y la cult.!!_ 

ra de la Madre Patria, .La prodigiosa obra de Fray Pedro de Gante, --

Fray Juan de Zumfrraga y la de Fray Vasco de Quiroga, entre otras, -

no puede olvidarse, en su sublime lucha contra los males que afligían 

a los nuestros y a la inseguridad en que se encontraban, 

En la Epoca moderna se crey6 que el ae¡uro privado y -

la previsi6n por medio del ahorro, por acci6n e iniciativa individual, 

ba1tar!a para cubrir·el 19!niliao de Seguridad Social. 

El gobernante en él Estado Moderno es el protector de

los sGbditos y reaponsable de su bienestar, tanto material como esp.!, 

ritual. 

En 1601 Inglaterra dicta la primera Ley Nacional con-

tra la pobreza, ocup4ndose de la asistencia médica, el adiestramiento 

profesfonal y el •U111iniatro de trabajo. No es sino hasta dos siglos -

después cuando Suecia y DinQarca establecen en sus legislaciones --

principios de responsabilidad comunal. 

Surge la gran industria, la vieja ciudad contempla co-

1llO nace en su alrededor el suburbio, confuso e insalubre; en torno de 

la factoda van apareciendo las pobres casas de los trabajadores. NU!, 

vas y populosas ciuda.des surgen al conjuro de las industrias recien -

instaladas. La previsión.individual se vuelve insuficiente, como la -

asistencia publica que aol11111ente se concibió para operar como un re-

medio lllarginal. La miseria y la pobreza de ésta época alcanzan un --

.. ' 
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grado nunca visto. 

Se inicia la presiSn de los trabajadores, para hacer -

que accidentes y enfermedades sufridas durante el desempeño de sus labo -

res fueran cubiertas por el patrón constituyendo sus costos una parte del 

salario, el cual no debe estar sujeto al libre juego ocasional de la 

oferta y la demanda. Puede decirse que hasta 1880 exist1an propiamente -

tres sistemas destinados a proteger a loe trabajadores, independientemen

te de los asistenciales y de previsión mutua: 

a.- El ahorro individual 

b.- La responsabilidad patronal por riesgos 

c.- Los seguros privados. 

Del ahorro inclividu-1 a travC. de laa Cajas establecidas para tal efecto, 

no podrtan esperarse grandes resultados, sobre todo teniendo en cuenta -

·_,.loe bajoa.11alarios y las aúltiplea obl.iaaciones failiares y 11enos atin, -

cabrta pensar en la proteccf4n de loa riesgos de enfermedad, accidentes,

desempleo y muerte. 

Con moti\to de la :lnduatrializacf&n eztraordinaria de fines del Siglo XIX, 

en Europa Occidental, se hb:o ntíCeáario determinar la fonaa de indemnizar 

a las victimas de loa ri .. ao• ocurridos durante el trabajo, haciendo res

ponsables de esta obligaciSn a los patrones, Con la Teoría del riesgo 

profesional se. deja la carga de inclellnizar al patr6n, por el riesgo ocu-

rrido al trabajador, cuyo monto fijaba la disposici6n legislativa, ain -

que fuera necesario una valuación por UD tribunal, COllO sucedh para el -

caso de daños y perjuicios en el orden civil, artículo-1915 deLCSdigo C!. 

vil para el.Distrito Federal. (3) 

------------~~~ 

(3) .C6digo Civil para el Distrito Federal, Art. 1915. lditorial Porrlia, -
S.A. !U!xico 1975, 39 Bdici.Sn. Pis. 343. 



Esto además de ser justo, obligó a tomar medidas ef ic!!_ 

ces para la prevención de los accidentes. Sin embargo, no podía que-

dar la carga Gnicamente al patrón. ya que podría cumplir pero sólo -

tratándose de grandes empresas, no así en casos de empresas de esca-

sos recurso, especialmente en los pa!aea subdesarrollados, lo que -~.:. 

traería.cOlllo consecuencia la quiebra, dejando al fin y al cabo sin -

eiapleo a loa trabajadores. A ffn de evitar que las obligaciones supe

raran la capacidad de las empresas de mediana :importancia, se fijó -

la cuantía de la indemnización muy por debajo de las necesidades rea

les de las vfct:Unas en caso de incapacidad permannnte total y de mue!. 

te, Pero a pesar de todo la carga resultaba fuerte, sobre todo en los. 

caaoa de incapacidad permanente o la muerte del trabajador• Fue ento.!!. 

ces el aomento propicio para que entraran en juego las compañías de -

seguros privados en materia de accidentes de trabajo, quienes a cam-

bio de una prima, to111&ron a su cargo la responsabilidad del patrón. 

Una tercera soluci6n del siglo pasado fue el Seguro Privado en sus -

diversas y multifaceticas posibilidades. 

Sin enabargo, cabe distinguir entre las sociedades de-

ayuda mutua y los seguros privados que se desarrollaron espont,neame.!!. 

te entre los trabajadores urbanos en distintas épocas y lugares, como 

en Madrid en el Siglo XVII y en la antigua Roma, a través de los gre

mios en donde se otorgaba ayuda a sus miembros, asistencia médica y -

gastos de entierro. a cambio del pago regular de una cuota, teniendo

el Estado mSs tarde la facultad de controlarlos, obligando a someter

aus estatutos a la aprobaci3n oficial. 

En Inglaterra, la Fabian Society sigué un socialismo

evolucioniata o humanista, como también se le ha llama40. El socia--- · 

lismo afirma que no puede haber verdadera libertad, si no existe una

aut~ntica igualdad de posibilidades. 

Se hace patente, con dramgtica expresión, el proleta--
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riado; la má'.quina desplaza al obrero, quien s6lo depende de su sala

rio y pasa tremen4as privactones cuando cae enfermo o sufre acciden

tes, 

MS:s tarde intervienen ya los sindicatos, especialmen

te en la Gran Bretaña, que aaUD1ieron funciones propias de. las socie

dades de ayuda mutua, independientemente de la defensa de sus inter!. 

sea de clase, atacando el problema del desempleo. Los sindicatos an

tes del establec:Í.!Qiento de las Bolsas de Trabajo, se hallaban en me

jores condiciones para conocer las vacantes que ocurr!an en el of i-

cio y laa cualidades y técnicas de sus agremiados. Mfa adelante, en

la segunda mitad del Siglo XIX, hubo oficinas que funcionaron con la 

3arant!a del Estado y de quienes podfan pagar sus cuotas en las of i

cinas de correos, Una empresa inglesa de seguros, cre6 para la pobl,!. 

ci6n obrera el "Seguro Industrial", ejemplo seguido en Europa y Est.!. 

dos Unido1. 

As! pues, si hemos de ser sinceros habrá que confesar -

que los sistemas basados en el ahorro y en el seguro• las mutualida -

des y comerciales, no tuvieron el Axito deseado. La pobreza y la ím -

previsi6n marchan siempre juntas, El error por lo tanto del Siglo XIX 

y sus sistemas de protecci5n consiatiS en aceptar con demasiado opti

mismo que loa trabajadores mis pobres podrían soportar personalmente
sus propios ri~sgos. (4) 

Suecia y Dinamarca entre otros Estados, ya al fenecer -

el siglo pasado, estimularon el ahorro público diapo~iendo de fondos

pGblicos. De aquí hubo de derivarse una colaboraci6n entre el parti~~ 

cular y el Estado decisiva en las modalidades posteriores, compartie!!. 

do la responsabilidad del sistema tanto uno como el otro. 

8 

Liberar al hombre del temor, libertarlo de la angustia

que impone la necesidad, garantizarle la libertad de pensamiento ---

"" ,... .. ~ -· - -· .. ----
(4).- Cft• La Seguridad Social. Organizaci6n Internacional del Trabajo 

Manual de Educación Obrera. 4ta. Edicion, Ginebra 1963 •. Pág. 20 



y de trabajo, es meta t11DJbi6n de la seguridad social. Toda persona -

tiene derecho a un nivel adecuado que asegure a 61 y a su familia, -

la salud, el bienestar, al:t.entación, vestido, casa, asistencia méd! 
ca y loa ser-ricios socialea necesarios, asimismo a los seguros en c.! 

~o de de1empleo, ceaant!a en edad avanzada, invalidez, viudez, vejez, 

muerte. o perdida de los11edios de subsistencia. 

Al alfabetizar, al estimular y difundir cultura~ al -
llevar la civilizaci6n y la ciencia al campo, al propiciar la cons-~

trucci6n decaaaa de inter6a social, al cuidar de la salud general -

previniendo y combatiendo las epidemias, al fomentar la industriali-

zaci6n del paf1 y llevar garantfas al agro incrementando la produc-
ci6n agrfcola, al plantear y resolver los problemas de reforestaci6nt. 

planear y realizar obras de irrigaci6n y carreteras, al mejorar los -

tranaportes aef como ámparar al trabajador y al practicar el postula~ 

do de todo orden social por el :laperio de la ley y la justicia, se -

eata trabajando por. una larga y traacendente proyecci6n de Seguridad

sCJcial, que preferidamoa llamar Integral, en cuanto '" tiende a resol 
ver la total inaeguridad del hombre, al fomentar todas sus potenciaa

~aterialea, espirituales y trascendentales, como sujeto funcionario -

.de una sociedad fundada segdn loa m&s altos y preciados valorea soci.! 
· les, no en la aniquiladora y suicida lucha de todos contra todos o-

de clase contra clase, sino aob~e un orden de paz, libertad~ justicia 

·y solidaridad, en que todoa unan sus esfuerzos al logro de prop6sitoa 

comlines y recíproco respeto a au intransferible.e inalienable digni

dad de persona. 

2.- Historia y Realidad del Se8!1ro Social en Mlxico: 

. El derecho a no ser pobr.e~ esto ea~ el derecho que to-

,.· 
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do hombre tiene contra la miseria, es s nuestro juicio una de las ba

ses de las instituciones sociales. 

En el Seguro Social, como institución, se unen los in
tere~e opuestos de obreros y patrones, al logro de un fin. común· de -
beneficio . colectivo, de lucha contra la pobreza, 

Por otra parte, aencionaaos anteriormente .. el hombre

ha C0111batido en lo indiYicllJd y 1ocial, la amenaza de la inseguridad 

que contfnu-.ente.le asec!Y. y para ello, ha ~do loa .&a variadoa

l!Jtdtoe para coabatirla, desde el inicio de au historia. 

En la Nueva B1paila• podeDloa decir que e~ Derecho In-

diano fue protector. de 101 ind~enaa y en ella encontramoa loa da -

valioaoa precedentes de nuestra Legislaci6n Social, de previs~6n -:-

social, en una ¡poca, en que dijlramoa providencialmente, España en

lo 1i,ejor de au Historia y de su Cultura, se vuelca sobre Am.Srica pa

~a dejar en ella las mSs fecundas y humanitarias semillas, que hoy -

desarrolladas, vemos florecer fuertemente enraizadas en lo mejor de

nuestra tradici6n patria. 

Insólito es el hecho que no hemos viato repetirse en

otro pueblo, España se preocupa por fundar au derecho y títulos sobre 

las tierras reciEn descubiertas, no aceptando sus mts grandes teo'lo-

gos juristas la mera conquista de 1&1 armas o la disposición con jus

tici-. sino que la movieron otras·tantaa ra1one1, b ... das en una --

idea de igualdad y libertad, de amor, de caridad y fraternidad, que -

loa llev6 a loa ª'ª apartados y escondidos confines; quiz«i en el --
a((n de establecer un nuevo mundo, que se acomodara a los ideales so

ciales siempre soñados. 

"Aquella era la humanidad en su esencia primitiva, 
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antes que un pa!a marcado en las cartas de Tolomeo era la tierra de -

la huma.nidad rt1ueña, sin yugo y ain dolores. Era la utopía de los -

(;i.16aofoa. Col6n y aua coaapai\eros encontraron pueblos desnudos, feli

ce• y bondadoaoa¡ pueblos que no n1ce1itaban cubrirae el cuerpo, pues 

los IU!lparaba con aua dulzuraa la 111.turaleza pr6diga; pueblos sin pas.!_ 

do, sin teaior a·lo deeconocido, pueblos que demostraban la existencia 

de una edad de oro anterior a loa artificios humanos" (5) 

Todo el pena .. iento y acci6n española tuvo que refle-

j•t.e en. la ..Ca fmtlatica Le1ialaci6n que ae haya dado quid'. jada,
para un pueblo conquiatado, coao fue la de Indias y que debe ser nec.!_ 

riQ entroncar con nue1tr19 actual•• concepciones. 

S6lo har&iaoa referencia de algunos aspectos de su gran 

contenido, 

tndependienteiaente de la idea que en su origen tuvie-

ron 101 repart;bd.entoa y la enc011:lenda para la instit~ci6n de los --

pr;otectoraa de ind:f.08 J 11UCbH otras disposiciones, que no fueron -
tnstl'Ulllentos de poder y opreai6n, no pudieron haberse omitido reglas

sobre abasto, salubridad 1 reglamentaciones en materia econ6mica y -

bienestar social, con caracter de protecci6n, como son las que se re

fertan a que oyeran en justicia a loa indios, el paao de aalarios a -

loa indtgenaa, instauraciSn de cole1ioa, que loa encomenderos adoctr,! 

nen, déUendan y 411p&ren a loa indios en aua bienes ·Y personH, que -

no impido el caead•nto entre indraenas, que los indios sean ampara..; 

dos por la justicia ecleaiiatica y aecular; prohibici6n de vender a -

loa hijos, que loa hijoa soltero• no ae aeparen de lod padrea. 

El iluetre historiador e investigador mexicano Don -

. Silvio Zaval• en su colecci6n de ordenanzas del trabajo, que localizlS 

en el archivo General' de la MacilSn, cita entre otras tantas la de ---

1559, en donde se encuentra una verdadera régulaci6n laboral, auy 

--- ~ - ~ -~ ~ ~ --
(5).- Pereyra, Carlos. Historia de Am€rica Espaffola, Ed, Calleja. 

Ailo 1969. P.84, Tomo t. 
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cercana a las legislAcionea 1'0derna,s, que ;IJ!lplica una clara tutela

de los indfgenaa frente a lo& patronea, 

Se estableciG en las Leyes de Indias que no debta~ 

ningGn indígena recibir adelantos a sus salarios, que mas tarde los 

redujeran a esclavitud, estableciendo para tal efecto un máximo que 

el patrón podría prestar, sancionándolo con la pérdida de la misma

en caso de prestar una cantidad superior¡ que nadie podría ser obl_! 

gado a prestar un trabajo sin su consentimiento, tal comci lo señala 

nuestro actual art1culo So. Constitucional; la prohibición de malos 

tratos¡ que los salarios fueran realmente pagados y no se defrauda

ra. al ind1gena·y otras auchas disposiciones de protecci6n al traba

jador que son un claro precedente de nuestra Legislación Social. 

As! puea durante la Colonia, se busca poner un lími

te .a loa abusos, estimando la necesidad de un sistl!lllA tutelar para

loa inclfgenas en desigualdad real de posibilidades y de potencias -

a la de los patronea de entonces. En fín, se pretendió establecer -

u~ justa ordenaci6n del trabajo conao un medio para combatir la in

seguridad social. La regulaciSn del trabajo tiene como base jurídi

ca la prohi~ician expresa de trab~oa personales en la1.IndÍa1, .Por 

cidula de 1532 la Reyna orden6 al Presidente y Oidores de la Audie~ 

el• de ·la Nueva Bspaña, prevft _· que 101 indios que trabajan en los- · 

edificios de la Ciudad de Mlxico fueran bien tratados y pagados. 

Por otro lado, no ae deacuidd el fomentar.y proteger 

la.fundación de hospitales, que b&bfa sido objeto de atención por -

Don.Hernfn CortGih que funcl6 el .hospital de JeeGs y de las ordenes

religiosa1. En 1553 1e .. nda Cfdula a la Audiencia de la Nueva E•P.! 

ña para que 1e ordene la conatrucci6n de.un ho1pital, para curar·

enfermos pobres, para su edificaci6n se dió cierta cantidad de din_! 

ro de la Real Hacienda; en 1556 ae ordena a dicha Real Hacienda que 
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pague dos mil ducados para la construcci6n del hospital, 

Esto da cuenta clara del cuidado y previsión y como se

combate la inseguridad no aola;mente respecto a la población en general, 

sino muy especialmente a los indios, y se advierte la tendencia a fun-

dar los remedios en principios religiosos como en postulados jurídicos; 

así COJllO proteger al que trabaja y al débil, 

El fenómeno social de la inseguridad es percibido en to

da su cruda y cruel realidad. 

El prop6sito es cll.ro a travSs de las distintas dispos! 

cf.ones; 

PROTEGER: "La ba,ae de esta acci6n es la libertad personal dél indio, -

ni siervo ni esclavo, obligado a laborar, por interEs social, pero li

bre de elegir y ejecutar el trabajo que·le acomode, libre para comer-

ciar y contratar con un11argen de libertad, de conciencia, puesto que

na esta sujeto al Tribunal del Santo Oficio" (6) 

Loa ideales hispanos van realiz,ndose. de manera gradual, 

en favor del·indio y a tr.-vés de un rEgiJllen ltico y jurídico, basado -

en la libertad individual, Id.entras que en Europa, recordemos que esta 

~· .itora en el Siglo XVI, ccnd.enza la lucha por la libertad de con--

cienc:t.a, en una €poca en que se vive un dgimen de reatricci6n de co-

mercio1 de asociaci6n1 de trabajo y de tránsito. de todo orden. Améri-

e•• en c._.bio1 COlllienza a ser el Continente de la libertad en donde no · 

encontrSndo1e ni operando por lo tanto 1 los.antecedentes hist6ricos de 

li.nlitaci6n1 se evoluciona ds r¡pidamente1 lo que permitid alcanzar

~ª pronto el principio bisico y mds.iJllportante de Seguridad Social y

de todo orden jurtdico valioeo; la libertad individual como principio-

rector de toda actividad del hombre social y político. 
---------- --
(~) .- Pereyra1 Carlos. Op.Ch,P.155 
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De laa aseveraciones hechas hay algo que no debe pe!, 

derse de vista: la obligaci8n del h~bre de ocuparse de su semeja~ 

te,. de la sociedad y del Eata4o, de los individuos 1ocialmente d'1>.! 

lea, 

En 1799 Dn. Manuel Abad y Queipo, tuvo que señalar -

una desigualdad extraordinaria en el orden social y econ6mico en la 

Nueva España y Alejandro de Humboldt hace clara alusi6n a la situa

ci6n de penuria en que vivían 101 indígenas, quienes habían quedado 

relegados a loa lugares .is pobre11 "Por su parte Dn, Miguel Hidalgo 

y Costilla el 5 de diciembre de 1810, ordeno a loa jueces guanajua-

tenses se devolvieran a loa ind!genas las tierras de las que habían-

.UO.:ti14ptificadamente desposeídos y Dn. José MadaMorelos y Pav6n

señalaba como causa para la verdadera libertad, el poseer una peque

ña propiedad, debiendo repartirse entro los indígenas terrenos aptos 

para la agricultura, pues esta rendía los mejores frutos al ser ex-

plotada directamente por sus poseedores". (7) 

"El 16 de septiembre de 1825, el Presidente de la Repú

blica, Dn, ~uadalupe Victoria, a~le cualquier resabio de esclavi
tud que pudiera haber en nuestro pata". (8) 

En el artículo 5 de la Conatituci6n de 1857, se establ,! 

ci6 la libertad de trabajo y al reformarse el 25 de septiembre de --

1873, se establecen 101 casos en que el interl~del Batado habría -

de prevalecer sobre el particular, aeñal,ndoae que el Estado no podía 

permitir que se llevara a cabo ningún contrato, pacto o convenio, que 

tuviera por objeto el menoscabo la perdida irrevocable sacrificio de 

la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o

de voto religioso. 

"Las leyes de Reforu transforman profuDclamente el ré&.! 
men de la propiedad, desuaorthan loa bi~netdel clero, de las corpo-

(7).- Basurto Miranda Angel. La evolución de M&ico. Ed.Herrero, - -
Hfxico 1976. Pág. 40 

(8) .- Idem. P&gs. 121-122, 
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raciones y co~radías. Se expiden distintos reglall)entos y en algunos de 

ellos se establecen liloitaciones a la jornada de trabajo y medidas pr~ 

tectoras para el trabajador". (9) 

Es conveniente mencionar la extraordinaria proyecci6n y -

avanzada ideología de la Legislaci6n de Maximiliano, Emperador de Méx.!_ 

co, del lo. de noviembre de 1865, en que promulga la Ley sobre trabaj.!!. 

dores ·que fue publicada el 10 de abril de ese miSlllO año, por el esta-

blecimiento de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, cuando

era Ministro de GObernacion Dn. José María Cortes Esparza. 

El C6digo Civil de 1870, con el dtulo de "Contrato de -

Obra"; determina las condiciones del servicio domestico y por jornal,

del contrato de obras a destajo o precio alzado, y los contratos de -

los porteadores y alquiladores, de aprendizaje y de hospedaje, 

Desde 1859 hasta la fecha en que se expidi6 la Ley del --· 

23 de agosto de 1904; los servicios asistencialee de hoapitalizacilSn

estaban en manos de particulares y. con fines de caridad. 

No es sino hasta 1904, cuando el entonces Gobernador del

Estado de México, Jos€ Vicente Villada, promulgo una Ley sobre accide.!!_ 

tes 'de Trabajo y Enfermedades .Profesionales, dejando la carga de la ~ 

prueba al patrón, ya que presumía la existencia a favor del trabajador 

en casos de accidentes de trabajo, otorgando indemnizaciones consiste.!!_ 

tes en atención m~dica y pago de salarios durante tres meaes y en caso 

de fallecimiento, 15 días de salario y gastos del sepelio. Establecía

además la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, En ~ 

1906, el Gobernador de Nuevo León, Dn. Bernardo Reyes, expide una Ley-

~ -~ -.~ - - - - - -

(9).- Basurto Miranda Angel. La evolución de México. Ed. Herrero. Médco 

19]6, Pigs, 205-206, 
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sobre accidentes, que nQ comprendía enfermedades profesionales. Las -

prestaciones consistían en atenci6n medica y farmaceatica y en el pa

go de salario~ por incapacidad te11¡1oral se deb!a cobrar un 50% del •! 
lario hasta que el trabajador volviera a su trabajo y si la incapaci

dad era parcial permanente, coaprend!a del 20 al 40% del salario du-

rante un año, en tanto que si resultaba una incapacidad total perma-

nente, se debían cubrir dos años íntegros de sueldo al trabajador; -~ 

mientras que si se ocasionaba la muerte, el patrón deb!a pagar el sa

lario correspondiente a 10 meaea o a 10 años de acuerdo con las car~ 

gas familiares del trabajador. 

En 1908 y 1909, son J& notorios los descontentos •en laa

f,bricas y empiezan las primeras .. nifestaciones de huelgas y de or$!_ 

nJ.zaci6n de loa trabajadores, COllO fueron los movimientos de R!o Bla~ 

co y. Cananea. 

En el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, se

aeñal6 que el Estado debía contribuir a integrar y proteger a las ma

sas indlgenas,c¡b(l-.ies eontribuidan, a su vez, al fortalecimiento de

nueatra nacionalidad y Failiano Zapata en el Plan de Ayala, estable

ce laa baa~s para restituir a loa pueblos y personas las tierras de-

que habían sido deapoae!doa, COllD •• .intent6 a través de la c6lebre -
1 

Ley 6.de enero de 1915, antecedente• de nuestro revolucionario art!c~ 

lo 27 Constitucional. 

La Revolución Mexicana, preocupada por la situación de -

deai.paro en que se encontraban las clases laborantes del Pata, tenía 

deade,1913 deuda con el pueblo de establecer en su benélicio, y collO

resultante de su evoluci6n política social, acorde con loa principios 

que la inspiraron, un rlg:blen integral de Seguridad Social. 

El primer Jefe del Ejército Con1titucionalista, Don Ve-

nu,stiano Carranza, el 12 de dici•bre de 1912 proclam6 que con el H

tablecillliento del Seguro Social, las instituciones poU'.ticas da M&i-



co, cwuplir!an su cometido atendiendo satisfactQriamente a las necesi

d4des de la sociedad, 

"En la Ley del Trabajo de Yucatán, a iniciativa del Gene

r•l Salvador Alvarado, el 11 de diciembre de 1915, se dec!a que "el -

GQbieron fomentaría una asociación mutualista, en la que se asegurara

ª los obreros contra los riesgos de vejea y muerte • 

Cabe a este ordenamiento considerarlo como el primero en

nuestro País que estableció ei Seguro Social, según el decir de disti!!_ 

pidoa estudiosos". (10). 

Al terminar los trabajos del Congreso Constituyente de -

Querétaro, que culminaron en la Constitución Política Social del S de

febrero de 1917, que actualmente rige nuestros destinos, la fracción -

XXIX del Artículo 123 se refiriS en su versión original, a un Seguro - · 

de tipo potestativo al señalar textualmente: · 

"Se considera de utilidad social, el establecimiento de -

Cajas de Seguro,de ·invalidez, de vida, de cesación involuntaria del -

trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual el Go-

bierno Federal,.como el de cada Estado deberá fomentar la organizaci6n 

de instituciones de esta índole.para difundir e inculcar la.previsión

popular" (11) 

Este precepto dio lugar a la inserci6n de disposiciones -

semejantes en las Constituciones Locales de los Estados ~e la Federa-

ci6n, que motivaron a su v'ez, dictar medidas eficientes de previsión. 

En las diversas fracciones del artículo 123 de la Consti_ 

.... ""~ .. -------

(10).- Ba1urto Miranda Angel. La evolución de México. Ed. Herrero.1 Mbt .. 
:co4 1976. Pfg,· .338 

(11).- Conatitucidn Política de loa Estados Unidos Mexicanos, Edito
rial PorrGa, S.A •• 1982. Plg. 100. 
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tución, se h~n aeílal4do diferentes dispoatciones de Seguridad Social, 

Al promulgarse en 1919 el Proyecto de Ley del Trabajo,-

para el Distrito y Territorios Federales, se propuso el establecimiento -

de Cajas de Ahorro, cuyos fondos tenddan por objeto impartir, entre --.,.

otros beneficios,ayuda econ6mica a los obreros desocupados. Los trabaja

dores darían el 5% de sua salarios, en tanto que a.loa patrones les toca

ría aportar el 50% de la cantidad que les correspondiera a sus asalaria-

dos por concepto de utilidades en las empresas de conformidad con el ---

artículo 123 fracci6n VI. 

En 1921 se elabor6 el primer proyecto de Ley del Seguro

Social voluntario a iniciati~a del Presidente General Alvaro Obregón, que 

si bien no lleg6 a ser pr«*!lgado, despert4, •:ln embargo, el int€res pú

blico. 

Por Decreto del 13 de noviembre de 1928 se creo el Segu

ro Federal del· Maestro, mediante el eatablec:b8!ento de una sociedad mutu.! 

lista, para ·beneficiar a los deudos y familiares de los maestros asegura

dos a au fallecimiento. 

El artículo 123 de la Constituci6n habta encoaendado a-

loa Estados lii :ixpedici6n de Leyes del Trabajo. Batos C6di¡os indicaron -
que los patrones pod!an CU111plir sus obligaciones por riesgos profesio11¡11-

lea, contratando seguros en beneficio de sus trabajadores, como aucedi6 -

en Puebla (1921), C1apeche (1924), Veracruz (lÍ~S), Tal.aulipaa (1925), -

Aguaacalientes e Hidalgo. 

En la Ley General de Pensiones Civiles y.de Retiro, ante 

cedente importante del Seguro Social, que fue expedida el 12 de agosto de 

1925, se decía que los funcionarios y empleados de la Federación del De-

partamento del Distrito Federal y de loa Gobiernos de los Tetritorioa Na

cionales, tenían' derecho a penai6n cuando llegasen a los 55 años de edad-
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o tuvieran 35 años.de servicios, o tlUllbi@n, cuando se inhabilitaran -

para el trabajo, Se hizo extens~ble este derecho a los deudos de los

funcionarios y eJ!)Jlleados, Su capital se form6 fundamentalmente por -

descuentos forzosos sobre sueldos durante el tiempo de servicios y -

con las subvenciones de la Federaci6n, Distrito y Territorios Federa

les. 

La fracci6n XXIX del artículo 123 de la Constituci6n fue r!_ 

fo:pi¡ada el 31 de agosto de 1929, quedando en los siguientes términos: 

"Se co1U1idera de utilidad pdblica la expedici6n de la Ley -

del Seguro Social y ella co~prender4: aeguros de invalidez, de vida,

de cesaci6n involuntaria del tr4bajo, de enfermedades, de accidentes

y otros con fines anilogoa". 

Se establece el Seguro con car4cter obligatorio. En la ini~ 

ciativa del C6digo Portes Gil de 1929 se volvi6 al sistema de las Le

yes de loa Estados, obligindose a los 811lpleadorea a contratar seguros 

de riesgos profesionales, depositando en una institución bancaria --

cantidades equivalentes del 2 al 5% del salario ·mensual, para consti

tuir un fondo de beneficio para loa trabajadores. 

El Congreso de la Uni6n en 1932 tlurante el Gobierno del Ing. 

Pascual Ortíz Rubió, expidi6 un Decreto que otorgaba facultades ex--

traordinarias al Presidente de la República para que en un plazo de -

8 meses expidiera la Ley del Seguro Social Obligatorio, que no lleg6-

a realizarse en atención al c1111bio de gobierno habido. 

3,- El Seguro Social Obligatorio y la Seguridad Social: 

Se ha considerado al período que va de 1932 a 1940, como -

la época de discusión de este problema,y de formulación de proyectos

para resolverlos. Se elaboraron diversas iniciativas de Ley en los -~ 

19 

· .. , 



entonces departaoientos del trAhAjo y de Salubridad, en la Secretaría

de Gobernaci6n, en la CO!Jj,a~Gn de E1tudios de la frealdencia y en la
Secretada de Hacienda, que por adolecer de 4eftcienciaa te8rtcaa y -

de la técnica actuarial no llegaron a ser realidad, 

El Partido Nacional Revolucionario al redactar el primer -

Plan Sexenal del Gobierno (1934-1940), dijo que ser!a capttulo final, 

en materia de crédito, dar los primeros pasos de integraci6n de un -

.sistema de Seguros Sociales que sustrajera al interés privado esta -

importante rai.a ~e la econoaifa. 

En ia exposicidn de moti10e de .la Secretarfa de Industria, se 

reconoci6 la.necesidad de expedir la.Ley del Seguro Social, Ah'.Í se -

sostuvo que el Seguro Social, serta-el medio m&s eficaz para garanti

zar al trabajador y.ofrecerle un medio para reparar los perjuicios ª.!!. 

fridos al realizarse loa demls riesgos, así como al profesional al -

que está expuesto, como son la muerte, lu enfermedad no profesional,

la invalidez, la falta de trabajo, lo cual beneficiar!a por su parte

al patr6n, ya que lo libraría de deseabolsar grandes cantidades de d.!. 

nero por el pago de primas fijas. 

En el Primer Congreso de Derecho Internacional celebrado 

en 1934, se discuti6 sobre si se debía organizar un e6lo instituto 

que abarcara los diferentes riesgos, o si era mejor, dejar fuera del

Seguro Social los riesgos profesionales; aa! miamo en qu¡_ forma de--

. bían pagarse las cuot .. , ya que los trabajadores aosten!an que estas-

deber!an cubrirse por los patrones y el Estado. Los patrones afitllll-

ron que su intervención en el Seguro Social, deber!a limitarse a la.

obligación constitucional de que loe obreros participaran en las uti

lidades de las empresas. 

En el mismo año, dice el Lic. Gustavo Arce Cano, de quien -

tomamos algunas de estas notas, en un proyecto de Ley del Trabajo y .. 
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de la Previsión Social se fijaron las bases sobre las que descansaría 

la Ley del SegurQ Social, que tendría como características ser oblig_! 

torio, constituir un servicio federal descentralizado a cargo de un -

organismo que se llamaría Instituto de Previsión Social, teniendo como 

principios gozar de autonomía completa, estar integrado por represen

tantes del Gobierno Federal, de los patronea y trabajadores, no pera.E_ 

guir fines lucrativos y obtener sus recursos de las aportaciones que

la Ley estableciera a cargo del Estado, de los patrones y trabajadores. 

Este Instituto debería otorgar dos clases de prestaciones -

una en dinero, bajo la forma de subsidios temporales, de pensiones e

indemnizacionea globales; la otra en especie, la que se traduciría en 

asistencia medica, quirúrgica, farmaceGtica, hospitalaria y de reedú

caci6n. 

Otro proyecto de Ley fue enviado a la Cámara de Diputados -

por· el general JÁzaro C4rdenas, el 27 de septiembre de 1938, éste cu

brta los riesgos de enfermedad.es y accidentes de trabajo, enfermeda-

des y desocupaci6n involuntaria. Señalaba la creación de un organismo 

que se denominaría Instituto Nacional de Seguros Sociales, con repre-

. sentacion obrero-patronal que, juntamente con el Ejecutivo Federal, -

aportarían las cuotas para su financiamiento. Se prevenía que las --

cuotas tendrían el car4cter de fiscal. Las prestaciones podrían ser -

individuales f colectivas, directas o indirectas, consistentes en in-

demnizaciones, subsidios o pensiones asistencia mGdica y farmaceútica, 

hospitalización, aparatos y accesorios terapeúticos y ortopédicos, -

servicios de colocación de o·rientación profesional y fomento de obras 

y servicios de interés colectivo, según lo afirma el jurista yucateco 

a que nos hemos referido con anterioridad. Este proyecto careció de -

base actuaria! en su formulación, pues de la práctíca habrían de obte 

nerse los datos estadísticos. 

Cumpliendo pues, con los compromisos ,1 rivados de la frac--
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ción XXIX del art!culQ 123 de la ConatituciGn y las disposiciones del 

Artículo JOS de la Ley Federlil del Trab4Jo y el 22 del Capttulo del o:-

Trabajo y Previsi8n Social del SeguJldo.Plan Seaenal, el 2 de junio de 

1941, el Poder Ejecutivo, cre6 la C0111lsi6n Técnica con objeto ~e eSt.!:!_ 

diar el anteproyecto reaJJ,zado por la Secretarfa del Trabajo, para que 
elaborara a su vez, el proyecto de "Ley de Seguros Sociales", la que-

quedo integrada por Delegados de las Secretarfaa de Trabajo y Preví-·· 

sion Social, de Econom!a Nacional, de Hacienda y Crédito Pablico, de -
Salubridad y Asistencia y las Agrupaciones Obreras y Patronales, ha--· 

biendo quedado bajo la dirección del Lic, Ignacio Carcía Téllez, titu· 

lar entonces de la Secretarla del Trabajo y Previsi8n Social. 

22 

El 31. de dicienabre de U42 ae aprobó la Ley del Seguro So·•· 

cial, publicada en el Diario Ofici-1 del 19 de enero de 1943, habiendo 

sido refot'lllAda en diversas ocasiones •ediante Decretos Presidenciales • 

a fin de satisfacer la necesidad de los·19exicanos en materia de segurl 

dad social. 

En CllllJplimiento de lo ordenado por el artfculo So., hoy 2o,, 

del propio ordenamiento, el 19 de enero de 1943, fu¡ creado el Instit,!l 
to Mexicano ~el Seguro Social, con personalidad jurfdica propia, con -

domicilio en la Ciudad de ISCzico, c0110 un organismo descentralizado -

del Gobierno Federal encaraado de aplicar la Ley. 

Su primer Director lo fue el Sr. Lic, Don Vicente Santos --· 
Guajardo, designado por el entonces Presidente de la República Gral. • 
Manuel Avila Camacho, actuahaente ae encuentra al frente de este orga• 

ni91110 el Lic. Ricardo Garc!a Sainz, 

Fecha hist6rica en la vida de México y extraordinario avance 

en el campo de la Legi1laci6n Social, es el lo, de enero de 1960, en -

que entr6 en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y Servidos Slfci.! 

les de los trabajadores al servicio del Estado, cumpli,ndoae una proa.!. 

ªª mas dentro de laa realizaciones nacionales. 



Concluyendo, pues, el objetQ fund11JUental del Seguto S~ 

ciAl es· proveer• lA conae?Yaci6n, al incrE\llle~to, reparaci6n y reem
plazo en 1A& foimaas c*entt~icae y tGcnicas·mSs·adecuadas y 111odernas -

del capital humano, a fin de 111ejorar al nfx:i:mo las condiciones y com
posict8n dell)ogr4f~ca, asf CQJJ)O proporcionar una atenci8n de calidad -

con oportunidad ~ eflcac*a a la pob1aci6n derechohabiente, 

4,~ La Sesurtdtd Socia11:mata que debe ser alcanzada: 
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La esencia de la Seguridad Social, se señala en el ant~ 
proyecto de la ley Mexicana, es una verdadera y racional economía del~ 
capital hU111ano que proporciona el 111fximo bienestar al mayor nGmero po

sible de bdhiduoe. El objetivo. es audaz y la realizaci6n diftcil• -

péro·~111erece ser intentada, 1'La Seguridad Social, ha sido por otra par
te def;t.ntda, como el deseo univer·aal de todos los seres humanos por -

una vidH1Jeji>r; c0111prend:lendo la liberaci8n de la l!lileria, la salud, -

la educaci6n, las- condicicnes decorosas de vida y principalmente el -- · 
trabajo adecuado y seguro, de ahí que constituya un derecho de proyec

cionea uni'versa1es", (12} 

Un pbn integral de aeguridad es de lo mlts complejo.Pa

ra cada categorfa de peraonas varfan las prestaciones y tienen que c8!! 
• 

biar·las apcrJtacionea, cuotas o primas, Sin embargo, escribe, el maes-
tro 111exicano Don Jea6a Caatorena, es posJ&le un Subatratum comGn; el -

plan de Segur~dad coiaprende tres partes; en primer lugar, un programa
c0111pleto de $eguro1 Soctalea en prestaciones en Dinero, En segundo lu

gar, un d11te11JA general de 11ub~dios lnfantUe11, t•nto cuAndo el Pa-:--

dre sana dtnero ~Cll!IO cu~o no lo ga~, F~DAltllente, un pl~n general -
de cuidados 'llJEdtc:o!l de toda• clases para todo el 111undo11 ! (13) 

Ad pues, la Seguril ,d SociAl debe entenderse como un -

re111edto lntegrd contra ;La inaeguric.:\o.l, 

(J2),~ Gonzalez niaz J.o.ilbardo Francisco. ·cursillo de Seguridad Social 
Me:&icana , Ai\o liS9, ~ig, 75. 

(¡3).,~ Ofic~na tnterñacional.del Trabajo, La Seguridad Social, Manual 
de Educaci~n Obrera, 4ta, Edici6n. Año 1963. pgg, 140, 



CAPITULO SEGUNDO: 

LAS PRESTACIONES EN LA ~BY DEL SEGURO SOCIAL: 

Prestaci6n: 

"Ea el t4rmino que deaigna la indemnización, gratificación

º servicio que recibe el beneficiario de la Seguridad Social", (14} 

Fundamentaci~n Jurtdica: 

Artículo 4• Conatitucional: El Hgundo pfrrafo establece: Es deber de 

loa padrea preservar al derecho de loa menores a la satisfacción de -

sua necea:idadea y a la •alud. ftéica y Ílental. La Ley deterainad loa -

apoyos a la protecci~n de loe menores, a cargo de las Instituciones -

l'Gblicaa. El Inatltuto llexic'ano del Sepro Social a trav4e de Bll• ins

tituciones de ealucl proporciona a eua agradados dicha proteccidn. 

Artlculo 123 Constitucional Fracci6n XXIX: Ea de utilidad pública la -

Ley del Seguro Social, y ella comprended seguros de invalidez, de ve

jez, de vida¡de ceaaci6n involuntaria del .trabajo, de enfel'lledadea y

accidentee, de eervicio de guarder!a y cualquier otro encaminado a la

protecci6n y bienestar de loa trahajadoree, campesino•, no aaalariadoa 

y otros aec~oree . eocialea y aua failiarH. 

Laa prestaciones que otorJa el Inatituto Mexicano dal Seguro Social 
.... _-,.1 

son: 

i,· Pre~tacionea en eapecie 

2. Pr•atacionee -'dicu 

"J. Prestaciones uciales, y 

4·, Prestaciones econmicas. 

(14) Diccionario Enciclopfdico Bruguera. 'Editorial Bruguera, S.A. 
No. 14. Año 1976. Hhic~, D.F. Pig~ 1670. 
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L<\ Le1 en su •rt~culo 63 considera COJ11Q prestaciones en -

e11pec~e; · 

La Astatencia KSdtca, QuirargicA y FarmaceGtica; el serv! . . . 
c~o.de hoapi~l*1actSnJ aparatos de pr6tesi• y ortopedia y la reha~ 

btUtac~dn, en la ra,m¡¡, de Seguros de Itie.sgos del Trabajo. 

En, el Seguro de Enferlledades Generales y Maternidad, 

ar:dcu1Q 99., wel?e a •tni:ionar COJllO preatacionea en especia la -

astatencta .1.Sdtca ~uirúraica, farmaceatica y hospitalaria y en el -

~ de 1191lte~ic1"4, establece la aaiatencta obst&trica y ayuda para 

la lact•nc!a para 1011 hijo1 de las 111&drea trabajadoras, aseguradas

'/ beneUci~daa eapoau o ccincubinaa de. loa asegurados y para las· -

111&dce~ aseau,ada• una ct1Daati~l• al nacer el hijo. 
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Conatderawoa que la aaiatencla JDl!dica, quirdrgica,obsté

td~A .,.. :i.. HM~Uitactdn, IOll tundMentalmente pnstaciQnes. ·•~t!. 

~11, "f lat que pueden conai4erarae c=o prestaciones· en especie son:· 

QUda. pa.ra la. lactanda y la canaatilla, aal cmo loa aparatos de -. . 
pr6te•ia y ortopedia, 

Loa aervicio1 da farucia y de ho8Pitalizaci0n, eatin ín
timnente relacionados con laa prestaciones .Sdicaa, aún cuando se
proporcionen en especie, pero no totalment~, como.ocurre con la ho.!. 
pitalizaci&n, en la que el enferao recibe fundamentalmente atenci6n · 

ddica. 

¿Que sería de la consulta m&lica sin medicinas o sin hos-
pitales? 

Siapleaente serta imposible obtener la salud y se haría

nugatorio al servicio m&iico. 
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2.- J,Jrestac,iones Med¡i.c4s; 

Es el derecho hUllano a la sAlud, de gran trascendencia, -

pues al lograrla, la sociedad obtiene grandes beneficios por la ca

pacidad del hombre sano para dedicarse a todo tipo de actividades y 

fundamentalmente al trabajo, siendo indiscutible su importancia, y

por ello, queda consagrado este derecho en el artlculo 2o. de la -

Ley del Seguro Social, así como la asistencia medica, que lógicame.!! 

te.viene a resultar el medio adecuado para que el hombre y la socie 

dad puedan disfrutarlo realmente. 

Aún cuando fundamentalmente las prestaciones medicas ope .. 

ran dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social para el asegur_!!: 

do, pensionado y.los beneficiarios de estos, el Instituto Mexicano

del Seguro Social proporciona, en casos de urgencia, atención medi

ca a la persona que la solicite, independientemente de que tenga -

derecho, conforme a la Ley, a recibir la prestación. Asimismo, para 

no constituir una clase privilegiada de los derechohabientes con -~ 

respecto al resto de la poblaci6n, el Instituto participa en la co

misi6n mixta de actividades de Salud Pública, Asistencia y Seguridad 

Social, creada el 6 de agosto de 1965, desarrollando conjuntamente -

toda clase de planes uistenciales, y principalmente de Medicina -

Preventiva, haciendo llegar no s6lo sus propios servicios, sino 

tambi€n los de otras instituciones a la poblaci6n desvalida que los 

requiera • Con ·esfo, se persigue proporcionar un estado m!nimo de -

bienestar en la totalidad de la poblaci6n del País, y redistribu--

ci6n más equitativa, tanto del ingreso nacional como de los servi-

cios de las instituciones sociales, apoy&ndose en el principio de -

solidaridad, que trata de alcanzar la Seguridad Social. 

De acuerdo con lo establecido en el art!culo 92 de la --

propia Ley, reciben la prestación medica, el asegurado, el pension.! 

do; la esposa o concubina de estos y los hijos menores de 16 años -



y h~stA loa 25 Año~ s~aD)p~e y cuando eat~n estud~ando en planteles

del atstema edu~At~yo nacionAl o, a~ no pueden·ma.ntenerse por su -

propio trabajo debido a, una enfermedad cr8nica,' defecto físico o -

ps~quica, haJta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen. 

Cabe ha~er· la aclaración respecto a la concubina que el derecho a -

la atención m8dica nace en el caso de que no haya esposa u otras -

concubinas, dindose esta asignación a la mujer con quien se ha he-

cho vida11111rita1 durante 5 años anteriores al nacimiento del dere-

cho, o eón la .querbaya,n procreado hijos, siempre que tanto el hombre 

como la J11Ujer, permanezcan libres de matrimonio, El padre y la madre 
1 . 

de los aitegilrados y pensionados, siempre y cuando se den los supue_! 
. ' 

tos de convivenc~a y dependencia, o sea que vivan en el hogar del -

asegurado o pensionado y que dependan de éste. Es requisito esencial 

par~ que lo~ benef~ciarios tengan derecho a las prestaciones médicas 

consignad~& en el artfculo 99 de la Ley vigente, que el asegur~do -

tenga dere~ho a ellas, de conformidad con el artículo 92; lo que es

lógtco y en consecuencta resulta ~edundante, pero es posible que el-
' legblado11 tiaya pretend;Mo con ello dar mayor c'!aridad a la disposi-

ción legd. 

Se exttende el servicio médico a los pensionados por -

incapacidad pe~nente total e incapacidad penuanente parcial con un

mínin>o del 50% de incapacidad, asf como a sus beneficiarios, con lo -

cual se ha.ce justi.c;t;a, a eate tipo de pendona.dos, incapacitados por -

algún rtesgo de trAbAjo, ajuatfndose ast el.espiritu proteccionista-

de la Ley. 

Cuando el ~segurado qued- priv~do de.trAbajo remunera

do, conservA sus derechos Al aervicio qédico durante 8 semanas poste

riores A lA deaocupact6n, stendo condici8n Gnica, el que hubiese coti 

za.do 8 seJ!lanas dn ;t;nterrupci6n illlllediatamente antes de tal privación. 
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Se aW!)ent6 tl\lllb~Gn la pr:6rrogA para el cAso del aaegurA

do que padece una enferipeda4 tenil!Ado detecho a 14 atencidn qCdica 
durante el plazo de 52 •---~a, y st el· aaegura4o contitrl1a enfermo, 
se le proporcionara trataiolento h .. ta por 52 1ea&naa 'llla, previo -
dict:fmen 111€dico, artículos 99, 100 de la Ley del Seguro Social, La
Ley ant~rior a6lo prorrogaba el trat..tento hasta por 26 semanaa,-

~r:dculo 5.. .. fracción III. 

En loa Seguros Facultativo• ae reducen las cuotas al 50%· 

cua.n4o se tr:atede hijos.de ue¡uracloa •.•l l~g:lmen Obligatorio, -
• :• ),; r ',.- • , 

-~:.· 11i11~re1 de 16. años 1 menore1 de 21. qu9 no realicen eetudio• en --

planteles del Sist81114 Educ4'tivo Nacional.1 o que no sean sujetos de• 
aaignaci6n familiar, aumentando cOD eato el ingreao del asegurado y 

coadyuvando a crear hijos sanos y fuerte19art!culo 225 de la Ley -

del Seguro Social. 

Camo ya dij1-os. anterton1e11.te. el Inatituto en coordina--
.· ci6n con otras dependencüa e inatitucionu realiza campañas y pro
gr ... 1 encatinadoa a proteger: la salud y prevenir las enfermedadea

de los núcleos de poblaci6q que no aon sujetos del Seguro Social, -

artlculoe 119 y 120 de la Ley del Seauro Social. Taabi'n se estable 
. -

cen_loe ·servicios mSdico1, li...doa de 1olidaridad social, artícu

lo 236 de la propia Ley. Con eatoa aervicioa , ae beneficia a nú--

cleoa de poblaci6n marginada, rural, suburbana y urbsn_a, otorgfndo
H servicios aadicos, faniaceGticos,e.1*-J.úae hoapitalarios, 

Finalmente, otro rengl6n de servicios mfdicoa que favore
ce preponderantemerite.a la aaeaurada, pero que t .. bien ae extiende

ª la esposa o concubina del asegurado o pensionado, ea el de la a-

tenci6n obstétrica, que ha quedado englobada tradicionalmente en el 
capítulo ;co.rrespondiente a Enfenedade1 Generales, en virtud de -
las alteraci_onea que se presentan m algu~oa cs&oa en la salud de -

la madre, debido a deficiencias orglnicaa, ya que la procreaci6n y 
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el Cllllb•razo no pueden cona~de~a~ee cQJllo en~~ed4d, sino únicltlll;en

te CCIJIJQ Un estado natUf~l, f podrt4 ~tf.IPl,r&e DQ so1"1Jlente lo •nt~ 
rior, sino ~ue debe coneider4rae·cQJllo·un~.d.,.Oatraci6n de la com-

pleta salud de la 111ujer que va a ser madre, 

El Instituto Mexicano.del Seguro Social, para prvstar •

servicios medicas a loa derechoh~bientes y sus beneficiarios, dis

pone de sus propias instalaciones y personal, 

El.Instituto const•nt~ente eat• proyectando y constru-

yendo.unid•des tanto de primer nivel como de segundo y tercero as! 
como hospitales de especialidades, 

'· 
l.- Pre1taciones Socialesc 

Las preatacionea sociales inclu!das en el t!tulo IV de .la 

Ley, vienen a ser el punto de enlace entre loa grupo• con capacidad 
econdmic•, para contribuir con aportacio~ea suficientes y aquellos-· 

que se encuentran marginados del Seguro Social. En otraa palabras,

las·prestaciones sociales aon el trSnsito del Régimen dé Seguros -
Sociales al de Seguridad Social Integral, ya que aeda aúmamente-

peligroao realizar súbitamente este. cambio, y mas aGn en un pata -

como el nuestro, que inicia IU proceso de desarrollo, Los beneficia 
< • ' • -

ríos de las prestaciones podrin contribuir a su creaci6n y sosteni-

miento con aportacionea en efectivo, o ~ien mediante trabajos per&,2,. 

nalea que presten en beneficio de.sus comunidades. El Instituto Me
xicano del Seguro Social, con el apoyo gubernamental, se impone la

obligaciSn de hacer. extensivos estos ser:Vicios, proporcionando asi.! 

tencia mldica, faruceútica, e incluso,: hospitalaria, de acuerdo ~
con sus posibilidades y recursos. 

Estos servicios de solidaridad social, son destinados a
núcleos de poblaci6n que constituyen polos de profunda 1'8rginaci6n 

rural, suburbana y urbana 1 estos servicios se efectúen en. coordina 

cUn con otras dependencias, y la contribución para ellos sera en
tre. •sal dependencias, el instituto y los beneficiarios. 
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Para el financi11111iento de las prestaciones sociales, rel.! 
cionadaa en el artfculo 234 de la Ley que a continuaci6n ae trans-
cribe, el Instituto en forma diacrecional, tendrf como fuente los -

recursos del ramo de invalidez, vejez, cesantfa en edad avanzada y
muerte, desde luego sin menoscabo del cumpli!lliento de sus obliga--
ctones en las ranias del seguro 11Jencioncdo, 111.as prestaciones socia

les ser&n proporcionadas •ediante programas de: 1,- Promoci8n de la 
salud, difundiendo los conoc:blientoa necesarios a trav€a de cureos
directos y del uso de •edios masivos de coaaunicaci6n, It.- Educa--
ci6n hi¡iinica materno illfantil, 1anitaria y de primero• auzilioa.
III.- Mejoramiento de la alimentaci6n y la vivienda, IV,- Impulso -
y desarrollo de actj.vidadH cultural.ea y deportivas, y en.general -

todas aquella• tendientes a lograr UDI. aejor ocupación del tiempo -
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libre. v.- legularizaci6n del estado civil, VI.- Cursos de adiestr_! ,,. 
miento tlcnico y de capacitaci6n para .. el trabajo, a fin de lograr -

,la auperaci6n del ni•el de ingresos de los trabajadores.VII.- Cea-
troa .vacacionales ·y de readeptact6a para el trabajo, VIII.-Supera--
c16a de la vi4-.en el bo¡ar, a traT&a de un adecuado aprovechamien-

to de los recurso• econ8ialcoa, de mejore• prfcticaa de convivencia-

.Y de wdd&de1 habitacionalea adecuada• laa cualq actualmente ya se 
estan·ven~iendo a precio• acce1ible1 7 con cierta• facilidadea a --

lea pera~aaa que actualaeate .habitan dichoa departamentos. IX.- 11~ 

.. tableciaientos y.actminiatraci&n de velatorios, as! como de otros --
servicio• aimilaree, y x.- Loa d-'• Gtilea para la elevaci6a del -

niv•l de yidaindividual y colectho, 

Laa prestaciones a que se refiere esté artfculo se propo.!. 

cionar&n por el .tnetituto sin coaprometer le eficacia de loa servi• 
cioa de los r1110a·del Rlgillen Obligatorio, ni au equilibrio finan-
ciero. 

El Seguro de Guardería• fu' establecido para dar cumpli~ 
miento a la obligaci6n coneagrada en el art!culo 171.de la Ley Ped,! 

'·f', 

;,,¿ 
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~Al de Tr~bajo en yigot 1 ~~nCftndo ~u flnl\llcia,u¡iento en la teoría de 

la aoltdarid•d entre todoa loa pAtronea, y con el objeto de permitir 

a la ~ujer ae dedique al trabajo, ain la preocupaci8n del cuidado de 

eua hijo• 111enore1, 

Consideriuuos que este servicio debiera extenderse a los hi 
jos de los asegurados en algunas situaciones especiales, como son -

el caso de viudez o de. invalidez de la madre, por ejemplo. 

Loa servicio• de gtllrder!a se proporcionarin a loa hijos

procreados por la asegurada, desde la edad de 43 d!ae y hasta que -

cumplan 4 aiios. Artículo 189, 

En muchas ocasiones, la madre fallece a consecuencia del 

parto, y el padre, eat11.tdo aaegurado queda en aituaci6n difícil o

peor que laq1ilt.ten!a la.adre antes qua ea eetableciera este eerv,! 
cio, ya ·que el padre no eatl preparado,·y por naturaleza no eati -

dotado de las caracter{aticaa de la 11J11jer para el cuidado de loa -

hijos, en virtud de lo cual, serta conveniente que tuviera derecho 

al servicio de guarderta en caso de presentarse esta situaci~n. 

El Instituto ha establecido instalaciones especiales en

zonas convenientemente localizadas, para prestar el servicio de r.! 

ferencia durante laa horas de la jornada de.trabajo de la madre. 

!stableciindoae finalmente, que la asegurada que sea da

da de baja del ª'gimen Obligatorio, conservar¡ durante 4 semanas -

posteriores a dicha baja, el derecho a las prestaciones en esta r.! 

ma del Seguro. Artículo 193. 

Inclu1mos en las prestaciones sociales el seguro de gua!. 

der!as para hijos de aseguradas, en virtud de que efectivamente se 

trata de una pre1taci4n de tipo social, y como también ya se mani

feató anteriormente, la controversia existe en el sentido de si --
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se tratA de unA prestaci8n soctal o de una raioa del Seguro. pero -

~'llPbién Qe.c~entO ya ~ue por las cArActertsticas de su financia--
uiiento, y por deterittnArlo Ad la Ley, se estableciS CODIO una ran¡a 

DJls del Seguro, 

taa prestaciones econlf.icas, denominadas en la Ley presta

ciones· en dinero. puede clasificarse desde diferentes puntos de vi_! 

ta. noaotroa haremos alus:l.6n a ellas, tomando como fundamento la -

ternainologfa usada en la propia Ley. 

Asf, en pri111er lugar, estfn las prestaciones en dinero, -

que tj,enen el c•rlcter dé subsidios, cuya finalidad es proteger el-. 

salado del trabajador aeeguHdo, o que aea sujeto del seguro. cua!!. . . 

do queda teJ11poralaente inhabilitado para deseJ11peñar su trabajo. Los 

subsidios aon ¡woporcionados por incapacidad producida por el ries

go de trabajo, entendi@ndoae por este los accidentes y enfernaedades 

• que eatln expuestos loa trabajadores en ejercicio, o con uiotivo -
del trabajo. incluyendo el accidente que ae produzca in•itinere. 

Subaidto por enfermed..S o accidente comGn, y finalmente el 
subsidio por qaternida~. 
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Las prestaciones en dinero que tienen el carácter de pen-
siones, se ori.¡tnan en loa seguros de riesgos de trabajo por in~a-

pacidad periaanente, total o parciAl del trabajador sujeto de 1eguro, 

por •uerte del ·1'l.llJO, ortsf.n!ndo•e la1 pendones de y;i,udez y orfa.!!. 
dad, aainll111110, la de aecendlente•, llenando loa requisito que al -

efecto eatablece la Ley, En los seguros de invalidez, vejez • cesa.!!. 

tta en edad avanzada y muerte, siendo consec.uencl.a de la muerte -

del asegurado laa pensiones de viud~z. orfandad y ascendientes, -

laa que se otorgan tambitn, sie11pre y cuando se llenen todos y ---

" 
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c~da wi.o de loa ~equ~a:f.tQa eat~blecidoa en l~ propia ler, 

1.a• preatacione• en dinero que tienen el carfcter de 

ayudas son: Para gastos de funeral, está prestaci5n se origina por 

la muerte del asegurado, y se.paga a la persona que presente el ªE. 

ta de defunción y la factura de los gastos de entierro, de prefe-

rencia si dicha persona es f•iliar. Asimismo, por la muerte del -

pensionado, se otorga esta mi9111a prestación en los seguros de rie.! 

gos de trabajo y e.nfermedadea generalea. 

La ayuda para gastos de. matr;l.monio, que se otorga al as!_ 

gurado cuando lo con.trae, llenando loa requisitos e1ta'blecidos en

la Ley, y por último, la ayuda asistencial, que se otorga al pen-

aionado por invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada, as! como 

a las viudas pensionadas cuando.su estado ftaico requiera ineludi

blemente que la asista otta persona de manera permanente y continua, 

Las prestaciones econ6micas que tienen el carScter de ~

asignaciones familiares, .tienden a la protección del. núcleo fami-

liar del pensionado, representando una.mejoría significativa, en -

vista de que en una proporci6n elevada los pensionados que la rec.! 

ben tienen esposa e hijos con derecho a las asignaciones. Esta -

prestación se otorga al penaionado,para la esposa o concubina, -

para cada uno de io• hijos aenores de 16 años, para cada uno de -

los padres que dependan econ6micamente de él,' en el caso de no -• 

existir los familiares mencionados anteriormente. la prestación -

se entregari al propio pensionado, pero la correspondiente a los -

hijos podri entregarse a la persona o Institución que los tenga -

bajo su cargo, cesará la prestación con la muerte del familiar, -• · 

y en el caso de loa hijos, con la muerte de ellos,cuando cumplan -

16 años o bien a los 25 si estuvieren estudiando en álguna insti-

tuciGn reconocida, y en el caso de los hijos inválidos, podrá con-
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tinuarse pagando h~atA en tanto no desaparezca la inhabilitación. 

El Instituto otorga un pago global de prestaciones eco-

nGmicas que tienen el car~cter de finiquito, a los siguientes ben~ 

ficiarios: a la viuda pensionada que contrae matrimonio; al hu~rf~ 

no, cuando cesan sus derechos a la pensión de orfandad, y al pen-

sionado, cuando cambia de residencia en forma permanente al extra!!. 

jera, en los casos en que no existan convenios internacionales al

respecto. 

En Noviembre de 1984 se llevaron a cabo algunas reformas 

y adiciones a la Ley del Seguro Social, mismas que entraron en vi

gor a partir del presente año. Entre las diversas modifi~aciones -

y adiciones contenidas en la iniciativa de Relismas a la Ley del -

Seguro Social se pretende: 

Ampliar el marco de prestaciones que otorga la Institu-

ción, de acuerdo con las actuales prioridades y posibilidades na-

cionales, así como hacer más oportuno el pleno disfrute de diver-

sas prestaciones en dinero. 

Se estableció la modificaci6n de la fracción I del ---

Artículo 71 para que el pago por gastos de defunción en el seguro 

de riesgos de trabajo sea igual a dos meses del salario mínimo ge

qeral que rija en el Distrito Federal en la fecha del fallecimien

to del asegurado. Con esto se elimina el tope máximo de $12,000,00 

establecido en la Ley vigente, a la fecha totalmente inoperante, -

fijándose un mecanismo dinámico para esta prestación en beneficio

de los familiares del asegurado, ya que el pago se incrementó en-

un 430%, aproximadamente. En el año de 1983 se pagaron 1196 gastos 

de funeral en este ramo de Seguro, 

En el mismo sentido se reforma el artículo U2 de la --



Ley a fÍn de que la ayuda par¡i, ga,stoi:i de .funeral, en el caso de f¡:¡,

llecimientQ por enfer~edad nQ profeaional del asegurado o pensiona

do, sea igual a un mes del sala.río mfn;i.roo general que rija en el -

Distrito Federal en la fecha del fa11eci11liento, con lo cual se.au-

mentó para 1985 en mas de cuatro veces el monto de esta prestación, 

En 1983 se otorgaron 20882 ayudas para gastos de funeral en este-~

Ramo de Seguro. 

Atendiendo las numerosas solicitudes planteadas al respe~ 

to, se modifica el artículo 123 de la Ley del Seguro Social, para

permitir que los pensionados por invalidez, vejez, o cesant.ía en -

edad avanzada, puedan reingresar a un trabajo sujeto al Régimen -

Obligatorio del Seguro Social, sin que sus pensiones se vean afec

tadas, siempre y cuando hayan pasado 6 meses después del otorga--

mí.ento de la pensión y rei11gresen a un trabajo sujeto al Régimen -

Obligatorio del Seguro Social con patrón distinto al que tenían -

al pensionarse. 

En el artículo 41 se estableció que las modificaciones -

de salario de los trabajadores surta efecto, tanto para la cotiza-

cion como para el pago de las prestaciones en dinero, a partir de-

la fecha en que ocurra el cambio y no hasta el siguiente bimestre,

como se encontraba establecido anteriormente. 

Esta modificación legal fue benéfica para los trabajado~

res porque el pago de los subsidios por incapacidades temporales P.! 

ra el trabajo les sera cubierta de inmediato con base en el salario 

que realmente perciben; asimismo mejoró el promedio que sirve de -~ 

base para el calculo de pensiones. Para el Instituto signific4 un -

ingreso adicional estimado en 8552 millones en 1985, 12236 millones 

en 1986·y 17011 millones en 1987. 

En relación a estas prestaciones, en especial a los sub-
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i;¡diq:; y pcnfi,i.0111H.i, quforo agrcg¡\r que en mi opinión muy personal 1 

las con~idcro ~nsuficientea p~r4 satisf acex ~48 neceaidades mas -

apremiantea del na~leo fiwili~r, dada la situación cr!tica por la

que atra.ve~ll)OS desde el punto de vista econ6m:i.co, por lo que su--

giero de ser posible, que el Instituto Mexicano del Seguro Social -

establezca un programa din!im:i.co a fín de que estos subsidios y pen

s;i,ones sean revisa.dos e incrementados por lo menos cada seis meses

y no cada año CQlllo estg establecido, esto con el prop6sito de mej~ 

rar el niYel de ~da de los pensionados y sus beneficiarios. 

Es eate un somero anSlisis de las diversas prestaciones -

que otorga e1 Instituto Mexicano del Seguro Social, pues son ·muchos 

los recursos destinados a los mimuos, tantas las personas benefici_! 

das, y m~s aGn las que no alcanzan sus .beneficios, que cada una me

rece un especial y concienzudo esl:ud:i.o, 



CAPlTUJ..0 TE~; 

FUND#fENTAc;oN {U!tpt,cA 'DE ·w J'REST;\CIONBS EN DINEBO BN BL SEGURO so

g&; 

·1,- AntecedéntesJ 

Ast como la.Segúrtdad Social esti íntimamente ligada con la 

vtda~tlll!Ja.del hombre, el SegUro Social lo esti con la lucha de los -
trabajadores por obtener un ~rAtO justo y humano, salario remunerador, 

1entc:to m€dtco, 111edictnas, prevencf.6n de accidentes en el trabajo e -
~nd~ización en c•10 de rte1¡ó1, 1ubaidtos por anferiaedld y pensiones 
' ' 

p•r• su protecctSa y la de IU ftailia; para ello, haremos una breve r.!. 
1efla de la evoluctSn del Derecho del Trabajo eh• México. 
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Particular.r;ente entre lo• aztec1s, había ya cierto grado de

deaarrollo. en las.fuerzal productivas, Los instrumentos de trabajo, CE_ 

111<> era la piedra pulida y labrada, estaba al alcance de todos los mie,!! 

·brol de l~ sociedad, Pabrtcaron igualmente, punzones, agujas y puntas
de lanza; utilizando el bronce.para fabricar objetos que requerían'ae

naayor reatstencia. 

La fu~rza producttva mC• importante la constitufan los arte
aanos, quienes ade!!Jf• realizaban laborea agrícolas. El factor fund4JlleE_ 
t_1.de su deaa~ro11o ae ba16 en la cooperaci6n eficiente entre los-·

mtembros ·de~· ~~untdad y la ayuda111utua. ''Loe indio• cantaban lleva.n 
do. laa grandes piedras de los teniplos" escr;f.bi6 Kotolinta. 

' ' 

La fox.act8n polf tic•, 1ocial y econ6mica giraba alrededor-
del · Calpulli. Todo el pi:oces~· de TI.da estaba condicionado a la propi,!_ 

dad c0111unal 7 •1 1tet-..ia de prQducc~6n, 

La prj,nd,pal (uei:1a .de t:s:ab-.io ful el indio, ••s tarde la m,a 
nQ de obra a~ reclutó entre me$tizo~ y ~egros, estos ;importados ilegal, 

nsente,y úa tarde, a aoU.citud de 101 re~igioaoa para completar la --
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J11a,n9.de ob~a.ind!sen~, ~ue· dialllinuyó a c~usa del trato in!wnJano a que 

e11.to11 (uero11 sOJPe.ddos poi:' loa conqui11.tadores, 

La. Encomienda fué la pd111era forma de eaclavi tud a que fuG-

11.Qll)etido ai.' '•b~.c!ol' tndfgena, esta se conaider8 original.mente como-
1fu:ced .'J\ea,1 en ~av~r de loit conqut11tadores, para cobrar los tr;i.butos
A 1011. ~ndtoa que se les enc~endara de por vida y la de un heredero,-. . 

con la obligaciSn de procura~ por el bienestar de los mismos, tanto -
en 1o11J4terial como en la espiritual, con la obligaci6n ademlts, de de 
~ender la,s provincia& en donde e1tuvieran radicados. 

Ap•rent~ente, eata ~n1tituci6n tuvo por objeto librar de la 
eacl~;i:tud a los ahorfgené1, pero en realidad se convirti6 enun inicuo 

a~atenia de e:xplot•ci6n de nuest~os ancestros, 

Sigui6 a la enc01~ienda el repartimiento forzoso de los in-

dioá,.pai:a trabajar COD)O best;i:a de cai:ga. Este sistema se convirtió -

en un i:i'si111en carcelario9sj:mula,ndo en las haciendas~ las c4rceles -
con el n0111bre de Tlapisquera, que consistfan en: una pieza en que se

cuatodiaba a los indios, encerdndoles para que acudieran a trabajar, 
p6rque ll~ndoae a sus casas y pueblos se dispersaban, haciendo falta -
a llU& obligac~ones y atrazaban las labores de comGn utilidad. 

Los ~ey~s C•t01icos en au affn de que se diera mejor trato
ª lo1t j;ndiós, a ~lsen y acwejanza de Dio111 di.ctaron ha Leyes de In-
dta•• que cqnttntan enti:ie ot~a1 diapoaicionéa, jornada laboral, sala

r*° m!n~d, pago de IA!A,iQ en e{ecttvo, prohibici6n de las tiendas de 
J:afa.t etc,, ain c;b~igo, eata.rqlaDJentaci6n nunca fu& aplicada por no 
cony~ir 11,.loa.intereaea. dll conquistador, y en conaecuencia no tuvo~ 

n~neqn \\(ecto pos~tivo, 

Una.yez ~capar~da l~ ~no d.e ob~a por la encOJ11ienda y el -
~ep~rt~iento, se ~puso 1a.necea~dad del trabajo aaalar~ado, basado
en la, EtUpueata·cantratac~n libre; al lado de estas tres formas de 8!. 



plot~ci6n 1 h~b!a otr~a, CQ~Q el peonaje, el tequio y loa tributos que -

en un principio fuer9n pagados en especie, conyirtiendose mgs tarde en

monetarioa, lo ~ue vino A favor~cer el desArhollo de la producción mer

cantil, surgiendo as! nuevas fol'IOa~ de explotacian, como las del acapa

rador y el usLrero, 

Como es bien sabido, los españoles eran los titulares de to-

dos los derechos, gozaban en usufructo la propiedad de las tierras por~ 

Merced Real, monopolizaban los altos cargos en la administración públi

ca y de las jerarqu!as religiosas; eran los Gnicos que podían recibir -

indios en encomienda o repartim*ento, portar armas, ser maestros y ofi

ciales en los gremios, abrir obrajes e industrias en su beneficio, co-

merciar en la escala que les conviniera, servir en la milicia o pagar a 

quien lo hiciera en su lugar, 

La reglamentaci8n de loa oficios a través de las ordenanzas -

de los gremios, sistema corporativo de la regulación del trabajo, del -

que surgió la pequeña burguesfa feudal industrial, representada por los 

maestros artesanos, que monopolizaban la producción de los oficiales -

Y aprendices, criollos, mestizos, indios, negros y castizos, obstrucci.2, 

nando por todos los medios el desarrollo de la producción y la importa

ci6n de productos elaborados, originó abierta lucha entre las corpora-
·' ciones artesanales y los comerciantes. 

· El rég;l.men gremial fué abolido legalmente a f ~nes del Siglo-

XVIII estableciéndose la libertad de trabajo que estimulo el desarrollo 

de la producci6n artesanal, Loa oficiales y aprendices cayeron bajo la

dependencia de la naciente burguesía feudal capitalista, que reivindi~ 

caba en au favor el derecho de la libre contratación, dando orígen al -

taller de manufacturas de paños de lana, seda y algodón, destruyendo en 

parte, los antiguos modos de producción o subordinándolos a sus necesi

dades, 

La situación de ruina industrial de España, que se inicia a-
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fines del Siglo XVI, así como la disminución de las fuerzas productivas 

en la CQlonia, agotadas por la eKplotación y la miseria, obstaculizaron 

el desarrollo de la manufactura de los obrajes que agrupó en un s8lo 1.2, 

cal a los artesanos, oficiales y aprendices diseminados, quienes tuvie

ron que trabajar en calidad de obreros asalariados. Al lado de las nue

vas relaciones de producción, siguieron existiendo las más degradantes

formas de esclavitud de la sociedad feudal. 

"Alejandro de Humboldt, describió las condiciones de vida y

de trabajo que privan en los obrajes a principios del Siglo XIX, o sea 

en las postrimerías del régimen colonial: sorprende desagradablemente

al viajero que visita aquellos talleres, no sólo la extremada imperfe~ 

ci6n de sus operac~ones técnicas en la preparación de los tintes, sino 

m~s aGn la insalubridad del obrador y el mal trato que se da a los tr! 

bajadores. Hombres li;bres, indios y hombres de color, están confundi-

dQs con galeotes que la justicia distribuyó en las fábricas para hacer 

les trabajar a jornal, Unos y otros estln menos desnudos, cubiertos 

de andrajos, flacos y desfigurados. Cada taller parece más bien una -

obscura cárcel, las puertas que son dobles, están constantemente cerr! 

das~ y no se permite a los trabajadores salir de la casa, los que son

casados, solo los Domingos pueden ver a su familia. Todos son castill!!, 

dos irremisiblemente si cometen la menor falta contra el orden esta--

blecido en la manufactura", (15)' 

Un eleme.nto nu~yo en la. vida de la Colonia lo constituyó -

la inmigración de extranjeros, no obstante que su entrada en An1Srica

estaba prohibida por las leyes españolas. Este nuevo elemento entró -

en contradicción al princjpia can laa fuerzas productivas existentes, 

y se hizo sentir en la vidA econ~j.ca, política y social de la socie

da,d feudal, incapaz de 1.1Vp1,1hat el desarrollo industrial, y temerosa-

~ ~ - "\· --

(15) Rodríguez PalaciQs Mario Alfonao, Méxic~ en la Historia 
2da, Edición de 1983, Edjtorial Trillas Méx~co, P&g. 208. 



de perder su posición y su privilegios, De ello, en 1771 los Obispos

de la Nueva España ae quejan 1 pero a su pesai;-, la sociedad di vid ida en 

clases, empieza a plantear el dilema que existe aún en la actualidad, 

cada paso hacia adelante en la producción, es al mismo tiempo uno ha

cia atrás, si no es que más, en la situaci6n de la clase oprimida que 

es la gran mayoría. 
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La limitación del ·mercado interno estaba reflejada en el b!_ 

jo nivel de vida de las masas campesinas, de los obrajeros y de los -

artesanos y comerciantes en pequeño, incluyendo a los miembros del b!_ 

jo clero. Bajo la dirección de los oficiales criollos y mestizos, de

la pequeña burguesía intelect~al y de la burguesía industrial que salía 

del medio campesino, fue gestándose la organización del trabajador m!_ 

xicano, muy elemental, pero imbuido de las diversas corrientes ideoló 

gicas, se decidió a luchar por la Independencia Nacional. 

Antes de iniciarse la Revolución de Independencia en 1810,

la pequeña y mediana burguesía aspiraba a lograr un cambio que le as~ 

gur.ase el establecimiento de la propiedad privada frente al monopolio 

de la propiedad territorial, detentada por la Corona Española. Postul! 

ba la libre contratación frente al régimen de la servidumbre, la conc.!:!_ 

rrencia capitalista - lado de los gremios y corporaciones religiosas,

el derecho burgués contra los privilegios del alto clero y de los pe~ 

ninsulares. Las clases dominantes si bien deseaban la separación de E! 

paña para gobernar directamente,sehallabaninteresadas en el manteni

miento de las viejas· relaciones de producción, y en consecuencia, no -

esta.han dispuesta.!! a ceder voluntar;i.,a.ll)ente a las exigencias de las --

masas populares y las nuevas fuerzas productivas, 

La ~evoluciGn de ¡ndependencia puso de manifiesto la impor

tanc~a, tra.nsfoX'IJllldora de li~s ;i.,deAS ayanzadas de las instituciones pol.f 

ticas revoluciona.riaa del nuevo poder que pugnaba por establecer, des

truyendo l~s esperanzas de un arreglo pacífico imposible de lograr. De 

esta foI'll)a, se coloc6 a la naciente burguesía, ant._, el apremio de ----

.. ·: 
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conquistar sua necesidades democráticas y sus intereses de todo el -

pueblo y de la Nac;i,6n, 

Un primer acto trascendental de los insurgentes, fue la ab.2_ 

lic;i.ón de la esclavitud que decretara Don Miguel Hidalgo y Costilla en 

la Ciudad de Valladolid, el 19 de octubre de 1810, por medio de un ha!!_ 

do que cumplimenta el intendente· de la provincia, Don José María Anzo-

rena, 

Don Miguel Hidalgo y Costilla inicia un movimiento con el -

s6lo objeto de alcanzar la independencia nacional de la corona españo

la, es Don José María Morelos y Pav6n, cura párroco de Carácuaro, ---

quien al continuar el.movimiento iniciado por Hidalgo, lo transforma y 

lo encauza hacia la verdadera liberación de México, es decir, una revo 
.... -

lución democrática. Asimismo, sienta las bases fundamentales para ----

estructurar al naciente Estado Mexicano, El genial estadista di6 a Mé

xico, también sus 1123 PUNTOS PARA LA CONSTITUCION", o Sentimientos de

la Nación. Su concepción de la justicia social la deja plasmada en el

punto 12, de este modo: " ... 12 Que como la buena ley es superior a -

todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales que obli-

guen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, 

de tal suerte~ se aumente el jornal del pobre, que mejore sus oastum 

bres, aleje su ignorancia, la rapiña y el hurto". (16) 

·se logra la independencia de México, se. rompe con la metró

poli, se proscribe la esclavitud, pero la libertad de trabajo que qU,!!_ 

daconsa.grada, es ~provechada nuevamente por el español,.el criollo y 

el mestizo, para aojuigar y explot~r il'lll)iaeticordemente a la pobla-

ción ind{gena. 

La nuevas fuerzaa._product;i.yas, que de un modo expondneo --

-----~-------

(16).- Ttueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial -
Porrúa, S,A. México 1981. Pág, 140, 
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habían aparecido en el seno de la yiej a sr;ic;iedad, buscaron el e ami. na

de su des¡irrollo mediante una actividad consciente, En el terreno polí

tico, la Constituci6n de 1824 es la expresión de las condiciones difí-

ciles y dramáticas en que fué alumbrada la naci6n mexicana, 

Era una transacci5n entre los hambres del partida del pra-

greso y las clases privilegiadas: Forma republicana de gobierno, sobe-

ranía del pueblo, anuncio de la protección a los DERECHOS DEL HOMBRE, -

gobierno representativo, reconocimiento de los principios del Constitu

cionalismo individualista y liberal, y sistema federal. 

La Constituci5n de 1824 no contuvo una declaración de los -

Derechos del Hombre; algunos autores afirman que la primera declaración 

de Derechos en M@xico fue en 1836, otros, aGn piensan que fué en 1857. 

Se olvidan de la Constitución de Apatzingan, y de otro dato 

in¡portante, las constituciones de Oaxaca y Jalisco las cuales contuvie

ron declaraciones completas, La Constitucion del Estado de Oaxaca, pro

mulgada el 10 de enero de 1825, en su artículo Séptimo estableció: "El

Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas -

la igualdad, la libertad, propiedad y seguridad de todos los individuos 

que lo componen, y de todo hombre que habita en él, aunque sea extranj~ 

ro y en clase de transeunte. Por tanto, prohibe que se introduzcan es-

clavos en su territorio, se encarga de libertar a los que actualmente -

existan en él, indemnizando previ1U11ente a los propietarios; y declara -

libres a los hijos que nacieren de aquellos, desde el día que sea publi 

-cada est~ constituci6~ en la Capital. El artículo Noveno, es de singu-

lar ;l,mportancia, Las derechos c;iyiles de los Oaxaqueños que se les ga-

rantizan por esta Constitución •oni 

Prin¡ero: La Libertad individual y seguridad personal 

Segundo: La Libertad de ·imprenta 



TercfU"o; El derecho de propied.Ad 

CuArto l.<'. ~gua,1dqd Ante la Ley 

Qui.oto El derecho de petici8n 

Sexto El derecho de ¡¡er gobernados por la Constituci8n ~ 

y leyes que sean conformes con ella. 

El art!culo Di!cimo complementa al anterior al declarar: "En 

consecuencia, de estos derechos ningGn Oaxaqueño podrá ser aprÍsiona

do, arrestado ni deteni4o, sino en los casos determinados por las le

yea, y en las formas que ellas prescriban ... "Los artículos 11,12,13,-

14,15,16,17,18,19 y 26 establecen derechos que en parte se pueden de

r:i,va,r del art!culo Noveno: "Las casas no puede ser allanadas, no se -

puede secuestrar ni examinar libros, papeles, epístolas, sino en los

casos expresamente determinados por la Ley; libertad de disponer de

los b;i,enes, libertad de trabajo, expropiaci6n en caso de "necesidad -

. pl1blica11 o 11 de utilidad coman". con justa y previa indemnización, -

abolic:i.8n de la con.fiscaci.6n de b:f.enes, declaraci5n de la igualdad -

ante la ley, abolici6n de distinciones y privilegios hereditarios, -

derecho de reclamar la observancia de la Ley, y. el derecho de sufra-

g;i,o para. los Oaxaqueños", (17) 
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La ;independencia política no mejoro, sino por el contrario, · 

empeor6 las condiciones de v:i.da y de trabajo de las masas campesinas

y obreras, La Constituci6n de 1824, dej6 intocado el problema social, 

pues no incorpor6 en ell~·las disposiciones incumplidas,pero escritas,. 

de protecci6n al trabajo, que contenía la legislación· colonial, sub-

sistiendo la servidumbre y las fOt'lllas de explotaci5n .del regimen f eu

dal. A ello, contribuy6 también la doctrina del individualismo libe~

ral que proclamaba el libre ejercicio de la producción y del cambio -

dentro de una acci8n independiente y natural de las leyes econ6micas, 

(17) Gustavo Pérez Jiménez. Las Constituciones del Estado de Oaxaca,
Oaxaca, 1959, Págs. 70-74. 



Ya en 1835 l!l sj,tua,c;i,lln de ll)iseri¡1, ligada a la penetrar 1i1u 

del c¡¡p;i,tal extr4njero que d01V1.Mba la precaria economía. na,ci,on¡¡l, ;,! 

btA ll!lga,do a ser tan af!tctcya pan el pueblo, que se produjo la ··ri 
l!lera, ll)l\n;i;festac;i.6n de repudio, al di.rigitse por escrito al Congreso,

un grupo de mexicanos solicitando la expulsi6n de los extranjeros, y

exigiendo el cese de prerrogati'Vas destructoras, y la expedici6n de -

leyes restrictivas que pudieran salvar a la Naci6n, de la miseria, el 

a,nonada.miento y el 'Vasallaje opresor, 

La anexi6n de Texas, el bloqueo de los puertos mexicanos -

del Golfo por fuerzas navales de Francia, y sus reclamaciones por da

~os sufridos, el decreto del 11 de·marzo de 1842, que autorizaba a -

los extranjeros para adquirir propiedades rGsticas y urbanas, minas -

de·toda clase 4~ minerales, y en particular, la injusta guerra de --

agresi6n del imperialiemo norteaniericano, por la que México p~rdió la 

mitad de su territorio, hicieron nacer en el pueblo un profundo sent.! 

llli.ento antifeudal y anti~imperialista, De todas estas injusticias, -

surgi6 y se torj6 en la lucha, el profundo sentimiento nacional de la 

comun;i,da,d mexicana, que habrfa de afirmarse frente a la intervención

militar del :Imperialismo francSs, en 1862, 
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Los primeros 40 años de vi~a independiente de nuestro Pafs,. 

se significan por la lucha del pueblo en favor del mantenimiento de -

la, independencia política contra las conspiraciones de los .grupos --

reaccionarios, que no s6lo se apoyaban en las fuerzas regresivas int!., 

riores, sino también en las de reacción extranjera, para mantener sus 

privilegios y conservar sus cuantiosas propiedades. 

Para reedificar, es necesario destruir lo antiguo, había -

señalado Morelos en su hist6ri.co documento sobre las "medidas polí

ticas que deben tomar los jefes de los ejércitos americanos para --

lograr au fin por medios llanos y seguros, evitando derramar sangre

de una, y otra parte", En virtud de no haber sido así, la prima que--



h~ tenido que p~gArse pof haberse seguido el ca,n¡ino de la transacción, 

de l~ cQnY~venci~ con las fuerzas enen¡~gas del progreso, es l~ lucha~

permanente y constante contra.AOS ;i.ntereses de restauración de la Col,2. 

n!a, 

-"Para: 1856, habta en el pds 46 grandes fabricas de hilados -

. y tejidos _dé algodón, ocho de tej;tdos de lana, cuyos productos por su

precio y calidad podfan_competir con los del extranjero. La jornada de 

trabajo era de 17" horas, y los salarios que eran de tres reales como -

promedio, no habfan cambiado en el curso de casi un siglo. 

La intervención armada abrió las puertas de la intervención 

econlimi~a_n~rte~ericana, obstruccionando aGn más el desarrollo econó-

111ico .del· pa.fe, y deformando la economta, En 1855 había 16 kilómetros -

de vta~·.Y par• ffnes del Siglo pasado~ la red ferroviaria era de mis -

~e lSÓOO °1(~~6metros, ligados como simple apéndice a la gran red ferro-

.:." viada de··:lo!Í Estados Unidos de, Norteamilrica, y a los puertos del Gol-
. · ... - ... :·» • ' ' . 

· ·fo~· p~ra: c~mer~1~~; ~on Europa. ComplE!tabañ la intervención imperialis

ta de la económfa.nacional, los promotores de las'concesiones mineras, 

. los bailqueros, día.puestos a negociar empréstitos, las compañías des--

lindadoras de t~erras, y mis tarde, las de electricidad, comunicacio-

nes elSctricas y del° petróleo, 

Tratando de aliviar de alguna forma la indigna situación --

de los trabajadores, entre ellos un gran nGmero de niños y mujeres. El 

15 de mayo de 1856 Don Ignacio Comonfort expidió un "ESTATUTO ORGANICO 

PROVISIONAL DE LA REPUBtICA MEXICANA" (18), Pero a decir verdad, aqu~-
. -lla i:esulti> ~tia -leg:islación todavía menor que las Leyes de Indias y de 

un car.-Ct:ef"'" ~eramente civilístico, como puede apreciarse en los si---

- - - - ---- - ~ --

(18) ,- Ca,rpizo Jorge, La ·c011stituci6n M.exicana de 1917. UNAM. MEXICO 
1980. PSg. 248. 

. ·~ 
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guientes artículQs del ~encionAdo estatuto p~oyisional, 

ARTICULO 32; 
Nadie puede obligar sus servicios personales sino temporal

~ente, y para una ~presa deteJ:'D)inada. Una Ley especial fijará el t~r-

·l!Jino a que puedan extenderse los contratos y la especie de obra sobre -

que hayan de versarse. 

ARTICULO 33: 

Los111enorea de 14 años de edad, no pueden obligar sus serví 

cios personales sin la intervenci6n de sus padres o tutores, y a falta

de éllop,de la autoridad política. En esta clase de contratos y en los

de aprendizaje, los padres, tutores o la autoridad política en su caso, 

fijarán el tiempo que han de durar, y no pudiendo exceder de cinco las

horas en que diariamente se ha de emplear al menor, y se reservar!in el

derecho de anular el contrato, siempre que el amo o el maestro use de -

ll)lllos trata,mientos para con el menor, no provea a sus necesidades según 

lo convenido, o no le instruya convenientemente. 

La.Constitución de 1857, como había ocurrido con la de 1824, 

no se ocupó de la situación de las masas trabajadoras, no obstante que -

algunos legisladores reclamaron la expedición de leyes protectoras del

trabajo y del trabajador, 

Ignacio Ramírez, fue uno de los que en el Congreso Constit,!! 

yente.de 1856 - 1857 1 e~igió unA Constitución que fundara en el privile

gio de los Jl)enesterosos, de los _;i.gnorantes, de los débiles, y que eman

cipara a, los jornaleros de los capitalistas, 

Sabios econQD)ístas de la comisión,decÍan ~n el célebre dis

cur~o pronunciado en el Congreso; En vano procl~ares la soberanía del 

pueblo, mientras prives a cada jornalero de todo fruto de su trabajo -
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y le Qbligue~a.~ CQJJe~'e au CAp~t~l y lc.pOJ\SA~s en c~bio una r~d~c_!! 

la coron~ aobre au ~Jente, 

En la UtS'IOIUA DEL C~SO CONS'J:J;'l'UYE~E, de Francisco Zar~ 

co, h~y constancia de la brillante intervenci6n del Diputado·Ramírez -

en defensa.de los tTabajadores, 

tos Diputados Ponciano Arriaga, Mariano Yañez, Le6n Guzmán,

Pedro Eacudero y Echanove, Joaf Marfa del Castillo y Velasco, José --

Hada Cortéa: y E1parza y Joad Hada Mata, presentaron a la Sala de Co

mia iones, el 16 de junio de 1856, el art!culo 17 del proyecto de Cons

tituc;l6n, ;!.ntervinieron en el debate, entre. otros, los ciudadanos di

putado• Ignacio laafres, t1naclo.L. Vallarta, José Mar!a Mata, Francia 
co. Zarco, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. 

Bl ambiente del Congreso Coústituyente de 1856-57, era pro-

picio para el naciaiento del derecho de los trabajadores. Se habían -

presentado encendidaa intervenciones de los Diputados Constituyentes -

que apuntaban esa necesidad. F.llpero, una intervenci6n en que se con-

iunde el problema de la libertad de industria con el de la protección

al trabajo echS al traste tal posibilidad. 

En l~ historia del Congreao Constituyente de Francisco Zarco, 

se •enc;!.on. el hecho de que·OuillerJIO Prieto, llamando brillante y &C.!, 

dénico el d:lacurao del Selor Vallarta, lo califica de inoportuno, puea 

no se trataba de prohibiciones ni de aranceles ni de arreglar el comer 

do extranjero. 

Es •prQb•da 14 Constituci6n el S·de febrero de 1857, queda-

en su texto l• huella .del individualiS1110 y _el liberaliB1110, tan carac--

tedsticos de la fpoc•• 

~illlili•no de U.b1bur10 el 10 de abril de 1S65 expidi6 un..-



Del cap~tulo de Garantfas Individuales, lo mis sobresalien

te en re1act6n con lA 1'11.ter;a de que se habla, fuG el artfculo que -

decfa: Nadie puede obligar sus servicios personales sino temporalmen

te,· y para una empresa determinad3 los menores no lo pueden hacer sin 

la intervenciGn de sus padres o curadores, o a falta de ellos, de la

autoridad política. 

El 5 de septiembre de 1865 el Emperador expidiG Un decreto
que concede facilidades a la i11111igraci6n extranjera, El artículo 6 de 

dicho decreto decía: Los iDlllÍgrantes que desearen traer consigo o ~a

cer venir operarios en nGmero considerable, de cualquier raza que -
sean, quedan autorizados para verificarlo, pero estos operarios esta

rán sujetos a un reglamento protector especial. 

Del reglamento respectivo, el arttculo 3 decía: El patrSn -

no obligad a mantener a los hijos de sus operarios, en caso de muer

te del padre, el patr6n.se considerara como tutor de los hijos, y es
tos permanecerán a su servicio hasta su mayoría de ed~d, bajo las con 

diciones que lo estaba el padre. 
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Artículo 4 .:Todo operario tendr« una libreta refrendada por 

la autoridad local, en la cual se expresaran su afiliaciS'n, la indica

ci6n del lugar en que trabaja, 1 un certificado de su vida y costumbre, 

en caso de.variar el patr6n, en la .libreta expresara el consentimiento 

de su patr6n anterior. 

Max;Uniliano, el lo, de noviembre de 1865 expidi6 un decreto

que liberaba las deudas de los trabajadores del campo. 

Napole6n III fracas6 en su intento de imponer a MSxico un -

Emperador. 'No obstante la buena voluntad manifestada en leyes como --



l~s citadas, en su senQ tra)J\ ~l g~en de su Aniquill\lllientQ; au ca~. 

rBcter ajeno al pueblo mex~cAno, 

"La vocaci6n humana y social del mexicano, si:· no pudo re_!! 

dir unos frutos positivos en la Constituci6n de 1857, agita la con~ 

ciencia de los hombres m&s preparados, y brota esta vez con vigor y

gran esplendor en el C6digo Civil para el Distrito Federal de 1870,
al despr.eciar resueltamente al C6digo Francés que comparara a los -

hombrea con los seres irracionales, y al sentar claramente que sea-. 

cual fuere la esfera social en que el hombre se halle colocado, no -

puede ser COlllparado con los seres irracionales, y menos aún con las

co1as inan:lmaclas, parece un atentado contra la dignidad humana lla--

111ar alquiler a. la prestaci6n de servicios personales". (19) 

Al referirse al servicio doméstico, la exposición de moti

vos del C6digo de 1870 expresa lo siguiente: 

Este cont~ato, que forma el capítulo tercero del título de 

arrendamiento en.el C6digo Francés, se llama comunmente alquiler o -

locaci6n de·obras. Pero COllO sea cual fuere la esfera social en que

el hombre se halle colocado, no puede ser comparado con loa serés -~ 

irracionales, y meno• aGn con las cosas inanimadas, parece un atent.!, 

do contra la dignidad hW11Ana, llamar alquiler a la prestación de se!_ 

vicios personales, Mis aemejanza tiene con el mandato, porque en am

bos contratos el mandatario, proporcionalmente, adquiere.obligacio-

nes,y porque en ambos se busca la aptitud. Esta ser! mfs intelectual 

en uno, y de material en otro; pero en ambos supone una cualidad Dio 

ral, porque nadie puede prestar ún servicio, sea el que fuere,sin -

emplear au libre voluntad y poner en ejercicio alguna de las facul' 
_"':"" ________ _ 

(19) .- Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo• Editorial -
Porrda, S.A .. MSxico 1981.Pfg, 144, 
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tarlep .peculj.we11 del hQJl)bre. PQJ; e(lta11 i;azonee, lij coipid6n no s~lo

sepa,r8 el cQntrato de obt:a de artendau¡;i.ento, dno que cQns~derandolo

como cualqu;i.er ott:o pacto, lo coloc6 despu@s del 1Dandato, Por los mu

chos puntos de SeJl)ejanza que con @1 tien~, 

El C6digo Civil de 1870, bajo el rubro de "CONTRATOS DE --

OBRAS", reglament6 seis contratos con diversas prestaciones de serví-

cioi 

Servicio domgstico 

Servicio por jornal 
1 

Contrato de obras a destajo o precio alzado 

De los porteadores y alquiladores 

Contrato de aprendizaje 

Contrato de hospedaje. 

Loa redactores de este C~digo Civil, que·abri6 en el mundo

una destacada trinchera por la defensa de la persona humana, a la que 

ha de respetársele en su dignidad y alto valor trascendente, fueron:

Mariano Yañes, J.M. Lafragua, Isidro A. Montiel Iduarte, R. Dond~ y -
J. Eguia Liz. 

Privada legalmente de derechos, pero liberada en parte de~ 

una política deformadora de su conciencia, la clase obrera irrumpi6 -

en la historia de nuestro pa!s, en lucha abierta por conquistar sus -

derechos de clase independiente y el mejoramiento de sus condiciones

de vida. 

A ello contribuy6 tambi€n la emigraci6n de algunos cuadros

y dirigentes obreros europeos, particularmente franceses, polacos, -

alemanes y españoles, que huyendo de la represi6n· despues·de la de-

rrota de las revoluciones de 1848 y de la Comuna de París en 1871, -
llegaron a México y difundieron ampliamente las doctrinas socialistas. 
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La,s cor~ientes J!IW-i eii.cont~~d4a y dl.ve~a~a Afluyeron entonces

al mov;f;DJiento obi:ero, El socl.~;l.imo ut6pico, el -~utuaUSllo, d cooper! 

tivia~o, el liberali&lllo, el refol'llliwao, el anarquismo y el anarco ein

dical~SJllO dejaron en el una. profunda huella por sus diversos matices, 

Para un:i,jicar a todas las asociaciones mutualistas, se fund6--. 

en 1872, el 16 de septiembre, el primer Circulo de Obreros Libres de -

M~ico, que lleg6 a agrup«r a 37 agrupaciones, con un tot.al de ocho --

mil afiliados; era una orgsnizaci6n m;lgta de obreros y artesanos, part.!, 

cularmente de obreros texttlea y de aaatrea,a~brereros, carpintero,,-;

tip6grafo11 propietarios de pequeños talleres, Loa patrones podtan ser

socios de la organizaci6n, si tén1an buen comportamiento. Editaba su -

peri6dico 11EL SOCJ:ALISTA", que en 1888 pubH.c6 integrqente el MANIFIE! 

TO COMU'~ISTA DE CARLOS MARX, que.desde 1850 se conocía ya en algunos --

. c!rculoa obreros, Para 1875 las ideas de la organización obrera se ha-

bían extendido hasta loa escritores, periodistas y empleados públicos,

constituyendo loa prillaeroa la aaociaci6n mutualista de esc~itores, pre

sidida por Ignacio M, Raatrez, y loa segundos, la primera asociación -

de. empleados p(iblicoa, 

El S'de marzo de 1876, convocado por el Círculo de Obreros Li-
. ' 

brea, reuni6 en la Ciudad de Hmtico el Primer Gran Congreso General de

Obreroa, y el 20 de diciembre de 1879, el Segundo Congreso, que fue la

expresión de la unl.dad a que habfan·llegado las corrientes que sosten!an 

en el ~ovµaient~ obre1:0 laa ideaa del 1'Utualismo y cooperativismo, in-

flu!da1. por la• doctri~• dt>lloberto Owen, Luis Blanc:, ta Salle y Fou-

rier, adéii¡.p de 1• influencia que ejerc!•n las ideas de los liberales -

mexicanos, 

Esta unidad, sin embargo no fu8 espontfnea, sino impuesta por

el Gobierno de Porfirio Dtaz, que había llegado a la presidencia por un 

golpe de Estado en 1876, y uno de aua primeros actos fu@ clausurar las

of icinas de las organizaciones obreras que funcionaban en el templo de-
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San Pedro y San Pablo de lA Ciudad de H~ico, para convertirlo en cuar 

tel, 
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I.1~8 a loa d;i.rigentes. a una conferencia de ''UNIDAD" y los dos

grupos mutualistas cooperativiatas declararón que asf fund!an el crite

rio y la a.cc;l.t1n ~l proletariado, De este ·111odo, la llamada paz porf:tria

na se reflejS en los acuerdos del segundo congresoi Se proclama la paz

y se declara que a81o se apelar! al derecho de insurrecci8n si se inte.!!_ 

tara arrebatar cualquier otro de los derechos naturales del hombre, ~

pues nunca 'e lanzaran v!as de hecho por cuestiones de personalidad, 

sino a6lo para defender los principtoa de au programa. 

Al declinar este e!llbri8n de la organizaciSn obrera, por el com

promiso de sus lfderes de apoyar la pol!tica· y las sucesivas reeleccio

nes de Porfirio Dfaz, las huelgas que se sucedieron con posterioridad -

ha.ata la primera década de este siglo, fuetton aplastadas en forma des-

piadada, pero fu~ron apareciendo lae organizaciones sindicales de resi,! 

tencia. En 1890:M conatituyS en San Luis Potoaf la orden de empleados-- . 

ferrocarrileros'111exicanos que participo en la huelga del ferrocarril -

central en mayo de 1894, el 20 de agosto se form8 en Puebla la Unión de 

Mecanicos Mexicanos, que ·co~tr~buy8 eficazmente a la organizaci6n de -

mov~iento sindical hasta 1933, en que se disolvi6 para constituir con

otras organizaciones el Sindicato Ferrocarrilero de 1a República Mexic.! 
na, 

A pArttr del. prti.er congreso campetino, con delegados, efectua

do en la CfJJd4~ de Hbico el 15 de ago11to de 1877, con comunidades ind.f 
' 

gen~~ Cf,lJlpe,~DAs, se conatituy6 el ll~ado Gran Comité Central Comunero, 

y el 25 de ~yo de 1878, l" J.iga C~pes;lna de Puebla. La desamortiza-

c'l;ón de ~O!l- b;f.erle& de lM cOJWdd•des ;tndfgenas, decretada por la re-

~or~a y el despojo qe su& tierras por las compañ!ae deslindadoras, pro

YQc~ron l&J!liser;f.a en el c~po, Multitud de levantamientos armados fue

ron prOllloyidos y organizados por la organización campesina en todo el~-



Pafs, creando un clÍlfM'. de verd~derA rebel~6n contra el gobierno de ~ 

Porfirio D~az, Toda• las µtaurreccionea fueron liquidadas, y los dir! 
gentep c-.pestnoa e ind5'.genae fua~lados, encarcelados o desterrados.~ . . 
Eata po1tttca favoreci8 la cenbralizacilSn de la propiedad de la tierra 

en ~· poc .. aanoJ, y el crec;tatento del latifundio, restableciSndoae . . 
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aai el aistea1, teuda1 cuando erecta la penetraci8n extranjera en la~ 
econ~a nacional y la industria nativa encontraba dificultades supe-

riores para su desarrollo, ;Las c0111pañfaa deslindadoras recibieron en -

total, dur1U1te la dictadura porfirieta, cerca de fa611illones de hectá
reas de tlert'a, o sea el 23% de la superficie de nuestro pa~s. 

No es raro pues, c¡ue ante este clima de miseria, prolife

r.ran la• diversas corrientes aoctal~atia, Bl 4 de julio de 1878 fue -

fundado en la Ctud«.d de Puebla el Partido Soc;lalista Mexicano. 

Tres tendenciaa diat:l.ngufan a estos grupos llaniados soci.! 

lis~s, qae eran1 

La prjaera, torDJada por los part:l.darios de restaurar el P2. 

der de loa MI.estros de.los GreJDios y de loa 111anufactureros del período

de 1• Colon'l.ll; eatAbA constitufda por loa socialistas· reaccionar:l.os, -
df.l\U por el Gobteno de Podir;i.o Dfaz, 

La segunda., la integraban los aocialistas que trataban de
r.,.ed;i,ar lo¡¡ l!IAles de la sociedad de su tieapo con simples medidas de - . 

bene.U<C.•ncia '1 otroa abta.as graadtcisoi. de tefotJQa, CClllO los que co~ . 
tent4 el ptoyecto de la iey del pueblo, eran sj,mples socialistas, 1 fi
pal.Jtente, 

LA tercer~, esta.ha. representada por los socialistas demo-
.cdticoa que no tenl._n todavrit · una clara conciencj.a, de las condiciones

que detet1t~J.n 1• ""'nclpaci6n de ·su clalH!f eran en su 111&yor~a libera-
lea o bien proletAriados reclut•dos de los gremios y de la industria -

fabril, cuyos intere~es generales coincidfan entre st,. 



El e.J:ror p;inc;l,p"l de todo~ elloH, aparte de su sectar~.!!. 

~o y de 1~ ingemsidad de sus idea$ ecleaiSsticAs, fu@ considerar que-. ' 
~bfa pasado a p';i.tver plano la lucha entte el proletariado y la burgu.!:_ 
s!a, cuando esto no habfA surgido tod.\Vfa como clase, si el proletari.! 

. ' ' 
do por au c~poaici6n y org1nizaci8n, y ~enos por su conciencia, esta
ba en condiciones de la clase dirigente, burlando las etapas del desa
rrollo histórico de la sociedad y las cond~ciones objetivas del pafs. 

Lo que estaba en prituer plano entonces, era la batalla d,! 
cisiva entre la pe~ue&a burgues!a rural y urbana contra la burguesía -

feudal, Es decir, la revo1uci6n que estallar!a en 1910. 

Al iniciarse el presente stglo, el 'lllOVimiento obrero mexi 
cano hab!a adqut~ido una relativA ;i;qiportancia como conaecuencia de la
acentuada penetracidn econ~ica extranjera y la apertura de nuevas --
fuentes de trabajo destinadas a la explotaci8n de las riquezas natura

les de nuestro pafs y aOn cierto desarrollo de las industrias acceso-

rías o complementarias de eaa forma de explotaciSn. 

La actividad de las industrias extractivas, como la mine 

rfa r el petrdleo, y la egtenaiGn de las vedes ferroviarias y de la -
· electricidad, al increnientarse daban la aenaaciSn de un progreso cre

ciente de la econO!ll!a nacional. Bajo la dictadura porfiriana, MSxico

hab!a recorrido un can¡ino inverso al de la Independencia. De una sob~ 
ran~a pol!tica nOllli~l, de una independencia polftica fol'111al había -
paaado a la coru!ici8n de paf1 tribútario, principal.mente de las fuer~ 
zaa norte~ertcanaa, cediendo llUG~ater~as prtmas y abriendo sus mer
cados ~eílaib~es 1 Todo quedaba supeditado al extranjeros Los derechos

de. loa ObtlC\'OS 1 los. C~pednoa ~ai:icanos, la soberan~a prftctica de -

di.ctatl l.e.y~i. r de d:b·.ig:b' la NaciSn. 

~·• huelgas y las insurrecciones c~pesinas de principios 
de este sigla, desatadas en el ~a duro el~ de represi8n, J;ueronuna 

· 1'4nifeataci8n de la incontenible desesperaci6n de las masas trabaja~o-
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ras del~ c~u4Jd y el c11111po, _El baño ~e a~llgre con que {ueron·Aplaata

daa prop•a6 11. 11-.a que·Danten~a vtva ~- explotaci8n, 

"F.n Junio 4e_l906, 1os11in~ro1 de Cananea declararon la -

... till>ortali.te llllelaa de una tndufttr~a en las~lnaa de cobre de la ca-
' . 
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nanea, Consolt•ate• Cooper ~¡Nlny, para exigir aumentos de salarios, -

jornadaa de ocho horas de trab-.10, cese da las di1cr:iminaciones en el

e111pleo, trato '-ant.tado·y.derecho de aacenilo, La Gerencia de '1a eapre 

aa rect1aad 1-• 4~adae, y cu.nito loe obi~o~ 111exicanóa organbaron un: 
....tte1taclfl\ de -~tata.ta, fuerta_ re~ibid~s_a balazo• por loe eaapleados 

nortuiledc.tao. ·qoet .. 01 ~be off.et.nas y aiuc_enes, en tanto que al

Go'bierno eútorhaba que, aolc!a401 yanquil'I ~asaran .ia, frontera para ayu

clu 1 Cepd!IÜ a lo• badgulet•e', CtifOS didgentes fueron aprehendidos;. 
. . ' ·. ·' • ' 1 

'r ISlcarcele;.oe en San .Juan ele. UlGa'; La -represi8n de la huela• arroj~ -

-'• de cloacleatoa _,tó1, 

ID df.~l-"f• dill ..tmM, do, ~etall~n otra1 huelgas en Coa

hu~1• 1 Yeracru&, p~o el 1oblerno la• repr:fme por la violencia. Bn --

. la• fCbrt~• testfle• de Puebla, Orizak y Yeracruz, laa huelgas eavue! 

ven a la -.~fa de loa tr...,ajadores. de eiia rmu. Por priDera vez se -

e1cu~~ba11 1rtto1 ele ·loe~• lanzi.ndo 11Ueras 11 dictador y vivas 

a la ~~ol.vc:l.dn obrera. 11 Cob:larno de PorUdó Dbz, de acuerdo con --

101 propletulo1 ele .1u ftbdc:.e aplaeta lo.• 110V;i•iento.1 de huelga, 

11 ·7 de.enero de J.907 la huela• de los trabajadores texti

le• de •io llanc:o, Jer,, fu8 \"eprbajda con brutal dolencia, y loe bue! 

sdi1t111 'I IUI fa.~lM• acrlt»t.11'1d11 Í»or l'lt tropA• · dei ej drcito de la -

d~ctAclur1•' 1 QO) 

. . 
~ ~ ~ ~ ------ -.~ 

(20).~ Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho.del Trabajo, Editorial Po
rr6a, S,A. Mfalco 1981. Plgs. ~ a lA 11. 
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, los campos de segregaci8n, a l&a deportaciones y encarcelamientos, la -

ola de huelgas continGa creciendo y abarca los Estados del. Norte, despl.!. 

zlndose luego ·ia lucha hacia el 911r 1 el sureste, para cubrir todo el -

País'.· En lo• E•t'4oa de Chihuahua y Durango. en el Norte, y en Morelos -

·en el sur, las insurrecciones cawipesinás levantan la bandera de tierra y 

libertad. 

Pero las luchas de loa obreros y loa campesinos, influidos 

por. las tend~ncias anarquistas, crec!ari y carecfan de preparaci6n, y re-
. . . . . 

vistieron un <r:uicter eapontfneo. 11 proletariado .:l.ndu1trial era poco --

riümeroso y no •ataba organizado. llllPujdo a la lucha por las condiciones 
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materiales impuestas por la dictadura, no había alcanzado la madurez po• 

l!tica neceaarta •. Sua _intere••• se limitaban a cambiar esas condiciones

matedales median.te el mejoramiento de. los salarios, la redu~ci6n de la

jÓrriada de trabajo y'el re~peto a las organizaciones creadas por la lucha 

ecónSmica. Loa campesinos por' au parte, convertidos por el regimen·porfi~

rista en campea:f.no1 p~cela~;lo1, en campesinos na:l-sianos, por su 11iodo':" . . 
de produccion, aaf ·como poi:' su extremada pobreza y por las deficientes -.-.: . 

v!aa de comunicaci8n, estaban ai•l~os entre a! y del reato de las masas

urbanas. Los objetivos de su lucha, tierra y libertad, no estaban ligados 

pór·su'liaitaci6n concreta, a loa objetivos de la poblaci6n en general. -
Por sua propios- interese1, estaban•ls.cercanos de la influencia.de la-~ 

ideolog!a de dpo anarquista y sociaHzante, que d•. loa interesaa ·de todo 

el pueblo. Por eao, fracasan antes.de 1910 todoa loa levantamientos camp!_ 

aino~~ y son aplastad .. las buel¡aa obreras. 
,., . 

El lo. de julio de 1906, apareci6 publicado el progrmoa del -

partido liberal Mexicano. Anunciaba ya la pr6xima caída del· dictador Por 

firio D!az. Lo firmaban Ricardo llores:Magon, Presidente, Juan Sarabi~,-. 

Vicepresidente, Antonto Q.I. Villarreal, Secretario,Enrique Flores;M&g6n, 

Tesorero, Profesor Librado Rivera, .Primer· Vocal, Manuei Sat:abia, S~undo''. 
Vocal y Rosario Bustaaante, Tercer Voc~l. . )· · .: 

::· 
: .'i;.i ¡, 

Ea un documento- de s:lngular importancia, circú16 cland~.s---. 



Se invitaba al pueblo a rebelarae contra la dictadura --
porfir;f.sta, deapuSa de pintar con ~ct;itud y vivos colores la reali· 
d"'1 •nau•tto~, la'lltaeria 71a.1euor~ia en que yacfan la• grandes~ 
1114saa de la poblaci6n :mexicana, 

' El pro¡r&lllA eat! lleno de ideas ~enovadoraa, tanto pol!-
ticas COllO sociales '1 econ,dca1, ea un programa inspirado en anhelos 
de honda tranafor11&Ci8n, de mejoramiento individual y colectivo en t.2, 

dos loa capos, en todoa loe Srdenea de la vida, 
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En uteda polf ttcl, .H aap:lra a la libertad del aufra-
sio y a l• no reelecctdn cont;bluada, en consecuencia, ae acepta que - . 
una peritona que ha atdo Presidente de la KepiJbltca, szueda volver a -
aerlo pero deapufs de uno o dos periodos de haber dejado el poder. 

t.a ttnnfa de Porftd.o »iaz ya era ;f.nsoportable, laa -
huelga1. o~re.ra1,, la1 Tebe~tone1 indfaenaa y la• frecuentes 1ublevaci.2. 
nea c""pea:lnaa, pugnaban por el de11e11caden1111iento incontenible de la
reyoluct.dn .. rarta f antt ti,per;l.aUata, el inev;itable derrumbamiento• 

1 

de 11 dic:tl,dura porftdana, !~ 1906 ae produjo el levant1111i.ento camp.!. 
aino de Acayucan, encabezado por llilaria G, Salas en 1908, hubo dife
rentes leYantamientoa c .. pesin?a en el norte del·Pa!a, todoa ellos d! 

· rigido1 po1: Kqontatat, Lo que prcrrocd dn eiabarso, la seneralizaci6n
del 11W"9leato rv~luctOnario, fuf la deciaf.Sta de Ml,dero de recurr.fr .... 
A lA luctiA ~111 para oblia•f • Porf;trto Dfaz·a abandonar el poder. 

Don Pr111nciaco J:, Mllldero encarn.ba laa aapiraciones demo
c:rit~c:a1, poatul•ndo el prtnc:f.pto del "StJPll.ACIO EFECTIVO NO REELECCION", 
tnf.c~a una lucha poUtic:a· lllUf actf.Ya, y redacta el "PLAN .DE SAN LUis,'1 

el i de octubre de .19.10, que contf.ene la U}'reetdn del 1ent:lmiento ·n! 

ctonal, En uno de 101 plrrafo1 del 1-portante doCUl!Jento ae dice lo lili

guiente.; 



''Nueatra qued,d¡¡, patJ:Íll, ha Ueg¡i,do a. encontr11.rse en uno

de esto a JOQJVentoa (JtAcer los -ivayoi:es· aacrU:l.cios) una tiran1a que los 
1 

·ioextcAnos no han estado acostU111brados a soportar dellde que consegui--
, ' 

ioos nue~tra tndependencia, nos opr;bne de tal·manera, que ha llegado -

a ser insoportable, En c$9bio, de esta tiran!a se nos ha ofrecido paz, 

pero una paz que es vergonzoeia para el pueblo·mexic•no, puesto que no 
se basa en el derecho, sino en la fuerza, porque no tiene por objeto 

el adelanto y prosperidad.del Pais, sino solaniente el enriquecimiento 

a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los
puestos públicos en fuente de provecho exclusivamente personal, expl.!?_ 

tando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos'' (21) 

M4dero en el Plan de San L-uis, ti.b!a señalado una fecha ~ 

para el inicio de la ~eyolucitln, pero esta estal18 antes, la gesta de

la ,fa;milia SerdSn en Puebl.a, a la que acompaflaba solo un puñado de ho_!!! 

bres.el 20 de ~ovieivbre de 19101 actu8 CODIO el fulminante que había -

de prender el polvorfn revolucionario. 

El ejdrcito federal fui derrotado en los primeros comba-~ 
tes, y por yirtudclé-~oa tratados de paz de Ciudad Jufrez, a mediados -

de 1911, el viejo
1

dictador Porftrto D~az sale deaterrado del pafs rum
bo a Europa, El apoatol do la 41110cracta, ltidero, entra triunfalmente

ª la Ct;udad de Ml!xico, donde ful objeto 4e una aclamaci6n popular sin 

precedente en la historia patria, 

Don Ftancj1co l, ·Hadero aauiae la Presidencia de la Repú--
' bllcA, con benepllclto del pueblo.~elEtc~no, el 6 de novil!lllbre de 1911, 

pero laJ fµerza~ econ6l9~caa que engendr~ban los males del país y la m! 
aeri~ popular, p~anecieron casi tntactas, 

(21),- Miranda Basurto Angel. La Evoluci6n .de México. Editorial Herrero, 
S.A. H~xico 1976 Págs. 322-323, 
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Madero cQIOetio el error de ap9yar su rEg:i.nJen en el viejo-

Ejército· Feder41, provocando sran descontento en las filas revoluciona-, 
ria&, De hecho, los grupoa.revoluctonarios·~fs avanzados, aquellos que-

1 1 

deIOllndaban reformas sociales profundas, no depusieron las al'll)as, Entre-
' ellos destaca la figura de Failiano Zapata, 

''En el ri!gimen del Presidente Mfrtir, el amparo de la na-~ 

ciente deitocracia, despert8 la inquietud asociacionista obrera; organi

zaci6n de "La Casa del Obrlt1!o Mundial" de uniones, sindicatos y confed!_ 
r~ciones de trabajadores. (22). 

Este auge sindicalista y los consiguientes conflictos de trabajo, moti
vados por la resistencia sindical, fu@ advertido por el Gobierno, y por 

decreto del Congreso de la Unilfn, del 11 de dicil!ll1bre de 1911, se creo-
' ' 

la ot:f.clH del trabajo, dependtent•ente de· la Secretada de Fomento~--

con objeto de f.ntervenir entre el capital y el trabajo" (23). El Gobie!. 
no de la Revoluci6n, desecha la teorfa abstencionista, y adopta una nu! 

va intervenci8n del Estado en las rélacionea econ8aiicas, en los confli,!:. 

toa entre loa factores.de la producci5n, Esto es, se quiebra el princi

pio individuall•ta, entonces. objeto de las inati~uciones sociales, .para 

dar pa110 a la tendenc;f.• co1ect1.'Yiat• de inteda por las cuestiones que

afectan A loa grupo• hU...noa, 

El Maeatro Trueba Urbina en au cltedi'a de Derecho del Tr! 
bajo, en la Untveraidad Naclonal, citando al Historiador Jose e, Vala-
dez, enaei'ia que al morir el Prea:ldente Madero, ya teda en cartera le-

yea ~rotector•• de loa CIUIJ~esino• y loe trabajadore1, en cuapl:iaiento -

de 141 d~nd4a de loa hospbrea que •• le,y4ntaron en amias para acabar -

con la Aprob~oa• dlct4dufa de Porflrto º'•z. 

Deapu•a del ~aeai~to de Madero y Pino Su4rez fraguado -~ 

(22),.,., Trueba Urb~na Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Editorjal Po
rrda, S.A. México 1981. Paga 28 a 30. 

(2~) ,. Idem, Pig. 12 



en la En¡bajadA Nortel\ll)ericana, y consW11ado por aquelloa que debían -

lealtad al preaidente, una nueva ola revolucionaria barri8 al País. 

Peae a la rep~esi8n desatada por el Gobierno espurio de

Vtctoriano Huerta contl'a el ~eri~o y contra la actividad progresi! 

ta el movimiento obrero segufa desarrollindose, La Casa del Obrero Mu.!!_ 

clid~ con la cual colaboraron Maderistas connotados, llevo a cabo el -

lo• de mayo de 1913, una gran-mantfestaci8n en la que participaban m&s 
' 

de veinte mil personas. Poco despu@s, lleva a cabo un acto público en-
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el Heiiiciclo a Juirez, donde el Diputado Serapio Rendón pronunci8 un -

discurso virulento contra el sanguinario rGgimen de Huerta, motivo---

por el cual se desata una ola de persecuciones contra loa trabajadores, 

que cu.1Join6 con el asesin.t,to de dicho Diputado, consumado el 22 de ago.!. 

to del111ill!Jo aAo, A este cr~en i:l.guieron 111Uchos otros, entre los que -
cabe recorda.r el a.sesinata dfll Senador Beliaarto Dominguez·, La Casa del 

Obrero Mundial, pese a haberse declarado a.poltfica en una resoluci6n de 

carBcter oportunista, fue asaltada y clausurada en 1914. 

El Gobernador de Coahuila, 'Venustiano Carranza, se negó a

reconoéer desde e~ pr'3iJer instante la deaignaci6n.de Huerta como Presi
dente, y condena pi!blicamente el asestnato de Madero y Pino Suarez. Mas 

aGn, ae dir:igi3 a todos loa Gobernadores y Jefea Militares, invÍtfndo-

los ''A. poneue al frente 4el aent:bdento nacional, justamente indignado 

·y desplegar la bandera de la ilegalidad para sostener al Gobierno Con.!!. 

titucional, ei;anado de las iiltimas elecciones, verificadas de acuerdo -

con nueatraa leyes" (24), 

El1J1oy;lzuiento constitucionaltsta as! iniciado, pronto de-

b!~ conaiderA~ lAQ deipandaa popul4ref1 En un discurso pronunciado en -

~Gllo, c!,IAndo ya ~bfa s;l,do reconocido c~o Primer Jefe del Ej6rc.!, 

to Constt.tuc~onaliata, dijoi 

l'Terminllda la lucha armada a que convoca el Plan de Guada

lupe, ten4rl que principiar fo~idable y majestuosa la lucha social, la 
l"''!'"'.fllll""'-~t"'"",.""'"!9"":"'•'f"'. 

l24), .. Carpizo Jorge, La Conadtuci6n Mexicana de 1917,UNAM México 1980; 
: DirecciSn General de Publicacionea, Pag, 47, 



lucha de clases, quer"11)oa o no querAJl)oa no~ot~os ~~Ellllos, y op6n,gase -
l~s fuerzas que ae opongan, las nuev~s :l,deaa tendrln que ~ponerse en 
nueati:A11 1111\aas; '/ no es s8lo :repart;l.r lM tierras y las ric¡uezaa naCi.2, 

na.lea, no ea el Sufragio Efecti'Vo, no ea aln';l.r·111is escuelas, no es ---
' ;l.guAl.41.' 'l repart:tr dquez•it ~c;lonales, ea algo 111fs grande y 111ds sasr.!. 

do, es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desapari-
cidn de lo& poderosos~ para establecer el equiU.brio de la conciencia
nac::l,onal" (25) 

1 

E1 pr;bieT Jefe de la Revoluci6n Constitucionalista, y en-

carg•do del Poder Ejecuti'Yo de la NaciSn, al in1talar el Gobierno de -
la Revoluci6n en el Puerto de ·Veraoruz, expidi6 el decreto de "Adicio
nes .., llefonaaa al ri.n de Guadalupe'•, el 12 de diciembre de 1914. 

Por11ed;l.o del 111encionado decreto, Carranza se oblig6 a -

dict4r lere1 que 19ejoraran las cond;iciones de los trabajadores, y a -

inclutr refo~a de carlcter aocial en su programa político.· 

Se ti.eta .. ber que el Plan de Guadalupe aubaiatirfa hasta 
. 1 

el tr:iunfo CCll!lp1eto de la rnoluctdn,pero 11)ientra• dura,ra la lucha, el 
prtiJer jete .acaig,tdo del Poder Ejecutivo expe4irfa y pondr1a en vigor 

tod•• · 1~ci- 1efe• ,- .. éuc!aa enc•tndaa a dar aathf111cctdn a las neceai
dadet econ&J#.c••, aoctalea 1 polfticaa del pafa. 

Anunciaba •dfllll!e, que al triunfo de la revoluci6n, se con 
vocarf~ a eltcctone• de Diputado• y Senadores par• que intesraaen el .
Congfeto enc4rg~a de redact4r 1A• refar111aa constitucionales pe~tinen~ 

te~, 

El artfc:ulo aegundo dtsponfa¡ ''El pr~er jefe de la revo-
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(25) ,- carpiZo Jorge, r.a Con11;tituc:i;6n Medcana de 1917. UNAM M&ico 1980 
.D~reccian General de Publ:i;cacionea Pig. 49 
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luci6n, y encArgado del Poder Ejecuti.vo, expedir« y pondr« en vigor -

durante 1~ lucha, todas las leyes, ai1poaiciones y111edidas encamina-~ 

das A dar aatisfaccion a las nece•idades econ5iiiicas, sociales y pol~

ttcas del pats,eiectuando las refol'D)as que la opini8n pOblica exige -

CQJ!IO ;f.ndbpenitablea para establecer un rl!g;i.men que garantice la igual. 

dad de lo• mexicanos entre sx, leyes agrarias que favorezcan la form~ 

ci6n para mejorar las condiciones del pe8n rural, del obrero, del mi

nero, y, en gen~ral, de las clases proletarias, establecimiento de la 

libertad 111Unicipal como instituci6n constitucional, bases para un nue

yo siate:DJa de organización del ejétcito, reformas de los sitemas elec-. . . 

torales para obtener la efectividad del sufragio, organizaci6n del po
der judicial ;i.ndependiente, tanto en la Pederaci8n, como en los Esta-

doa, revistan de las leyes relattvaa a la explotaci6n de minas, petr6-

leo, asu~s, bosques y d~is recursos naturales del país, para destruir 
los ~onopolios·creados por e! antiguo r~g:i.men, y evitar que se formen

otros en.el fubuto, refot'Dlas polfticas que garanticen la verdadera --

aplicaci8n de la ConstituciSn de la Repablica, y en general, todas .las 

leyes que se eatimen·neces•rias par• asegurar a todos loa habitantes -

del pafa, la e~ect;l;vidad y el pleno goce de sus derechos de igualdad -

ante la Ley'' .~6) 

Las promeaaa revoluclonarias contenidas en este derecho,

Y tend*ente& a satisfacer laanece1idadea econ8!1licaa y sociales de --
obreros y c~pes;l,noa, sobre laa nuevas base• de ordenaci8n econ6mica,

de equitativa diatribuciSn de la riqueza pOblica, se consolidaron def! 

nitiv._.ente en ~a Conatituc:l.8n polltica de 1917, 

~n·Yeracruz, el pr~er jefe dict6 ;i..D¡portantes leyes .del -

lft.ln~c~io ~i~fe, de reatituci6n r dot~c~6n.de ejidos, de la supresión 

de l~ll· t*&Jldaa de tA)'a, de escuelas en t•brtcas y hac;l,endas, y las que 

(?6}.~ C~rpizo· Jorge,- La Conat;l,tuc~ón.MexicAna de 1917. UNA,M México 1980 
D~ecci6n General de Publtcacionea • Pdg, 55, 

·. ·: 
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pre11cribfa COlllQ .clb:cel el penAl de S¡¡n Juan de Ull1a, en cuyas lllªZlllQ

tras y t~najAs ~ufri.eron e11to~.cQ&nte lolil d~r~gentes de Cananea y -

~ío Blanco, y iauchos desafectos del rdg;bnen Porfir~ata, t11JUbién pro

ll1Ulg6 la celebre Ley A,rarta del 6 de enero de 1915, que m4s tarde -

fue elevada al rango de Ley Constitucional, en el artlculo 27 del -

C6digo Supremo de la Repttblica, y otras no menos trascendentales. 

Nuestra revoluci6n de 1910, que tuvo una esencia pol!t,! 

ca,s• l:ltansforusa en una revoluci6n social, mediante reformas encami

nadas a dar satiafacciSn a las necesjdades econ6niicas, sociales y -

poltticas del pa!1, La tendencia social de la Revoluci6n Constitucio 
. 1 . -

nalista se revela· por la vo~ del prinier jefe, cuando anuncia la nec.!:_ 

sidad de acabar de u~ vez para s~e11pre con los vicios del pasado, -

que tan hondas rafees tentan en las costumbres del pueblo mexicano,

·y· que en mCs de un sj,glo han·perturbado su marcha política, econ6mi

ca y soci.al, 

Otro hecho de a;tgnificac;i.8n fud el pacto del gobierno -

con1tttucto"-1ista con la Ca~a del Obrero Mundial, que debido a su P.2, 
sic;i.Sn anarcostndicalista, apolltica, habfa pel'lllllnecido al m«rgen de

la lucha. que ~·libraba en el paf•; tanto entre las diatintaa fracci~ 

nea de lJ. revoluc~8n, como contra los efectos de los largos años de -

dlctadura prof i~ian•, 

Despuds de •1aunos esfuerzos para yencer las tesis abs-

tenctoniet-• de •lguno• dtriaente1 de la Cata dtl·Obrero Mundial, sa

~iriJG el p~cto qu~ ~b~A de d~r una sran superiortdad 1110ral y Carran

cj,~o re~pecto de otra~ !racciones revolucionar~as, 
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r!Por este ¡JActo, el constitucionalismo se comprometS:a a

"~ejorar por ~edio de leyes aprop;iadas, la condici8n de los trabajad_2 

res. egp~d~endo durante la lucha todas ~~s leyes que sean necesarias · 

p~ra c1J19pl;i:r aquella reyQluc;f.6n" , Por su pa.rte, la Casa del Obrero -

Hundid ae <:~promet!a a hacer propaganda para "ganar la simpatta de-



todos 1011 obrefQa .de lll J\epGblic11 1 y del"b"te:ito ~nd~l\l, h11ci11r la teYQ

l.uct6n cQnst~tuc~oAA1~1ta, est4blec~eJU1Q ad~4s,. "centros y col!lids ... -

revo1uc1.onArt.oir.". tos ·1';leiobros de la Caaa de~ Obrero 1fund;l.a1 se org4ni 
' ' -

zarian en bat~llones rojoa, y guarn;t.cerian las poblaciones en poder -

del gob~erno constituciona~ista cuando este lo pidiera" (27), 
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El Derecho del Trab4jo en México naci8 con la Revoluci6n -

de 19.lO, I.a.a ley~s1DSa ;biiportantes sobre la materia fueron dadas en ese 

periodo de lucha, hubo algunos antecedentes sobre riesgos profeaionales 
y protecci6n a los trabajadores e~ diversas leyes de lolil Estados, y no ,. 
obst~nte la bondad de tales preceptos, han ido quedando en· el olvido, 

E~ este trabajo citari=os algunas de ellas, y los art!culos 
que a nuestro parecer estSn ·~s relacionados con la protecci6n econOmica 

de los trabajado~ea, 

LEr'DE'ACCIDENTES DE TRAWO'DE JOSE VICENTE VILLADA, ESTA

. ·DQ'DE'MEXICO, .. J:!rOlllUlgada el 30 de abril de 1904, y publicada en su fecha. 

Artfculo J," "Cuando con l!IOtivo del trabajo se encargue a -

los trabltiadores asalar~ados o que disfruten sueldo, a que hacen refere.!!. 
cía los dos art~culoa· anter~ore1, y el 1787 del C6digo Civil vigente, s.!:!. 
tran éstos algiln accidente que les cause la muerte o una lesi6n o enf er-

1pedad que les mpida trabajar, la en¡p,resa O negoc;lac;l8n que reciba BUS -

se:rv;lciQa estara oblj,gada a pagar, sin perjuicio del salario que se de-

btera devengar por e•~•• del trabajo, loa gastos que originen la enferm!. 
dM .• y ~4 tntwl!IAc:i6n en au caso, 1'i.nistrando ad~s a la familia que de
penda del fallecido, un auxilio igual al ):mporte de quince dfas del sa--. 

lArio o ~ueldo que deirengaba 1 Se preawve que el accidente sobrevino con

·JJQt;lYQ deJ, trahjo a que el Qbrero rte consagraba, mientras no se pruebe

lo contr~d.o. 

(~7}Ttueba Urbina AlbeJ:to, Nuevo Derechp del Tr11bajo. Editodal Porrúa, S.A. 
M~dco 1981. Pag, 28, 
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Articulo s,~ S~ lA enf~edad PA~Are de trea .D>e~es, o el -~ 

obrero qued~rA ;f,i;po1~btl~tAdo tot;ü o p-rci•1"'ente par• el trabajo, el -
1 

jefe de l• .._pre••· o ~e,sociact8n eatad en l;i.be~tad de aegu:b: 11Jtniatran-
do o n8 los •~t1ioa de que ae trata, a no 581.' que se haya conventdo ~
otr~ co~ en el' contrato .reepectiyo, con detet'lllinaci6n expresa de la na
turaleza y exteniliSn de dicho& auxilios, 

· . LEY· DE ACC?DERTBS 'DE TRABAJO· D! · BE~ARDO REYES, ESTADO DE -

NJ'!YO !!QN.~ Promulgada el 9 de nOYiembre de 1906 y publicada en su fecha. 

Ardculo . 4. , .. La H8PODl,¡biJ.idad por lo• accidentes del tra-
, . 1 

bajo, com~render• el.pago de la ••:latencia m€dica y farmaceGtica de la -
vtctt.J9a, po.r un t~e111po no _,or de 1eis meses; el de los gastos de inhu-
1N1Ct4n en au caltO, y ademSa. lc:asiguientee;,. Se refiere el artrculo a -

1 • • . 

:lnd~nf.za~;f,Qnea ~or incapacjdad COllpleta, incapacidad que no fuere compl_! 
t~, tncapac;f.4ad pei'lll&nente '1 absoluta, y en caso de muerte del trabajador 
qÚe lwb:leae aufddo accidente de trabajo, 

"t!J:'DE!i TMWO'Dlq;pp~·'ACUI¡.f,!\, 'ES?:@O DE V!RACRUZ.- -

Pr°"1!1Sada el 19 de octubre de 1914 y publicada en su fecha. 

Arttcu10·1,- toa patronea prestarin por au cuenta asisten~ 
da de •dd:t.co11 )" 19edic;lnaa a los obreros enfermos, y lea proporcionar,n
•limento1, qlyo el c110 de que 1•• enferiued..Sea provengan de conducta -
y~c~oa• de loa mj..C,e, J:guabtente, loa patronea proveerin a la subsiste.!!. 

· et• y cur1ct8n de lo• obrero• tiae hayan sufrido accidente1 en el trabajo, 
d~1.~i-1JtM•n dtl ~ornal~ "l•rlo o sueldo que tuv~eren asisnado, mientras 
du,e el ~ped;f;l;en~a, 

Art,culo e,~ I.os obreros que trab¡rjen a.destajo o precio a,! 
ZAdo, en c~110 da enfe.,.ed1d o acddente en el tr¡abajo, gozarfn de la 11i.! 

1'I ~'iittenc~~ que pre,,lene el artfculo 1nter~or, y aua patrone1 les abo

llll.f-n un 11a1ari.o por dJ~. ec¡uiY~ente al que d;i.sfrut11iban 10111 obi:ero1 que 
laboren a j ornd o aueldo, 



' 
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Pi~lg~d• el. .i1· .(le d$.cj.ei¡¡bi:e de 19U 'I pub~~m1da en su ~echa, 

Artfeulo 104,- Para los efectos de la presente Ley, entigE. 

4e~ po11 acc~4.ente toda le1t:Uln corporal que el operario sufra con oca-
i.#fn o pot' consecttencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Artfculo 105,- El patrono es responsable de los accidentes 
1 • 

oc:urr1.11os a l!IUS operad.os con 111?tivo y en ejercicio de la profesi~n o -

trabajo que realtzan, a11enos que el accidente sea debido a fuerza ma

yor, extraña al t~abajo en que •e produzca el accidente • 

. . .. . . ~:P9!:t\t\ A LI\ LEY DEL TRABAJO DE MANUEL _t.GUIRRE BERLANGA,

~ST,A,1)9 DE 'JM¡JIC0•"" Decreto 36,- Promulgada el 28 de diciembre de 1915 

y publicada en su fecha, 

Artfc:ulo 15.- Los propietario• de toda clase de negociaci.2. 
nea, t1.enen 1a ob1igaci$n de pagar 111s jornale• a los obreros de su de-

. . 
.pendencia, durante todo el tiempo en que estos sufran alguna enfermedad o 

aCcidttnte»ocasionado1i~ por el trabajo, Por cuanto a la indemnización por 

loa accidentes antes mencionados, y que illlpoaibiliten al obrero para -

tiabajar se aujetai:in a las disposictones que las leyes establezcan. 

'bET'DEL}!@AJO'DB GUSTAVO !SPINOZA MIRELES ,- ESTADO DE -

COAJUilt\.~ Decreto 30," ProitUlgadA el 27 de octubre de 1917 y publicada 

en au (echa, 

Art~culo 115,~ El pAtrono es reaponsAble de los accidentes 

que OC:\ll;'.f~e111n a oper,_rtos o empleados con mot~vo y en ejercicio de la

Pl'Q(ta~on o trabajo e.ncomendado. 

~ ~ayor!a de l•s leyes que acab11111os de citar, fueron· in-

tento~ JJUf lo4ble• de pr~te,er a los trabajadores, y en algunos casos

ª 11ua..tien•~i_c*arj.ó1, _respecto A los acc~dentes ocurddoa con motivo del 

trab~o¡ 'En realidad, los trabajadores continuaron desprotegidos, dada-
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la situac;i,Gn hi1.1tkica poi;' 14 que atrave14bA e): P4fllr ~ inei¡~4b~M.":-..

dad polftica aaf CÓIQO l~ t•lta.de·unidAd de la leg;i,slacion labol;'al, """~ 

1Jilpedfa un verdadero avance en esta materia. 

. . . 
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l,as dbposicionee dictadas por el movbiento constituciona-

lieta en materia social, su firme actitud ante las exigencias y presio

nes de los Estados Unidóe, y sus sucesivas victorias militares sobre la. 

aguerrtda Divisi8n del Norte y otras !'uerzae Villiatas. dieron pronto -

al Conatitucionaliamo el dominio de casi todo'el pafe. 

Era llegado el m0111ento de darle a la NaciSn la posibilid~d 
de formula~ un nueyo estatuto en que quedáran plasmados los postulados

de la revQ1uci8n, 

El Congreso Constituyente qued8 fonnado en su gran mayoría 

. por pe.i:sonas a.fectas al movbiento conetitucionalista. Desde la inicia
c~Sn de su• laborea, loa diputados se dividieron en dos grandes alas: -

. una de ella• f~da por 109 Moderados, fieles al pensamiento de Carra!!. 

za, f procedentes de 1• Legislatura Maderista, estaba encabezada por -

Luia -MAnuel 1'oj••• JoaS Nat:f:vidad Mac1as y PSlix Fulgencio Palavicini;

la otra 11 ... da 4e. loa Jacobinos, estaba foniada por los j6venes revol!!_ 

clon~ir;f.os, ;l;nflufdos por ,,os ideales proclamados por el Magonismo y por 

los poatuladoa agrarios.del Pl&n de Ayala. Destacaban en este.grupo, -

por la ti~za de sus ideas y au· intransigencia revolucionaria, Franci! 

co J, Míig~ca, Her~betto Jara, Luts G. Honzfn, Froylan Manjarrez y otros. 

Pu8 este grupo el que tiilpr#Jtd • la conatituci6n el espí-

r~tu prasre11i1ta que· tuyQ, derrotAndo a loa renovadores subordinados al 

proyecto de Co~tituc~Sn conaervadora de Carranza, que no respondía a -

las Aqp~l;'ACtones de renovaci8n social del pueblo mexicano, ni a los ~

ofrec;f.~~ento• que el constitucionalismo habfa hecho a las masas obreras 

r Cl\IJPe~inaa para·au redenci6n, ni a los C011promisos que se habían con

certadQ en ellas, a traves de la ·~ey del 6 de enero de 1915, y del pac

to scll"4o con'sangre obrera. fil'IU~do en la Ca•A del Obrero Mundial. 



A la ACtividAd infAtiga,ble de est~ grupQ, se debe que en 

la actu~l Constituci6n f;l.guren loa Art~ulos 27 r 123, Ade111as de otros 

que cont*enen en s~ todo lo que hay de avanzado en ese documento, 

El artículo 27 recoge y supera el contenido de "EL PLAN DE

AYALA", que ful! la bandera y el programa de Emiliano Zapata. En virtuC: -

de este artículo, la propiedad de las tierras y aguas corresponder¡ oiig_! 

nalmente a la Nación. La que posee la facultad de- transmitir este dere -

cho a los particulares, para constituir la Propiedad Privada, e•, la cual

la Nación tiene el derecho de fijarle las modalidades que dicte el inte

rés público. 

El.carScter ~evolucionario de este arttculo est( expresado

Ahi ~onde dispone la restricci6n del derecho de los extranjeros a adqui

rir tierras y aguas nacionales, y la prohibici6n de que las adquieran a

lo largo de nuestras fronteras y iitorales, 

Restringen ta111bi@n a las asociaciones religiosas el derecho 

de adquirir biene& rafees, En fin, este arttculo si se interpretara con

criterio deniocr4tjco, y con el·miamo espfritu que anim6 a los constitu-

yentea, podrfa pe'l'lllitir llev~r a cabo en plazo breve la reforma agraria

en fonaa tal, de modo que quedaran liquidados realmente los nuevos y a~

tiguoa latifundios, y la tierra ae entregara a aquellos que .la trabajan

con aua propias·ma,noa. 

Loa recursos actual~s del pafs, permitirfn llevar a los cam
.pe11ino$ el. crtidito aµ,.ic~ente, oportuno que requ~enn para hacer producir 

eatl\s tiorrAa-, 

Sl Co11greso ConstHuyente de los Estados.Unidos Mexicanos,-

abri6 ~u pertodo Gnico de sesiones en la Ciud~d de ~erStaro, el lo. de -

d;c~e.l!Jbre de 1916, En esta fec~ el ~~j,¡¡¡er Jefe Ventistiano Carranza, en-

c~rgado de~ PodeJ:' Ejecutivo, ley6 un info~e sobre trabajo. Revela el ---
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deqeo de eatablecei en el p~!• un ~eg~en de de~echo y de juat~cia, pero 
. 1 

en el ~ro1ecto de conat~tuc~6n que pteaentaba, no ~nclu!a ningtln precep-
to de protecci6n constitucional a los trabajadores, pues la facultad de

legi.slar en esta materia, se concP.aia a1 Congreso de la Uni6n, como cla

r~ente lo expresaba en su·m~nsaje y en la fracci6n XX del artículo 73 -

del propio proyecto de Conr.titucion, 

En la sesilju de 6 de diciembre de 1916, se dió lectura al-

Prorecto de Constit~ci6n, en que sol11111ente se consignaron dos adiciones

. a los •rtfculos respectivos de la Constituci6n de 1857. 

El pirrafo final del ardculo 5 decía: El Contrato de Tra--
. ' 

bajo a61o·oblig•r• •~estar el servicio convenido por un período que -

no exceda de un a,ño, y no podrl extenderse ningGn caso, a la renuncia, -

pSrdtda.de 1a vtda o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos~· 

y civiles, 

Et MTtcUJ.0'1231. 

El Profesor Jorge Carpizo eri Tesis Profesional "La Consti

tuci6n de quedtaro", sefiala; En Mb;i.co una de las etapas mis bellas en 
la lucha pctr la liberta4,1a igualdad y la dignidad humana, se desarro--

116 en los 4!as que nuestro Constituyente discuti6 los antecedentes de

nuestro artfculo 123, El Pueblo dl6 una legialact8n·que enaltece y eno!. 
gulleae a nuestro movimlento aocjal, 

Con 14 11e1idn del 26 de d:i.cie111bre d~ 1 916 ,la C0111isi6n pr.!!. 
aentó au te~cer.dict'9en, el mismQ que hab~~ sido letdo en la sesión del 
22, 

El origen del artículo 123 esti en este dictamen y la dis

c;usión que ~tivéi. 

Se conaidera al Diputado Jara, comq precursor de las cona-



titucionea polft~co ~oci~leq del ~undQ, En RU diacursQ crit1ca la ~on
cepcidn c1R1tc,,· de que la coneitituc~n . .4ebf,, co11cret11X«e a con~ign1u: -

loa derechos naturale~ del hOlllbre y la estructura del estado individu.!!_ 
. . 

lista, y se prQnuncia por el r1111p;biitento de esas formas para consignar 
en la Carta Magna, los derechos de 1011 t?abajadores, 

Con respecto a laa:constituciones polftico sociales, el -
DQctor Trueba Urbina afina en su libro "Que es una constituci6n poH

tico social"• 4ice1 Cuando las constituciones pol~ticas se enriquecen -

can·laa constituciones de deTechos sociales. dejan de ser exclusivamente . . 
polfticas para convertirse en polftico sociales, 

' Al respecto, el Mae11tro Jorge Carpizo en su libro "La Con.! 

tituciSn ~edcana de 1917"• afirma que esta conatituci6n es nueva, es -
decir, eá la de 1S57, pero reformada. y entre las razones para tal ase-

veraci6n se encuentran dos que a continuaciGn transcribimos: 

"La estt'ucturacidn de la ConatituciGn del Siglo XIX era '."

únic~ente polltica. la actual t'crmpi6 los moldes cl!sicos. y nos entre
' gO.unA CO!l81tttuct6ri polftlco social. que trat6 y trata de resolver los 

Stand ea- problaa11 de inmensas ·masas soc;tdes • de las mlls · débiles." 

"En 11u fol11l14, la Constituc;i6n de 1917 acab6 con la .vieja -

;tdea de hacer const;ituc~one1 conc~sas, Donde fua necesario se incluye-- · 

t'An precepto• reg181llentar;toa ccmio los que contienen los artfculos 27, -

1071 123.r 13011
1 (JS) 

J::,l, J>;tputado Rllctoi; V;ictQ.J;;il\. ob¡:er:<> yucateco sienta las b,! 

ae~ de loa derechos de la clase tr4b4jadorn, da el priJDer concepto pre-

(28),- Carpizo Jorge, La Constituci6n Mexicana de 1917 
UNAM Mlxico .1980, Pigs, 123-124, · 

71 



c~so de lo que·111is tarde r:ied~ el artículo 123, afirmando que debían -

tra,z11,r11e. las bas~s fundl\1llentdea· llQhre la~ que deb~a legislarse en ma

teria de derecha, y entre otroa se mencionan las siguientes; 

a,- Jornada mlixiiua 

b.- Salario minimo 

c,- Descanso semanal 

d,- Higienizaci6n de talleres, fibricas, minas 

e.- Convenios industriales 

f.- Creaci6n de tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

g,.,. Prohibici8n del trabajo nocturno a las mujeres y niños. 

'h.- Accidentes, seguros, indemnizaciones; etc. 

El Diputado Manjarrez propuso que el problema de los tra-

bajadore.s se tratara en todo un capítulo de la constituci6n, o en todo

un tttulo. Que la intervenci6n de otros destacados legisladores, entre

elloa Monz8n, Gonzalez, Galindo y Pablo Macfas, que pertenecían a los -.... 
que se· llamaba renovlidote,,quienes ante la argumentaci6n de los Jacobi-

nos ced~ron, proponiendo el a1timo, que Pastor Rouaix se encargara de

fo1:111ular las bases generales del nuevo articulo, habiendo con ello, --

triunfado definitivamente los Jacobinos. 

Don Pastor Rouaix invit6 a Jos& lnocente Lugo y a Rafael -

L, de los R~os, para que apQttaran.su colaboración en el capítulo re-

fe.rente a los derechos de los trabajadores, 

.Durante loa diez pJj,Jiieros dfas del mes de enero, se llevaron 

a cabo laa junta.a, Se trataron apuntlllsobre los pensamientos fundamen-

ta.1es1 de hechQ el presidente de las seaiones fue Don Paator. 

· IU. Mae.11tro Trueba Urbina en su obJ;a "El aJ;tículo 12311 , s_! 

ñalA que 1011 D;i.putAdO!I revoluc;i.onar~s. pero YA previso.res y precabidos, 

quisief4n que que.d4fte en la Constituci3n de la República, un capftulo·-
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de Garant~A~ aociales. Con este ?ulcho A08 COnst~tuyentes Jl¡(lll:~canos de --
1917, !le· iadelántl\b~n a. todos loa. de1 -mundo. 

",,,En la sed8n del Congreso Constituyente, correspondiente

al 23 de enero de 1917, la primera comisiGn de puntos constitucionales,

integrada por los señores Francisco J, Mllgica, Enrique ~ecio, Enrique -

Colunga, Alberto Ramos y L.G. Monz8n, presenta como capftulo VI Constit_!! 

cional, el ''Del Trabajo y de la .Previsi6n Social", que ful! lel'.do y apro

bado en esa miS111a fecha, donde se establecfan las fracciones XIV, XXV y

:XXIX del artfculo 123 Constitucional, relacionadas con los seguros soci.!. 

les, •• " (29) 

2,~·LA F!!ACCION'XXIX'DEL ARTICUto·123·coNSTITUCIONAL: 

Al terminar los trabajos del Congreso Constituyente de QUerii-

taro, que culmina~on en la CONSTITUCION POLITICO SOCIAL del 5 de febrero

de 1917, que actualmente rige nuestros destinos, la fracci5n XXIX del -

Artl'.culo 123 se refiri8 en su versi8n original, a un seguro de tipo pote.!!. 

tativo •1 aeftalar textualmente; 

"Se considera de utilidad social, el establecimiento de Cajas

de Seguro de invalidez, de vida, de cesaci8n involuntaria del trabajo, de 

accidentes y otros con ffnes anflogoa, por lo cual ·el Gobierno Federal, -

COlllO el de cada, Estado deberi fomentar la organizaci6n de instituciones-

de esta indole para difundir e inculcar la previsi6n popülár, (30) 

Este precepto. di6 lugar: a la inserc~.8n de disposlciones seme.-

jantes en las Constituciones Locales de los Estados de la Pederaci6n, que 

l!IQtiva,ron a su vez, dictar medidas efic~entes de previsi6n, 

~ - ~. ~ - -·~ -- ~ - ~ 
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En l~a d~verQAe fr~cc~Qnea del AJ:t~cu~o 123 de l~ Conat~tu~i~n, 

ae l\an aeñ~:l.-.do dMerent•• 41..Po~$.'One11- d~ .Seguit~dad Soci.1.1,, 

Al pw~lgaJae en 1919. el Proyecto de Ley del Trabajo, para el

Dtstrtto y TeJMr~tor~oa fecleralea, ae propuso el establecimiento de Cajas 

de Ahorro, cuyos fondo• tendrían por objeto impartir, entre otros benef! 

cios, ayuda econ8mica a los obreros desocupados, Los trabajadores da--

rfan el 5% de aus salarios, en tanto que a los patrones les tocaría apo,!_ 

t•r el 50% de 1• cantl4ad que lea correepondiera a sua asalariados por -

concepto de utilidades en las empresas de conformidad con el Arttculo---

123 fraccidn '\fl, 

En 1921 ae elabor8 el priaer Proyecto de Ley del Seguro Soci~l-~ 

VQluntario a iniclatiya del Presidente General· Alvaro Obreg6n, que si ~~ 

bten no 11eg8 a ser promulgado, despert6, sin embargo, el interés del pú

blico, 

Por decreto del 13 de noviembre de 1928 se creo el Seguro Fede-

ral del Maestro, 1119diante el establecimiento de una sociedad mutualista,

para beneficiar a los deudos y familiares de los maestros asegurados a su 

ta.llec ÜDiento. . 

E~ Artfculo 123 de la Conatituci8n habfa encomendado a los Esta

dos la expedici8n de Leyes del Trabajo, Estas indicaron que loa· patrones

podtan CUIDplii aus obligaciones por riesgos profesionales, contratando ~ 

seguros en beneticio de llU• trabajadorea, COlllO sucedi6 en Puebla (1921) ,

CMpechA (1924). Yera~ruz 09.25), TMiulj,pas (,1925), Aguascalientes e -
Hj,dalgo. 

En 1~ Ley General de Pen1ione1 Civiles y de Retiro, antecedente

importa.nte del Seguro Soc;ial, que fue expedida el 12 de agosto de 1925, -

ae de~;ia que los func;:i,onario11 y e111pleadot1 de la Federaci6n del Departame_! 

to del Distr~to Federal y de los Gobiernos de los Territorios Nacionales, 

tenían derecho a pensidn cuando llegasen a los 55_ años de edad o tuvie--~ 



r:a.n 35 AilOR de .11ervic:f.O!l, o t41!1b~Gn, i:u~ndo se inhl\bUit¡\t:an PAJ:~ el ,.. 

tfAb•jo, Se h~zo· txtens:f.b1e e•te der;c~ó a loe deudos de los func~ona

r~os. y •i>leadóa. Su capital se forweS fundqentalmente por: descuentos

!orzosoa sobre sueldos durante el til!DlpO de servicios y ~on las subve.!!. 

c:f.ones de la 1edaracf5ti,Distrito ,..Tet:ritorios Fedetales, 

'F:f.nalnlente, en 1929 el Presidente de la RepGblica, Lic. Emi-

l:f.o .Portes Gil, promueve la 'Refotma Constitucional de la Fracci6n XxIX 

del Ardculo 123, quedando como sigue: Se considera de utilidad públi

ca la expedici8n de la Ley de~ Seguro Social, y ella comprenderi los -

seguros de _j.nyalidet, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, -

de enfe1."llledades, de accidentes y otras con fines an&logos. 

De esta manera, la aplicaci8n del.régimen del Seguro Social se 

convierte en.obligatoria y de carfcter general. 

En 1932, el Congreso de la Uni6n expidi6 un Decreto en el que

otorgaba facultades extra01.'dinarias al Ejecutivo Federal, para expedir

en un plazo· perentorio la Ley del Seguro Social, Desgraciad8mente, la -

:f.nestabil:f.dad.polftica y social por: la que atravezaba la Naci6n, volví.!, 

ron nugatorio este propSaito, 

Otros intentos de reglaiaentaci8n o aplicaci8n de la reforma --

cons,t~ tuc~Q~l fueron reg;i.strado11; 

Durante la segunda Convenct6n del PArtido NAcional Revoluciona

r~o, ceJ.ebrAd• en 1934, ae aprob8 el pr#Jler Plan Sexenal de Gobierno, y

en €1 ae acoxd6 luchAr por lA jntesrAc~6n de un sistema de seguro. 

en eate perfQdO se fOl.'JaUl~rQn n.uruerQsaa iniciativas, tendien-

te~ A ~lcAn~ar este pfop6sito, entre ellas l~s de los Depart~entos del · 

Trab•jo y.Salubridad, y la• de la" Secretarías de Gobernacidn, de la --
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Presidencia y de Hacienda y Crédito PGblico. 

Tanto la Ley General de Sociedad~s de Seguros, en su artículo--

3051 reflejan la preocupaci6n de los Gobiernos ~nados de la Revolucion, 

por implantar el Seguro Social. 

Cumpliendo pues, con los coapromisos derivados de la fracción -
' XXIX del Artfcul,o 123 de la Const1tuci6n y las disposiciones del artfculo 

81 transitorio de la Ley General de Sociedades de Seguros; el artículo --

305 de la Ley Federal del Trabajo y el 22 del Capítulo del Trabajo y Pre

visi6n Social del Segundo Plan Sexenal, el 2 de junio de 1941, el Poder -

Ejecutivo, cre6 la C<lmiai6n Técnica con objeto de eatudiar ~l Anteproyec

to realizado por la Secretarfa del Trabajo, para que elaborara a su vez,

el proyecto de "Ley de Seguro• Sodalee", la que qued6 integrada por Dele 

gados de la Secretada del Trabajo y Previai6n Social, de Econoqfa Nacio

nal, de Hadenda y Cddito Pliblico, de Asistencia, del Departamento de -

Salubridad Pública y laa agrupaciones Obreras y Patronales, habiendo que

dado bajo la direcci6n del r.~c. Ignacio Carcfa Téllez, titular entonce11 -

de la Secretaría del Trabajo y previsi6n Social. 

4.- LEY ORIGINAL DE 1943. 

El citado anteproyecto, ya collVertido en Ley, ful publicado en

el Diario Oficial de la Federaci6n, el 19 de enero de 1943. 

Cristaliz6 así 1 toda una etapa de luchas por dar a nuestro -

País un rigimen de Seguridad Social, acorde con los adelantos cientfficos 

y los logros de la tecnológfa moderna. 

La evoluci6n del Seguro Social en México, se inicia el 4 de --

noviembre de 1944, en que por Decreto Presidencial, se reforma el artícu

lo 135 de la Ley del Seguro Social, confiriendo al Instituto Mexicano del 

Seguro Social el carfcter de organt.o fiscal autSnomo, y ckricloi:....,;...;,..W"':'

también, a la obligaci6n de pagar·lae aportaciones, el carfcter de --



LA.re~o~ Ante~~or y~nQ A·~eliOlye~ el grAYe ptobleI!IA a que se 

enfrentaba la instituct6n, A1 tener que acudir ante los tribunales ordi:_ 

nario~ con objetQ de hacer efectiva~ a los patrones las cuotas obrero -

patronales en1Dora, ya que aGn cuando en el artfculo 135 de la Ley se -

daba el carCcter de ejecut:i:vo el titulo en que constara la obligación -. . 
de pagar las aportaciones, esto no era suficiente para la salud finan-

ciera del In~tituto, y hubo que acudir al expediente de considerar que-. . 
la obl:tgaci8n de pagar las aportaciones revestirra el caricter de fis--... 
cal, y de esta·111Anera, p~er hacerlas efectivas por conducto de la Ofi

cina federal de Hacienda, "V&li@ndose del procedimiento econdmico coact! 

vo, 

Congt'uente con el reconocbiiento de que la obligaciGn de pagar 

laa aportaciones tiene caricter de fiscal, el Decreto del 3 de febrero

de li4~, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 del mis

·~o mes y año, eatableci8 con toda claridad que. tienen también caracter

fiac•l los intereses moratorios y los capitales constitutivos, pues te

niendo todos un mismo orfgen,.loa cr~ditos derivados de esos conceptos-. . 
son, por su propia naturaleza de carScter fiscal • 

El Instituto baaa 1111 r8g;bQen financiero en las aportaciones ~ 

que j>or concepto de cuotAs enteran los patrones, los trabajadores y el

Estado 1 D~clu\1 cuotAS ae calculan en relaci6n con los grupos de sala-

rtos est4blectdos previ1111ente por la ley. y tambi&n, en relaci6n con -

e11oa, ae CAlculA e11J0nto de las preatacionea A otorgar. 

A\\P.ta bten, COl!JO los J.4lario1 eatJ.n sujetos a ~odificaciones ~ 

.dentrA de u~a esc:Al4·~8ytl ascendente, el Instituto debe procurar que -

eitsta UnA pe~fectA A~nfa entre e~tos y las prestactones que concede. 

Acoide con lo Anterior, el artrculo 12 de la Ley que· contiene 

los·stupoe.de a4laKtos, ha aido .~odificado en las siguientes feéhas, -
11 • • 

dic~e:iibre de 1947,- febtero dé 1949. d~ctembre de 1956, diciembre de --
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1959, d~.c:i.eDJbre de 1910 y lS de n~;i.eipbn.de .1984, buscando fi:Í.e.lllpre .,.. 

la proporc;l.onaltdad entre lo~ srupoa 1 101 SAlar:i.os doJ11;i.nAntes, 

Con base _en su experjencta actua~ial.y financiera, el Insti

tuto ha pr0111ovido, 111ediante refol'lllas a la Ley, una serie de modifica

c;l.ones aaludables para la pre.staci8n del sl!i:v:i.cici que tiene encomend!_ 

do, 

Asf en las refol'Dlaa a la ley, publicadas en el Diario Oficial 

de la 1ederac!~n el 31 de diciembre de 1947, confitl a la Nacional Fi-

nanc;l.era, S.A., en llU CllT.éter de agente financiero del Gobierno Fede

ral, el manejo de las inversiones de la rama de Invalidez, Vejez, Ce-

santfa en Edad Avanzada y Muerte, con objeto de aumentar las garantlas 
respecto al pago de la prestaciones, 

Transcurridos cinco dos de truct!fera existencia, en el mes

de febrero de 1949 se ·reformaron vartos articulas de la Ley, con el -

f~n de fortalecer las bases administrativas y t~cnicas de la Institu-

c;i.on, 

Se auiaentaron las cuotas en la rama de Enfermedades Generales 

y Ml,tern;l.dad. para cubrir el desequj!tbrio .financiero que origin6 la -

apltcac:i.6n de la• prestaciones de dicha r-.. a los familiares del ase

gurado, 

En vi1t4 del inter8• que tiene el Estado por el fomento de ~ 

las Soc:;l.edad«a C0Qpu~tlv~1, 11~ aute>r;l.16 que @itas, prey:i.o el CIJ1llpli-

~lcnto de reqqja~to~ Jtln~~, pud~eran quedar sujetas a un rGgimen --
e11pecl~l de con'tr:i,bucj.8Ji blpvt1.ta eP · laa r..-s de Enfermedades Gener.!. 

lea y Maternidad e Xnvaltdez,Vejez~ Ceaantia en ·Edad Avanzada y Muer-

te, -portando €atas el 50% de las cuotaa y t0111&ndo a su cargo el Esta

do el otto 50%, 

Se dispuso que el penaionjata que caab~ara su d0111tcilio al --
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e.istJ:Anjexo, ae· le. PASllitA el ·50% dd YAl.ot consti,tuti,yo de 1a pensión -

c~Q f;l.n;l.qu;l.to, 

LP. f8J:J1JUb. de aalar;io lU&yor ae CAAbi8 por la de la suma de -

salartos, en.el .caao de los traba.jadores que presten servicios a---

var;io& pat1iones, 

Qued6 establecida la obligacj8n del patr8n de llevar listas -

de raya, y conservarlas por un pertodo de cjnco años, de acuerdo con --
' los reg1A111ento& que se expidieran al efecto, y al mismo tiempo, se ---

facultó al Instituto para que verificara lo anterior, y en caso de --

incumplimiento, detel'lllinara los sujetos afiliables, los grupos de sal.! 

rio correspondientes y la clase y grado.de riesgo en que la empresa -

deberta cotizar. 

Qued6 prev;l.sto que en tanto no opere el Seguro Social en la -

Circun114:ripci8n de que se trate, el Instituto no podrá hacer cobro al

guno de cuotas, y que ademis ·respecto de los trabajadores que entren -

al servicio de un patrSn, la obl;l.gaci8n de enterar los aportes nace a.

partir del ingreso, 

Se d;l.8 el caricter de depos;l.tario responsable al patrón por -

las cuotas que descuente a sus trabajadores, 

Se aupr;iJii;l.6 la carga para el patr6n, de las cuotas que debe -

aportAr el Eatado en el caso de los seguros adicionales a que se refi,! 

re el articulo 17 de la Ley, 

$e .,,plt8 A c~nco ,_¡¡o• el plazo pp.ra que se consume la pres-

cripci8n de ).O!!J. cr~dito11 A fKJO:f del In~tttuto, y en ~gua1 nfliilero de -

año¡¡ aqu6). p!ll;'A recl~11.r: la devoluciOn de lAs cuotas pagadas indebida-

111ente1 

~n c~ao de 111ora de loa PAtrQnes en el pago de las cuotas se--
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facultó nl Consejo Técnico del lnstituto para que decidiera si se -

QtDr.-bAn o n8 14J· pen~iones~ en 1A ~nte1~enciA de que si el pAtr6n 

garAnttzAbA qu adeudo Sata• ae pagarlan ~nI11ediatamente. 

1 

Por otra parte, en la rllJDa de Accidentes de Trabajo y Enfe!, 

JJJedades Profesionales, se estableci6 que ninguna pensión fuera infe

rtor a cincuenta.pesos men9uales, previendo que, en caso de que no -

se •lcanzara esa suma, se pagar!a·una indemnizaci6n global. 

P•ra los gastos funerarios se fij6 un mrnimo de doscientos 

ctncuent• pesos, que se hizo e:xtens;f:vo a la rama de Enfermedades Ge

nera.les y Maternidad. 

El l~ite de 16 años de edad para que los huérfanos disfru

taran de las pensiones co~respondientes, se ampli6 a 25 años, siein-

pre que estuvieran incapacitados o estudiaran en establecimientos P! 
blicos o autorizadoa por el Estado, 

Se determin6 que al extinguirse el derecho de alguno de los 

pensionados no disminuirfa el total de las pensiones otorgadas a los 

miembros de lA fam;llia,· 

El sistema de capitales constitutivos se hizo extensivo al

caso en que· los patrones aseguren• sus tr-bajsdores en grupos infe
riores de salarios, 

En el Se5uro de Enfermedades Generales y Maternidad, se am

pl~ó ~ 39 aeipan~s el disfrute del substdto para la misma. enfel'IÍledad. 

En la ramA de Invalidez, Vejez, Ceaantf~ en Edad Avanzada y 
Mu~t~, ae ~edujeron lo~ plazo~ d• espera A 150 cot~zaciones semana

lea1 PAr~ la penai8n de Inval~dez, y Muerte, y a 500 cotizaciones -

aeroanAleR ~-r~ 1~ vejez, cesant~~ en ed~d ayanzada, 

Al j.gud que en la r~ de acc~dentes del tr~bajo y enferm.!!. 
' 



/ 

dadea profealo11Alefl, ae establec~a que n~ngunA pensi6n podía ser me 

noi de cincuenta peso!I mensuAlea, 

Se cre6 b, Dote MatrmoniAl, que se otorga con un lllínimo -

de 150 8eJJlanaa- cotizadas. 

Porillt~o. para el pago de las cuotas correspondientes a

este grupo y al de Enfermedades Generales y de Maternidad, se inco.E_ 

pora paralela111en~e al sistema de ~rupos de salarios, el de porcen-

ta,j e11 de salario. · 
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Por Tefornsao a la Ley, publicadas en el Diario Oficial de -

la federacidn, el 31 de diciembre de 1956 se elevaron sin ningGn -~ 

AUll}ento de cuotál!I loa sub11idios. por incapacidad derivadas de accide!!_ 

tes del· traba.jo y enferniedades profesionales, hasta el 100% del sal,! 
'·. 

r~o; las pens;ion~a otorgadas en esta miama rama de·~eguro hasta el --

75% del aa.lario promedio del grupo de cotización; el tope mínimo pa

ra loa gastos de funeral a la'auma de quinientos pesos en las ramas

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y en la Inv!. 

lidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte, habiendolo hecho -

extensivo tanibiGn, a loa pensionados; el lllOnto de la pensión a los -

aacendientes del aae~rado_que falleciera por enfermedad o accidente 

profesional, la atenci6n 111Edico-'quirílrgica y los subsidios en el se

guro. de Enfermedades t';enerales y Materni.dad a cincuenta y dos seina-

naa pror~ogables a yeintiseis-ais, y la cuant!a de este Último sube,! 

d~o; el·Jl)onto de l•e pensione• de tnvalidez y vejez, se determin6 -

CQJIJO cuAntiA JPfn~~en11Ual, 1• a~a de c*ento veinte pesos; y al --

50% el JJOnto de la penddn de 'Ytudez, 

AdCDJ8,s en dichas reforipfts ~e h~cieron extensivas las prest,! 

c~onea de los seryicioa ~Gd~cos A los padres del asegurado y a los -

pens~QnAdo~, por ~ncapacj.dad totAl per.Jllanente y parcial, con 50% de

incapAc*dNJ r a los que lo hayan sido por invalidez, vejez, cesantía, 

en edad av~nzada·y =uerte y~ sus f~iliares derecr1habientes, 
¡ 



Se otorgó asistencia obstétrica a la esposa del asegurado, 

y ademas, en favor de la esposa o concubina del asegurado o pension.! 

do, se concede ayuda para lactancia, 

Se permitid extender la aaignacidn infantfl en la rama de

invalidez, vejez, ceaantfa en edad avanzada y muerte, hasta los 25 -

años. cuando loa hijos estuvieran incapacitados o estudiando en esta . 

blec:lmientoa pdblicoa o autorizados por el Estado. 

Se autoriz6 el otorgaaiento de pensiones, en la rama de -i~ 

validez, vejez, cesantfa en edad avanzada y111uerte. a los ascendien
tes que dependfan econSmicamente del asegurado fallecido, 

Se reconocieron COllO accidentes de trabajo los ocurridos -

"in itinere'1• 

En las reformas publicada• en_ el D~ario Oficial de la Fed!_ 

ración el 31 de diciembre de 1959, se estableci8 que las pensiones -

otorgadas en la rama de accidentes de trabajo y entet'!lledadea profe-

aionales e invalidez, vejez, cesantfa en edad avanzada y 111Uerte 0 no

podrfan ser inf6riores a ciento cincuenta pesos, 

Se reconociS el derecho de-los padres beneficiarios a rec!. 

bir servicios m@dicoa, adn cuando el asegurado hubiere fallecido, 

Se elevd el 11<>nto de lH primas en las ranias de Enfe'l'llleda

dea Generales y Maternidad. 

Y por Gltimo, se eatableciG, que la inscripcidn de un tr&b.!, 

jador después de ocurrido un riesgo profesional no liberarfa al pa..._

trón del pago de loa capitales constitutivos. 

En las Últiaaa reformas a la Ley, publicadas en el Diario -

Oficial de la Pederacidn el 31 de diciembre de 1970~ acorde con los -

postuladoa de la declaracidn Universal de los derechos h1111&nos, se .-.. 
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prec~IA qu~ el rag;i.n)en del ~eJUfg.aoc;iJl.l Obl~gAtorio se eat~blece ~

p~r~ iar~ttzAr e1 derecho huniano • l~ aa~ud, 1a asistencia 111@dic~,-
1a protecc*8n de los •edio& de subsiatenc~a y los servicios sociales 

neceaa,ios para el bienestar. indiv:tdud y colectivo, 

A iniciativa del C, Presidente de la República, se discutió 

y ap:rob6 la nueva Ley del SegUro Social, que entrG en vigor el lo, -

de Ábril de 1973, y que trajo'Una serie de mejoras para los asegura

dos y sus beneficiarios, 

Lá I.ey de l!r43 comprendi8 bis:j;ca.mente ª· los trabajadores -
asalariados, la actual, extiende sus beneficios a otros grupos no -

PKOtegtdos, siendo ebjetivo prtncipal el de incorporar a todos los -

111ed,cano& econ6micamente activós, 

leapecto a las bases de cotizaci8n, se ratifica que tanto -

para el pago de cuotas, ctmo para el reconocimiento de derechos, y -

el otorg.rotento .de las prestaciones en dinero, el salario es la base 

de cottzac*.8n, Se precisa con claridad los elementos que lo integran 

y se 110dUica la tabla de · ootizaci8n, suprimiendo grupos .que en re-

1ac~6n al a~tual fndice nacional de salarios, resultan inoperantea,y 

crea e1. srupo. ''W" para CO!llprender: salarios superiores a 280 pesos -

diarto•, fijando un limite para eate grupo, equivalente a diez veces 
d salarj,o ·111tnillao geneul v;igente en el Distrito Federal, haciendo -

. . ·, 

J>Ot~ble el ajuate perilSdico y siste111ftico· de las prestaciones econ1'm.! 

e~• de lOJ aaesuradoa en funci&n de sua ingresos reales, Se precisan 

las ~seo de cotizAcion en los CJIJOI de ausenctas de los trabajadores. 

se. c1111b*~ e1 a'S.stel!la acwuulat;tyo, obl;igando a loa patrones a cotizar 

~ep4r~~ente por aut trab4,jadoie,, cu~ndo estos prest-n seJ:"Vicios

A YA1'i~~ e11Jprea~s, 

·~especto a los riesgos de trabajo, se su~tituye la termino

log~ l:r"d~ciond de "Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro.fesio

~ea''• por la .de lti.eagqs de Tr~bajo", que es la que e111plea la Ley-
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Federal del Trabajo, Contiene entre otras reformas, el derecho a la -

rehabilitaci6n, Respecto a los beneficios en las prestaciones económi

cas para los asegurados y sus beneficiarios, se tratarAn ampliamente -

en el siguiente capftulo. En el seguro de enfermedades y 1!1llternidad, se 

amplían los servicios medicas a los hijos de los asegurados, hasta los-

21 años de edad, cuando realicen estudios en planteles del sistema edu

cativo nacional. Asimismo, se amplía la protección para los hijos may2_ 

res de 16 años o de los pensionados, hasta los 25 años si son estudian

tes o sin lfmite.de edad si se encuentran incapacitados, en tanto siguen 

disfrutando de las asignaciones familiares. Se extiende a 52 semanas en

lugar de 26, la pr6rroga al asegurado que continúa enfermo despues de un 

año de trataaiento, para seguir recibiendo servicios mSdicos. Igual que

en el seguro anterior, asf como en el de imalidez, vejez, cesantla en -

edad avanzada y muerte, lo relativo a prestaciones económicas será estu

diado en el capltulo siguiente. 

Se crea una nueva rama de Seguro que es el de Cuarderías Inf a!!_ 

tíles, que viene a llenar una urgente necesidad social, y a cumplir las-. ' . . 
diversas disposiciones respecto a la obligación de los patrones de pro--

porcionar este servicio para los hijos de la 11111jer trabajadora. Con el -

ffn de facilitar la continuación voluntaria en el regimen obligatorio, -

el tiempo de espera se reduce a 52 semanas, en lugar de 100, y se autor.!. . . \ 
za la inscripcidn en el grupo i111e4iato superior de salario a que perte-

nece el asegurado en el momento de la baja. Se admite la contiriuacidn -

voluntaria en el ~amo de enferaedades y 111&ternidad, aún cuando en el lu

gar de residencia no haya Unidades Hédicas del Instituto, en virtud de -
• 1 ' 

que los medios de comunicaci8n actuales bacen posible el ripido traslado 

de las personas, 

Una significativa innovaci8n es la incorporación voluntaria al

r~gi~en obligatorio, ya que viene a crear el 111arco legal necesario para -
' . ' l incorporar al Seguro a nU111ero1os grupos y personas que hasta la fecha no-

han podido disfrutar de los beneficio• que ofrece el sistema. Se abre ~ 
' l . 

la posibilidad de proteccl8n a lo& trabajadores independientes 4om3sti---. 



Se perfecc*OJlA lo relAt;i;vo ~ lQs qegu~os f acultAt*yos y adici.2. 

nales, y se crean los servicios sociales instituydndase adeni«s los ser

'Yicios de ~o~idaridad. Social que trascienden las formas tradicionales
de seguros, para dar protecci8n a los nGcleos sociales mSs necesitados, 

a los grupos que se encuentran marginados, y que debido a su propia co.!!. 

dici6n no tienen capacidad contributiva para incorporarse a los siste-
·l!l4s de aseguraniiento ya existentes. 

Una innovaci8n beneficiosa para los derechohabientes, es la -
d*aposicidn de que los interesados podrin acudir directamente ante la -

Junta Federal de ConciliaciGn y Arbitraje, para ejercer sus derechos, -

s*n necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad ante el 

Consejo Tfcnico, Se detet'lllina asimismo, que el derecho al otorgamiento

de una pensi8n, ayuda asistencial o asignaci6n familiar, es inextingui

ble, Finalmente, se dispone que cuando los trabajadores de una empresa

reciban los bienes de. Seta en ~aso de prestaciones de cadcter contrac

tual por laudo o resoluci8n de la autoridad del trabajo, no se conside

rar~ COlllO sustituci6n patronal, libedndolos ad de la responsabilidad

proveniente de esta, 

Fot.Decreto pubU.cado en el Diado Oficial de la Federaci6n el 

31 de dici!!2'bre de 1974, se refor1111m y adicionan algunos artículos de-

. la iey ~el Seguro Social, 111ediante las cuales se obtienen algunos ben~ 

fidos para los asegurado& .y benetid.arioa coll}o son; aU111en.to de las pe_!!. 

s~onea A la cant1.dad de $850,0011Jenauale1 en laa ranias de invalidez, -

vejez, ceaantfA en ed114 annzad~ y 1'Uette1 I.as pendo.nea de vi.udez, de

odandad y de a1cendiente.a se f,ncr~entaron en proporct.6n correspondie.!! 
te, 

~or Decieto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

. li..de·.dj.ciciibre de J.980, se re.fO~A el 11,ttículo 168 de. la Ley, por .me-

dj.{2 del. cu~l se ~111Pentl\n $600, 00 peao11 ll}enau!\les más, 11 las pensi.ones -
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por jncap~c~dAd pe~;p~nente total. iny~i~dez, vejez, cesAnt~a en edad 

AYanzadA, J.As pelUlionea·de v~dez, orfandAd r ~ftcendientes, AS~ como 
• 1 • 1 1 

las pen~~one& por·fncApac;l.dAd .pUJP.nente parc;i.a.1 0 cua,lqubra, que tu~ 

ae llll va1ua,cidn 0 se ~ncreiuentaran en la.proporci6n que corresponda, 

tomando como base el aunientQ de ~eiac;i.entos pesos a que se ha hecho
llli1rito. 

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n

el 31 de d;i.cieabre de 1981, se refo~ el art~culo 271 de la Ley. me

.d~ante el ~al las of;f.dnas federales de hacienda para cobros del se-
' guro social, paearen •.depender del Instituto Mexicano del Seguro --

Social, como Oficinas para Cobros del Seguro Social las cuales· conti

nOan ejecutando la cobranza q~e tienen.encomendada. asimismo, los tr,! 

bajadorea que se encontraban prestando los servicios en las oficinas

federdes de hacienda para cobros del Instituto Mexicano del Sr.guro -

Social, dispusieron de un plazo de sesenta días para optar por su reu 
. . . . -

bicac;l8n enal~na otra dependenc;lade la Secretaría de Hacienda y -

Crltdito P«hlico, o bien, por incorporarse como empleado del propio -

instituto. 

Por otra parte c0mo ya se había mencionado anteriormente con

fecM 15· de noviembre 4e 1984 por Decreto Px:esidencial se reformaron -

y adicionaron algunos artfculoa de la Ley del Seguro Social entre los~ 

mfa importantes para nuestro estudio se encuentran el art!culo 41, al

precisar que ~odos los cambjos en el a~lario base de cotizaci6n, surti 

rin. efecto a partir del.dla en que ocurran, lo cual trae como benefi-
cio a loa trabajadoret de acceder a laa prestaciones en,djnero que --

otorga el r€gimen en f o~a tnmediat• y de ~cuerdo con su percepción -

real, adeniis de que tlU!lb~fn incide desde luego en el prOJaedio que sir
ve de base par~ el otorgM1ienta de l-.a preQtacionea ll&JJJadap diferidas,· 

COlllO son las que prey~n los seguros de invalidez, vejez, cesantía en -

ediut ~YAnZAda y muerte, 

Asimi&JllO se ~od~f~c~ el •rt~~ulo 71 con objeto de el~inar el 
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Actual l~ite aupe~~or aeqAlAdo pa,~a el pa,go de lQs g~stos de defunción 

en trl\t.ndoae del aegu'.t'Q de -ri:,e~os de tJ;"abajo., cuya. cuant~a, fija esta

bl.ecidll desde el Alto de U73 '1.'e.UltA deaActuaUza.da a 111. fectia y se -

crea un mecanismo din!nico para fijar el monto de esta. preataci8n, ha-

c~gndola consistir en el·p~o de una cantidad igual a dos meses el sal!, 

~*º 111lnim~ que rija en el Distrito Federal en la fecha del fallecimien

to del asegurado, lo que s8lo para este año 1985, significa un increme.!!. 

to de la miSDJa en un 430% aprox:i.loada~ente. 

As;imi$Jlo se benefician al reformar el art!culo 112, por lo que 

?IAce al concepto de gastoa de defunci8n en el seguro de enfermedades -.. . ' 

y 111aternidad, ya que se suprime el lf.mite m!ximo fijo que tenía la Ley, 

aW!lentandolo actualmente en mas de cuatro veces su monto. 

Otro ~ ;hoportante en estas reformas y adiciones que sufren 

Algunos artlculos de la Ley del Seguro Social, se encuentran el de su~

presi6n de lfaiites para que los pensionados por invalidez, vejez, ce•

santfa en edad avanzada, cuando asf lo deseen, puedan reingresar a un -

trabajo sujeto al r@gimen obligatorio del Seguro Social, sin menoscabo

de que sigan disfrutando de la pensi8n que tengan otorgada, 

' .. ·~· 
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CAPITULO CUMTOI 

LAS PRESTAC:CORES EN DINEltO'ESTABtECIDAS EN'LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

1.- Generalidades: 

Las prestaciones en Dinero son los subsidios y pensiones que --

otorga la Ley a los asegurados en los casos de Enfermedad General, --

Maternidad, y en el seguro de riesgos de trabajo, asimismo se conside

ran como parte de los •t11110s, la ayuda para gastos de funeral y matri

monio, los cuales se encuentran regulados en la Ley de la Materia; as! 

como los finiqultos. 

Unicamente, con el objeto de ent.ender la •ecinica para el cSlc.!!, 

lo de las Prestaciones en Dinere, ea conveniente hacer menci6n al si.! 

t..a de funcionamiento del tnstituto, que como hemos apuntado, es ---
. . . 

tripartita, y estl integrado por las aportaciones de los trabajadores, 

de los patrone• y del !atado. 

ta base de cotizaci6n la constituye el salario, definido por -

el artfculo 32 de la Ley, que seilala 101 eleaentoa que lo integran, -

asf como aquellos no considerados para dicho f!n. El salario se con

sidera a1J111entado en un· 25% ai el trabajador recibe sin costo, alimen

taci6n o habitaciGn, y en un 50% si recibe ambos. Si el salario es -

variable por elementos no prefijables, la ubicaci6n para efectos de -

cotizaci6n se harl con base en el promedio de las percepciones obten! 

das por el trabajador en el año anterior. Corresponde al patrón pagar 

íntegramente la cuota de· trabajadores cuando estos reciban como cuota 

diario el salario mfnilllo. La unidad de cotizaci8n ea la semana, y el

período de pago es el bimestre vencido. La Ley conserva el sistema -

de grupos de salarios para la deterainaci6n de las cuotas semanales -

que corresponde paga~.a loa contribuyentes, siguiendo el procedimien-



to de ubicar al trabajador en el grupo de cotizaci6n que contenga 

el salario reportado, aplicando el promedio aritmético de los lí
mites, las primas del fincaaiento de cada seguro, para obtener -

aef las cuotas expresadas en pesos y centavos. 

La tabla del artfculo 33, establece los grupos, sus lf:mi

tea superiores e iñferiores, y los salarios promedios diarios; -

con excepci8n del illtbo, cuyo lf:aite .superior es movible, y equ! 

valente a DIEZ 'VECES el salario mfn:hlo general que rija en el Di!. 
trito Federal, En el sistema de grupos de salario, el promedio -

sirve tambiin de.base para el cilculo de las prestaciones en din!, 

ro, Sin embargo, el grupo ''W'' que ea el illtimo de la tabla del -
art!culo 33, tiene caractertsticas especiales, ya que introduce -

un cambio trascendental en el trato de los salarios mayores de -

$280,00 pesos diarios, llObre cuyas cuantfaa, C0111Unicadas en el ~~ 

aviso pa~rona1, respetando el lfJiJi~e'Y'ariab1e indicado, se apli-

can las prb1&& de Unanc;l.am:f.ento, p1u.•a detet'Dlinar la9 cuotas -

semanales, y loa povcientos legales reapectivos, para cuantificar 

las prestaciones en dinero. !ato ea, en el grupo ''W'' de11aparece -

el salario promedio, como base para el c&lculo de cuotas y pres-

tacionea, Este nuevo 111ecani .. o ya previsto en los cflculos actua
rialea, fortalece.el equilibrio financiero de la inatituci6n, .al

establecer una permanente corTespondencia entre el crecimiento -

de los salarios, 1as cotizaciones y el nivel de las prestaciones, 
El ajuste autoaftico del lfaite mfximo derivado de la reviai8n·

peri6dica de los aalarios111lnimoa del Distrito Federal, signifi-

ca ademls, una revalorizaciSn de las prestaciones en dinero en -
curso de adquisici8n, que favorece a loe aeeguradoa de salarios -

altos, y en general, a los salarios 111&yores de $280.00 pesos dia

rios, 
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GRUPO 

M 
N 
o 
p 
R 
s 
T 
u 
w 

1'EY DE1' SEGURO SOCJ.AI., TABLA DEL ARTICULO 33 

MAS DE 
' 

$ 
50,00 
70.00 
80,00 

100.00 
130.00 
170.00 
220.00 
280.00 

PaoMEDI,O 
$45.00 
60.00 
75,00 
90.00 

115.00 
150.00 
195,00 
250.00 

HASTA 
$ 50.00 

70.00 
80·.00 

100.00 
130,00 
170.00 
220.00 
280.00 

2.- Del Seguro de'Riesgos de Trabajo. 

El Seguro de Riesgos de Trabajo, comprende como riesgos-

· protegidos, loa accidentes de trabajo, accidentes en tr§~sito, enfe,E. 

medades del trabajo y muerte, por ello, se otorgan prestaciones en d.!. 

nero de corto y de largo plazo, consistentes en : Subsidios, Ayuda -

para Gastos de Funerales, Pensiones, tanto para el asegurado, como P.! 

ra loa beneficiarios sobrevivientes, finiquitos e indemnizaciones. 

Suba;idios; 
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Sou las prestaciones en dinero conocidas como incapacidad· 

que ototga el Inat;tuto a sus trabajadores en las ramas de enfermedad 

genefal, maternidad y seguro de riesgos de trabajo, Los aspectos lega

les de los subsidiQs que otorga el Inst¡i.tuto Mexicano del Seguro So--

cial estan comprendidos en las r1U1&a menc~onadas con anterioridad. 

Riesgos de Tr~bAjo: 

Son'loa accidente1 y enfetJJedades ~que están expuestos-

. los trablrjadores en ejefc;icio o con 19Qtivo del trabajo, (Art, 48), 

Riea¡o; 
Es la posibil¡i.dad o probabilidad de que ocurra una situa

ción detet'IQinada o siniestro, que puede ser un accid~nte, la invali-

dez, la vejez,la cesantía en edad avanzada,la maerte, etc. Se denomina 



si~iestro al momento en que sucede el riesgo. 

Los riesgos de trabajo pueden producir: 

I,- Incapacidad temporal 

It.- Incapacidad permanente parcial 

III.- Incapacidad permanente total; 

IV.- Muerte ( Art, 477 Ley Federal del Trabajo) 

Incapacidad Temporal: 
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Es la p~rdida de facultades o aptitudes que imposibilita 

parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por al- · 

gÚn tiempo, (Ley Federal del Trabajo Art. 478) 

Incapacidad permanente parcial: 

Es la disminuci~n de las facultades o aptitudes de una

persona para trabajar (Art. 479 Ley Federal del Trabajo), 

Incapactdad permanente total: 

Es la perdida de facultades o aptitudes de una persona -

que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de 

su vida C: Art. 480 Ley Federal del Trabajo) 

Los artfculos 472 a 515, título noveno de la Ley Federal 

del Trabajo son los que sirven de base a las prestaciones en dinero -

que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que dicho 

capítulo contiene subsidios, pensiones y prestaciones en especie. 

Los asegurados que sufran un riesgo de trabajo tienen -

derecho a prest.aciones en especie ( Arte. 63 y 64) y a prestaciones en 

dinero ( Arts. 65 a 74), 

Incrementos Anuales: De las pensiones por Riesgos de 

Trabajo. ( Arta, 75 y 76) 

Las pensiones por incapacidad permanente total o parcial, 

con un mínimo del 50% de incapacidad, seran revisadas e incrementadas

anualmente. El Consejo Tecnico determinara en el.mes de Enero de cada~ 



año, las modificaciones que deban hacerse a la cuantía de dichas -

pensiones, Para tal efecto, tOll&rf en cuenta los incrementos al -

salario mínimo y la capacidad econGmica del Instituto y se apoyará 

en sus estudios t~cnicos y actuariales. Para aplicar el porcentaje 

en los casos de inc~pacidad permanente parcial, se tomarf en cuen

ta la cuantía que le hubiere correspondido al asegurado por incap.! 

cidad permanen'te total. (Art, 15 Ley del Seguro Social) 

Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes, -

otorgadas con motivo de la muerte del asegurado por riesgos de tr!. 

bajo, serán revisados e increaentados anual.mente en la propordfin .. · 

que 'les corresponda, con base en lo dispuesto en el artículo ante

rior y considerando, para aplicar el porcentaje del incremento, la 

, cuantía de la pensi6n que le hubiere correspondido al asegurado por 

.. incapacidad permanente total, (Art. 76 Ley del Seguro Social~). 

Cuando un patr6n no.· cumpla con lo ordenado en el ª!. 

tículo 19 se sujetar& a lo establecido por los artículos 84 y 86. 

CUADRO I 
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PRESTACIONES TIEMPO DE ESPERA CUANTIA DURACION DE LA PRESTACIO~ 

Subsidio por Ninguno 100% del En tanto no se declare 
incapacidad salario capacitado para traba-
temporal, por .sin que jar o se declare la --
rieago de tra exceda incapacidad permanente. - del mbimc bajo. 

del:. grupc 
registradc 
Grupo "W" 
hasta diei 
veces el • 
ulatio • 
nimo gene· 
ral que r 
ja en el· 
D,F, 

.. 

~Reforma publicada en el Diario Oficial de la FederaciSn el día 11 de 
enero de 1982. 



CQn~O~\! a lo establecido en el Capítulo III del 

Segu~o de ~iesgos de Trabajo de la Ley del Seguro Social, y en base

ª lo estipulado en el art~culo 65 de la Ley del Seguro Social vigen

te, el asegurado que sufr• un r~esgo de trabajo recibiri mientras -

dure la inhabilitaci6n, el cien por ciento de su salario, sin que -

pueda exceder del m~inlo del grupo en el que estuviese inscrito, Los 

asegurados del grupo "W" recibir4n un subsidio igual al salario que

coticen. 

De tal manera que a1 ocurrir un riesgo de traba

jo a un asegurado, ae le pagar• el sal•rio que devengaba al monÍento

del siniestro. 

Por Ejemplo: 

Un trabajador sufre un accidente de trabajo, con fecha 20 de octubre 

de 1981¡ los servicios de AfiliaciSn Vigencia de Derechos, certifi-

can que este trabajador ead registrado con un salario de $218,00 -

diarios en el grupo "T" de cotizaci8n¡ asimismo se hace notar que -

tiene incapacidad por J dfas a partir del dfa del accidente. Para -

elaborar el c~lculo de esta prestación, bastará con hacer las opera

ciones siguientes: 
$218.00 X 7 • $1,526.00, siendo esta cantidad el 111onto total a pagar 

por este concepto, 

Penstdn: 

Es la prestaci6n en dinero a que tiene derecho -

el trabajador¡ consistente en el pago de una cantidad mensual de --

acuerdo a la$ senaana.a cotizadas, 

Ardculo 65; 
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El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 

derecho a las siguientes prest~ciones en dinero; 

l. Si lo incapacita para trabajar recibir§ míen~ 



tras dure la ;i.nhabilitac~on, el ciento por.ciento de su salario, sin 

que pueda exceder del rollid.DJO del grupo en el que estuviese ;i.nscr;i.to, 

Los asegurados del Grupo W i:ecif>:l.rán un subs;i.dio t.gual al salario -

que coticen. 

El goce de este subsidio se otorgar& al asegura-

· do entre tanto no se declare que se encuentra capacitado para traba

jar, o bien se declare la ;incapacidad permanente parcial o total, en 

los términos del regl111Uento respectivo; 

II, Al ser declarada la incapacidad permanente -

total del asegurado,eete·reclb:iil una.pensi6n mensual de acuerdo con 

la siguiente tabla: 

SALARIO DIARIO 

GRUPO MAS DE PIOMEDIO HASTA PENSION 

MENSUAL 

M $-- $45.00 $ 50.00 $1,080,00 

N so.oo 60.00 10.00 1,440.00 
o 70,00 75~00 80.00 1,800.00 
p ªº·ºº 90.00 100.00 2,025.00 

R 100~00 ns.oo 130,00 2,587.50 

s 130,00 150.00 170.00 3.375.00 

T 170.00 195.00 220.00 4,095.00 

u 220100 250.00 280.00 5,250.00 

w 280.QO 

Los trabajadores ;inscritos en el Grupo W, tendrSn 

derecho a recibir una pen!ii6n 1Hnsua1 equlvalente a;I, setenta por cíe!!, 

to del.salario en que estuvieren cotizando, En el caso de enfermedádes 

de trabajo se tomará'. e'l promed:i.o de las cincuenta y dos últimas sema

nas de cotizaci6n, o las que tuviere si· su aseguramiento fuese por un 
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ti~po 111eno:r;, 

X.Os tr~ba,jadores incorporados al sistema de porce.!! 

taje sobre el sal~rio cónfot:IQe ~l arttculo 47 de esta Ley, percibirán

pensi6n equivalente, en lqs siguientes t~rminos: 

El ochenta por ciento del sal.!U'io cuando éste sea hasta de $80.00 di! 

rios, el setenta y cinco por ciento cuando alcance hasta $170.00 dia

rios y el setenta por ciento para salarios superiores a esta Gltima -

cantidad¡ 

III. Si la incapacidad declarada e¡ .. p~l'lllanil11te Pª!. 

cial, el asegurado recibirft una, pensi8n calculada conforme a la tabla 

de valuaci6n de incap~cidad contenida en la Ley Federal del Trabajo,

tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la inc!_ 

pacidad permanente total.El .ttnbo 'ºr ~iento de la incapacidad se fi

jad entre el múimo y el mfnimo establecidcs en dicha tabla; teniendo 

en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, -

si. ~eta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando que

de habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente haya disminui

do sus aptitudes para el.desempleo de la misma o para ejercer activi

dades ·remuneradas semejante& a su, profesión u oficio. 

Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 15%,-

se pagar& al asegurado, en sustitución de la pensión una indemniza--

ción· global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hu

biese correspondido; y 

IV, El Instituto otorgará a loe pensionados por -

· incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de cincuenta -

por ciento de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a quince -

d!as del importe de l~ pensión que perciban, 

Por Ejemplo: 

Si a un asegurado se le valGa su incapacidad con

el 35%, en grupo W,. $1500,00, l~ operación serR.la siguiente: 

$1,500,00, X 30 X ,70~31,500,00 X 35%=$11,025!00 mensuales, 
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Pensi6n al asegurado por incapacidad permanente -

total. 

Ejemplo: Asegurado inscrito en el grupo "N", pen

sión mensual • 60 X 30 X .80• $1,440.00 • 

LA cuantía de la pensi6n por incapacidad permanen

te parcial se calcula, aplicando el porcentaje de incapacidad, valuada 

al monto de la pensi6n que correspondiera al asegurado por incapacidad 

permanente total, ejemplo: 

La incapacidad permanente fu~ fijada en 30%, y el -

asegurado estaba. inscrito en el grupo "N". 

Pensi6n mensual, igual a $1,440.00 X.30•$432.00, -

para fijar el procentaje de incapacidad, la Ley del Seguro Social rem,! 

te a la tabla de valuaci6n de incapacidad contenida en la Ley Federal

del Trabajo, 

La duraci8n de estas pensiones es vitalicia. 

'Para obtener laa cuantías de· las pensiones para los 

sobrevivientes, siempre deber! tOllArse en cuenta la cuantía de la pen

sión que por. incapacidad permanente total le hubiese correspondido·al

asegurado, 

Conforme a los artículos 62 fracci8n IV¡ 65 frac---

. ción 11 y 71, a la viuda del aaegurado 'que fallezca en un riesgo de tr.!_ 

bajo, se le otorgar! una penaidn equivalente al 40% de la que hubiese -

correspondido a aqu,1, tratlncloae de Incapacidad Peraanente Total. 

Ejemplo: Grupo "W" $21500.00, se bad la siguiente operaci!Sn 

$2,500.00 X 30 X .70•$52,500.00 X 40%•$21,000.00. 

Penái6n por Viudez: 

A la viuda, esposa o concubina, le corresponde el --

40% · , La duraci6n es vitalicia, siempre y cuando la viuda no contraiga

matrimonio o entre en concubinato. 
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De conformidad con los artículos 62 fracción IV,-

65, fracci6n II y 71, a cada uno de los huérfanos de padre o madre,

menores de 16 años, se les otorgará una pensión equivalente al 20% de 

la que hubiere correspondido al asegurado trat~ndose de incapacidad -

permanente total. 

Ejemplos: 

Si existen tres huérfanos con derecho a pensión, 

las operaciones serían las siguientes: considerando el grupo "W" 

$1, 060,. 80 

$1,060.80 X 30 X,70• 22,276.80 X 20%m$4,455,36 X 3•366,08 (Pensión 

mensual para los tres huérfanos), 

A cada huérfano que lo sea de padre o madre, le -

corresponde el 20%, esta es la .llamada orfandad simple. 

A cada huérfano que lo sea de padre y madre, le,,. 

corresponde el 30%, (orfandad doble), 

Es de hacer notar, por lo que respecta a la orfan 

dad doble que el porcentaje se aplica, cuando la pensión es derivada 

de un asegurado, pues cuando lo sea de los dos padres, correspondería 

a cada uno de ellos el 30% en sus dos pensiones, pues debe tenerse en 

cuenta, que cada uno de ellos generó un derecho diferente, 

La pensión se otorgara hasta la edad de 16 años,

con posible prórroga hasta los 25 años como ~imo, para los huerfa -

no~ que se encuentren estudiando. Para los huérfanos de 16 años, que

se encuentren incapacitados física o psíquicamente, hGsta en tanto 

no desaparezca la incapacidad que padece. 

La suma de las pensiones del grupo familiar, no -

podrán exceder de la cuant{a correspondiente a la pensión por incapa

cidad permanente total; en caso contrario, se reducirán proporcional

mente, ejemplo: 
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I~ 

El asegurado fallecido, estaba inscrito en el gru-

Viudez•l,BOOX 40•720.00 

Orfandad (Simple)ml,800 X .20•$360.00 

Orfandad (Doble)• 1,800 X .30•$540.00 

De acuerdo a los artículos 62 fracción IV, 65 fra.!:_ 

ci6n II y 73, a falta de viuda, huérfanos o concubina con derecho a -

pensi6n, a cada uno de los ascendientes que depend!an econéimicamente

del trabajador fallecido, se les pensionará con una cantidad igual al 

20% de la pensión que hubiere correspondido al asegurado, en el caso

de incapacidad permanente total. 

Ejemplo: 

Si existe un asce.ndiente con derecho a pensilln y -

el trabajador cotizaba en grupo ''W" con un salario de $3,:JSO.OO al lll.5!, 

mento de fallecer, se sigue la siguiente operación: 

$3,350.00 X 30 X 70%•$70,350,00 X 20%•$14,070.00 

Ascendientes1 

A la falta de viuda, huérfanos o concubina con dere 

cho. a pensi6n, se· otorgar4 la pensi6n a cada uno de los as.cendientes -

que dependían econ6micamente del trabajaJor, con una cantidad igual -

al 20%. 

Ejemplo: 

Un ascendiente • a $1,soo.oo X 20%•$360.00 la ~ual-

sed de por vida. 

Para mejor entendimiento del Seguro de Riesgos de -

Trabajo se anexará el cuadro No, l en el cual se resume lo relacionado 

con el mismo (Cuadro No. l. Pag99). 

. '~ 



(CUADRO No. 1) 99 
ASPECTOS LEGALES DE LAS PENSIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 

Pl\ESTACIONES 'rIE!iPO DE CUANTIA D!JMCION DE -
BSPEI\A· LA PMSTACION .. . . 

Pensiéln por ninguno Del 80 al 70% del salario Vitalicia o -
incApacidad pr0111edio· del grupo en que por rehabili-
permanente se encuentra registrado y taci8n 
total o - el porcentaje de Inr.apaci 
parcj,al, dad Org&nico Funcional. ::' 

En grupo ''W" el 70% del -
~alario en que estuviera-

: cotizando. Si la incapac.!, 
dad fuese hasta el 15% se 
i::ubre en un sGlo pago co-
rrespondiente a S anuali-

· dades de la pensi6n. con-
cepto enfermedades profe-

... .. ....... .. atonales, . . . . 

Pensi.Sn de nj,nguno 40% de la que hubiera co- Vitálicia o -
viudez . rreapondido al trabajador hasta que con 

por lncapacidad Permanen- traiga matri:" 

.... 

· te Total monio o entre 
en concubina-

.... 
; to, 

; ... ' ... .. 

Pend6n de ninguno 201 de la pensi6n por In- Hasta los 16-
Orfandad .. capacidad Permanente To-- años o hasta-

tal a hu,rf anoa de padre 101 2s. si --
'.;'·¡·_,·¡ .; .. · . o 1111dre eati estudian . 

do en Plante::' 
lea del Siete 
ma Educativo": 
Nal. si ea su 
jeto del a•sI 
meo Obligato-
rio o hasta -
que desapare_!. 
ca la incapa".' 

... cidad, . . . .. . . . . 

Penai6n A n~nguno 201.de lo que le hubiera Vitalicia 
loa Aaee,a corre1pondido al p1n1io-
dientea - nadQ pof lncapacidad.Pe.!, 
del AaeS!!. ~81\te Totd, 
rado. si8!_ 
pre que no ':'..".~· 
exiBta es-
posa o co.!!. 
cubina e .. 
hijos. 



Me4iante este Decreto se modificaron los art~culos 

75,76,172 y 173 de la Ley del Seguro Social a fin de mejorar las cond_! 

ciones de vida de los pensionados, mediante incrementos anuales en sus 

pensiones, dicho Decreto entr6 en vigor el lo, de junio de 1982, mismo 

que a continuaci6n se transcribe; 

Decreto por el que se reforman diversos artículos

de la Ley del Seguro Social. 

Al margen un sello con escudo nacional, que dice:

Estados Unidos Mexicanos.Ptes:i.dencia de la l\epablica. 

José Lopez.Portillo, Preaidente Constitucional de

los Estados Unidos Meisicanos, a sus habitantes sabed : 

Que el H, Congres0 de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

. _. "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, de

creta.: Se refornia,n divet'sos art!culos de la Ley del Seguro Social:~-

Artfculq Unico. Se reforman los artículos 75,76,-, 
172 y 173 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue; 

Art!culo 75, Las pensiones por incapacidad perma

nente total o parcial, con un mínimo del 50% de incapacidad, aeran -

revisadas e incrementadas anualmente. El Consejo' Técnico determinará

en el mes de enero de cada año, las modificaciones que deban hacerse

ª la cuantía de dichas pensiÓnes~ Para tal efecto, tomar' en cuenta -

los incrementos al salar~o m~nimo y la capacidad econ6mica del Insti

tuto y se apoyad en sus estudi.os técnicos y actuariales. 

Para aplicar el porcentaje en los casos de incap!!_ 

cidad permanente parcial. se tQJJar4 en cuenta la cuantía que le hubi.!: 

re correspondido al asegurado por incapacidad permanente total. 
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¡\It~culQ 76 1 ~AS pens;i.onea de y~udez, or~andad y 

ascendiente¡¡, otoJ;gadAS con moti.Yo de .la querte del a,11egurado por ~

rie¡¡gos de trabajo, serán revis~das e increqentada.s anualmente en la 

proporci6n que le& correaponda, ~on bate en lo dispuesto en el art!cu 

lo anterior y considerando para aplicar el porcentaje del incremento,

la cuantta de la penai6n que le hubiere correspondido al asegurado -

por la incapacida.d permanente total. 

Artfculo 172. ?As pensiones por invalidez, vejez

º ce.sant!a en edad avanzada, aerln reviaadas e incrementadas anualme.!!. 
te. 

Artículo 173, Las pensiones otorgadas a la muerte 

del asegurado o pensionado por invalidez, vejez y cesant!a en edad -

avan~ada. a sus beneficiarios, seran revisadaa e incrementadas anual

mente de acuerdo con lo dispuesto-en loa arttculos antdlores, El pre

sente Decreto entrare en vigor en toda la República el d!a lo, de ju

nio de 1982 (31) 

Si la valuaci6n definitiya de la incapacidad fuese· 
has.ta el 15% 1 se pagarC al a,.egura,do, en austituci6n de la penai_6n, ,.... 

una indemnizaci6n ¡lobal equivalente a cinco anualidades de la pensi6n 

que le hubiese correspondido, 

A)Fuda para gaétoa de funerales: 

·Esta prestación se ba mejorado considerableniente-

al modificarse los arttculos 71 y 112, por Decreto a partir del 15 de-· 

diciembre de 1984. miaqaa que entraron en vigor a inicios de este año

como ya mencionan¡os, 

Por tal raz6n el arttculo 71 se modific6 con el o.J?. 

~ jeto de eliminar el actual l1m;i.te auperior señal-4q para el pago de los 

gastos de defunción en tratlndose del Seguro de liea¡oa del Trabajo. -
- - - - -- - - - - -
(31).- Diario Oficial de la Pederact6n Lunes 11 de enero de 1982. Prim,!. 

ra Secci6n 33 •. 
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cuya cuant~!I, f~ja es.t!l,blec~d.A desde el 11.ño de 1973 result11 deaactualí

z~dA A la fecha y ae creó un)!Jec~n~llJJJP din/(n¡;i.~o para fija~ el monto de 
esta prestaci6n, h11c~~ndob cons;i,stir en el pago de una cantidad ;igual 

a dos meses de aalar~o 1ll!n~o·que r;lj~ en el Distrito Federal en la fe

cha del fallec;fmiento del· asegurado, lo cual significa un incremento -

de la misma en un 430% aproxm~an¡ente, 

102 

Por cuanto al concepto de gastos de defunción en el 

seguro de Enferi;edqdea y Maternidad, ae reforma el artfculo 112 con la

finalidad de precia.ar el concepto 4e ayuda que tiene esta prestaci6n y

asiiniSJllO se supr~ el l~ite mbuo que se ten!a anteriormente,:utili

zando la misma fuente dinSivica a que se hace referencia en el comenta-

rio hecho al ca,mbio propuesto en la fracci6n I del artfculo 171, aumen

tando igualmente esta prestación para 1985, en lllás de 4 veces su monto

anterior. 

3.- Del Segúto de Entétli)edádes )' K!térni.dad 

Subáidto111 

ConfoJ:l!le lo establecido en el capf tulo IV del Segu

ro de EnfeJ;DJedades y Ma.tern~dad de la Ley del Seguro Social vigente, ""'." 
y con base en el art!culo 106, para efectuar el cálculo de esta presta

ción se procede de la siguiente manera; 

Una vez que los servicios de afiliaci8n vigencia -

de.derechos ~ha· determinádo el grupo en. que se encuentra registrado el tra 

bajador, as! CODJO el .sAlario diario que Gste devenga, se procede a efec 

tuar el c«ilculo, ejeiQplo; 

A un tr~bajador se le extiende una incapacidad por-

7 dfas ~n~c~ales a p11.rt~r del 14 de octubre de 1981, 

J.os aerytc~Qs de Afiliac~6n Vigencia de Derechos 

certifican que este lle encuentre registrado en Grupo "Pll, con un sala"' 
rio de · $98,00, 
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COll)o lA I.ey eapec~fj,cauiente señala ~ue el subsidio

se pagará a partir del cuarto d~a. A este trabajador se le pagarían in.!. 

cial.mente 4 días, proced~i'.!Rdoae A efectuar el cilculo; 

PrOll)edio del grupo "P" ; $90.00 

90.00 X 60%• $54.00, 1111baidio dj.ario 

$54.00 X 4•$216,00, iJvporte total a pagar, 

Cabe señal.ar que cuando las incapacidades expedidas 

son subsecuentes, el blporte total aerá igual al resultado de multipli

car el nlimero de d!as de incapacidad por el monto diario de subsidio, -

no descontándose los 3 priaeroa dfas, 

Ei tieqpo de espera es igual a 4 semanas de cotiza

ci6n,; i11111ediatas "'11eéiun a la enfel'lledad, El tiempo de duraciGn es a

partir del cuarto dfa, y hJ.sta por S2 semanas, con posible pr6rroga de-

52 más, el tiell)po 'de carencia, es de los tres primeros días de la enfe! 

medad. 

Confor19e lo establecido en el Capítulo IV del Segu

ro de Enfera¡edadea y "-ternidad de la Ley del Seguro Social vigente, y 

con base en el ardculo ,J09, pua efectuar el cálculo de esta presta-

. ci6n se proced~ de la siguiente unera; 

Un~ yez que los servicios de af iliacion Vigencia -

de Derechos ha determinado el grupo de salario en que se encuentra. re-

gistrada · 1a trabajadora, aat ca.o el salario diario que 6sta devenga, -

. se procede a efectuar el dlculo de la siguiente manera; 

Ejemplo: 

A una trab~adora se le extiende una incapacidad -

pre-natal por 42 dt~R, .. partir del 27 de febrero de 1981. 

Los servicios de AfiliaciGn Vigenci.4 de Derechos certifican que la tr.!. 

bajadora aparece registrad" en Crupo "T", con un sdario de $204.00, 

42 X 195.00•$8,190,.00 

. : 
'1,, 

·t-:: 
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42 días que ampara la incapacidad, El tiempo de espera es igual a 30 

semanas cotizadas, en los Gltimos doce meses anteriores al inicio de 

la incapacidad pre-natal, no hay tiempo de carencia. 

Para hacer mis claro lo expuesto hasta este momento respecto 

de los subsidios por enfermedad general y maternidad, a continuaci6n 

se hace un resiiaen de lo comentado al respecto, en el cuadro No. 2. 

ASPECTOS LEGALES DE LOS SUBSIDIOS DEL SEGURO DE 

ENFERMEDAD GENERAL Y MATERNIDAD. 
CUADRO No, :.! 

·PRESTACIONES TIEMPO.DE.ESPERA ·.• .. 
CUANTIA •. 

SUBSIDIO POR (Ordinarios) 4 cotizaciones 60% del sala-

ENFERMEDAD semanales inmediatas ante-- rio promedio 

~iores a la enfermedad. del grupo de 

·(Eventuales) 6 cotizaciones cotizacilSn. 

semanales en los últimos 4 En grupo ''W'' 
111eses, anteriores a la --- 60% del sal.!. 

· enfermedad. rio de coti-

zacion, 

SUBSIDIO POR 30 cotiZaciones semanales 100% del Sal.!, 

MATERNIDAD en el perfodo de 12 111eses rio promedio-

inmediatos anteriores a - del grupo de-

la fecha de inicio del P.! cotizaci~n. 

godel subsidio. En grupo ''W'' 
el 100% del 

sa;ario de-

cotizaci8n. 

·• 

Prescriben en un año 

DURACION 

A partir -

del 4to. ,-

dta, 52 S_! 

manas. 

Pr6rroga -

de 26, --.,. 

previo -'I"'" 

dictimen -

medico. 

42 días -

anteriores 

al pat'tO y 

42. di'.as -

posteriores 

al mismo. 



Ayuda de G.astos de Funera~: 105 

Para tener derecho a esta ayuda, el asegurado debe tener CDtiza 

das 12 semanas en los nueve meses anteriores al fallecimiento, El monto 

de la ayuda se mencion8 con ant~rioridad0 La Obligación del Instituto -

de pagar la Ayuda para Gastos de Puneral prescribe en un año. 

4,.,.. DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y --

"MlJERTE. 

Pensiones por invalidez y Viudez: 

Artículo 167: Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se -

compondrSn· de una cuantfa bfaica y de.incrementos anuales computados de

acuerdo con el ntlliero de cotizaciones semanales reconocidas al a·segurado 
1 1 

con posterioridad a las primer•• quinientas seaanas de .cotizaci6n. 

La cuantfa bisica y los incrementos serfn calculados conforme a

la afgutente tabla1 

S~I.Al\to DIAl\lO , .. 

. 

Grupo Mis Promedfo Hasta Cuan da Incremento 
de Bfsié:a Anual a la 

Anual Cuantía 
Bfsica 

M $ -- $45,00 $ so.oo $ 7 371.00 245.70 
N 50.00 60.00 70.00 9 828.00 327.60 
o 70.00 75,00 80.00 12 285.00 409.50 
p 80.00 90,00 100,00 13 104.00 491.40 
~ 100,00 115.00 130.00 16 744.00 627.90 
s 130,00 150,00 170.00 21 840.00 819.00 
.T 170.00 195.00 220.00 26 972.40 958.23 
u 220.00 250,00 . 280,00 34 580.00 l 2211.so 
w 280,00 Hasta el npe- lfaite 35% 1.25%' 

rior establecido Del 1&lario Del salario 
de cotiza-- de cotización cion. 

Para los efectos d~ detel'lllinar la cuantfa bfsica anual de la pen

si<in y BUS incrementos, Se considera COllO 1&lario diario, el promedio co

rrespondiente a las Gltiaas.doscientas cincuenta semanas de cotizaci6n. -

.. ':· 
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Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas 

señaladas, se t0111Arin las que tuvieTe acreditadas, siempre que sean su-
' ficientes para el otorgamiento de una pensi8n por invalidez o por muer-

te, El derecho al incremento anual s·e adquiere por cada cincuenta y dos 

semanas 11b de cotización: 

Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones -

de afio, se calcular'n en la .siguiente forma: 

a). Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho 

al cincuenta por ciento del incremento anual, 

b). Con111as de veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho

al ciento por ciento del incremento anual. J,os trabajadores incorpora-

dos al silltema de porcentaje a que se refiere el artfculo 47 de esta -
' . . 1 

Ley, peTcibiran pen!lfGn sobre su salario diario base de c'lculo, en los 

siguientes términos: 

1), Cuando. sea hasta de $80.00, la cuantía bisica será del cua

renta y cinco por ciento y los incrementos anuales del uno y medio por-
• • • i · $00 oo y haotu $170 00 l.~ cunntJn bhaicn ciento del salario diar10~2) Si cia m1porior a • • • 

s~ri del cuarenta por cie~to y los incrementos amiales del uno· y medio

por ciento de dicho salario. 

3). Cuando se superior a $170,00 y hasta $280.00, la cuantía -

b!sica seri del tTeinta y ocho por ciento y los incrementos anuales del 

1.35% del refet'ido salario. 
1 

4) •. De ser superior a $280.00, la cuantía bfsica sera del trei.!!. 

ta y cinco por ciento y los incrementos anuales del 1.25% del propio sala 

rio. 

El 1Donto de la cuantfa b•sica de una pensi8n no podrá ser menor 

al que correspondiese a un salario del grupo anterior. 

El Instituto otorgar! a los pensionados comprendidos en este -

capítulo, .un aguinaldo anual equivalente a quince dfas del importe de-· 

la pensiGn que perciban, 

Este 111ismo procedimiento se observará para determinar el importe 

de. las semanas de mejora por edad avanzada, otorgfndose por este concep-
1 

to la tercera parte del valor de los incrementos por semanas excedentes. 

La 11ejora por edad avanzada, consiste en el reconocimiento de un 
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tiempo igual, entre la edad de ingreso y los 30 años, y se conceden en 

nuevas circunscripciones de operacion del Seguro Social, a los ingre-

santes por primera vez 1 a edades 111ayores de 30 años. 

As! 1 si el asegurado tiene 50 años de edad al ingresar por -

primera vez, se le reconocen 20 años, que en semanas son 1,0401 las -

cuales se computan en la tercera pa~te del valor de los incrementos -

noI'l!lales, ejemplo del cSlculo: 

Un asegurado calificado como invalido1 tiene las siguientes-

semanas reconocidas: 

Cotizadas en el grupo "T'' 600 

Por mejora en edad avanzada 420 

Grupo ''T.11 salario promedio diario $195.00 

Salario anual • 52 X 7 X 195•$701980.00 

CUantfa Bfsica • 0.38'-X 701 980.00•$26,972,40 

Increqento anual • .0135 X 70 1 980,00• $958,23 

La pensidn anual se integra por tres coaponentes 

a.~ Cuantfa Bfsica 

(~on las pt'fmeraa 500 smua~a) 

b,~ rnc~eiaentos anuales 

100 X 958.23 • 2 X 958.23 
32 
c.- A11111e~~o por 111ejora 
420 x·958.23 • 8 X 319.41 
52 ,---

TOTAL 

Pensidn•enaual $31;444.14 • 21620.34 
12 

$26,972.40 

$ 1,916.46 

$ 2,555.28 

31,444.14 

3•1/3 parte del valor de los incrementos normales 

100• excedentes de las semanas cotizadas 

,135• % de a1111ento de semanaa excedentes a las pr:iaeras 500 sema

nas cotizadas de acuerdo al grupo "T" 

0.38• Porcentaje que.corresponde al salario promedio del grupo ''T" 
7• Nflaero de dfas de la semana 

52•.Nilmero de semanas por año. 

L8 pensi6n de vejez sigue un procedw~to de cflculo ·'·' simi-

lar a la de invalidez, por lo que el ejemplo antério~ 1 aa·valido para ambas 

pensiones. 
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El Monto de 1~ pensiGn, es igual al porciento de -

la vejez, de acuerdo con lA.edad alcanzada a partir de los 60 años, en 

la siguiente fotll!a= 

TABLA DiL ARTlCULO 171 DE LA LEY 

Mos Cll.lllplidos en.la fecM 

en: qutl ae adquiere el det_!. 

cho a iecibir la pensl6n 

60 

61 

62 

63 

64 

Cuantía de la pensi6n expresada -

en% de.la cuantra de la pensi6n

de 'Vejez que le hubiera correspo.!!. 

dido al asegurado de haber alcan

zado 65 años de edad, 

75% 

80% 

85% 

90% 

95% 

Se a11111entara un año a·los cu~plidos cuando la edad exceda en seis meses. 

Requisitos para·tener derecho p la. pensi6n·de invalidez: 

Que sea declarado el estado de invalidez y que el -

a•egurado tenga acreditado el pago dt 150 seriianas cotizadas, El derecho 

a la pensi6n, comienza desde el dfa en que se produce el siniestro, y -

si no puede deterivinarse, desde la fecha de presentaci6n de la solici~

tud para obtenerla, 

Para te~er derecho a la pensiGn por vejez, se requi!. 

Que el asegurado haya cu~plido 65 años de edad, y que 

tenga reconocidas, un mfn;l.iuo de 500 cotizaciones s~~anales, su otorga~--



~iento s6lo se podra efectul\f p~ey~~ Qoli.~itud del ~segurado y se le -

cubrir§ a partir de l~ fecha en que hubieqe sido dado de bAjA. 

PAra ten~ derecho ,, la pensiSn de Cesantía en Edad 

Avanzada, es requisito que el asegurado quede privado de tr~bajo remu

nerado, despuea de los 60 ai\os de edad, que tenga reconocido un mínimo 

de 500 Sl!lllanas COtlzadas·, y el gQce de la, pensión comenzara en el mo-

mento en que se llenen los requiaitos señalados, siempre que se solic! 

te su otorgamiento y el asegurado haya sido dado de baja, del Regimen

del Seguro Obligatorio. 

Pen•1'n a los iobrevivientés, ·pór muerte del ase¡u-

rado pensionadol 
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Viudez; Tiene derecho a esta prestaci6n, la esposa " 
:--

del asegurado o pensionado, y a falta de @sta, la concubina, la misma 

pensi8n le corresponder& al viudo, que estuviere totalmente incapaci

tado y que hubiese dependido econ8ndcamente de la trabajadora asegur.! 

da o pensionada fallecida, 

La cuantta ser« i-gual al 50% de la Pensi6n de Ve-

jez, de Invalid'ez o de Cesanda en FAad Avanzada, que el pensionado -

fallecido disfrutaba, o de la que le hubiere correspondido al asegur.! 
do en el caso de inv!ltdez. ~ate derecho COJOenzarS desde el d!a del~ 

fallecimiento del asegurado o pensionado, y cesara con la muerte del

beneficiario, o cuando la viuda o concubina contrajera matrimonio, o

entre en concubinato, 

Orfp,nd!d; 
Tienen derecho los huérfanos, h~sta la edad de 16-

años, con pr6rroga A los. 25 Añoe ,¡.j,,QQ, PAra loa que se encuentren -

estud~ando. Pata lo~ hj.jos ,ayores. de 16 Años que se encuentren inca

p4cj.tado1 física o pdquicasoente, huta en tanto no desaparezca la -

invalidez que padecen, 
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~A cuant!~ es igual ~l ·20% de lA penai6n de inval.i 

dez,.yejezo cesant'.ÍA en edad.av¡i,nzAdA, para huei-fAnoa de p11dre o ma

dte. (orfandad 11;1.l!)plel, "/ dlll.'·30% p~rA hulir~Anos. de padn y ivadre C. O!, 

fa,ndAd doble). 

Es .YSl.;f;do el cQIJlentario hecho a la pensi6n de or-

fandad, en el Seguro de Riesgos de Trabajo, para este seguro. 

'Ascendientes; 

Si no existiera viuda,·huerfanos ni concubinas, con 

derecho a pensi6n, Ssta se otorgar• a cada uno de los ascendientes que 

depend~an econlÍD¡fcamente del asegur;\do o pensí.onado fallecido. La cua_!! 

da ea:~ igual al 2()% de 111 .penei6n de invalidez, vejez, cesa~da en -

edad av11nzada, p•ra cada uno de los ascendientes, y termina con la --
muerte de los beneficiarios, 

·.Asignaciones . Fa.tiiiliarea: 

Son las prestaciones en dinero que se otorgan como

ayudaa por concepto de carga familiar a los beneficiarios de loa pen-

sionados por ~nvalidez, ·vcrjez y ceaantfa en edad avanaada, 

Ffnj,quitoa 

a.-.A los pensionados que cambien su residencia al extranjero, se les

had un solo pago, conahtente en dos anualidades· de su pensi5n, excep_ 

to a Estados Unidos de NortelUQSrica, con el que existe convenio de re

ciprocidad. 

b,- A la viuda que contraiga ~atri~onio, un sólo pago consistente en -

trea anualidades de la penai6n de viudez, 

c,- A los huérfanos pensionados, al tel'!Vinar su derecho a la pensi5n,

junto con la Glt;l.l!)a ivensualida,d, se les entregarán tres mensualidades-

de eat:~, .. 
. En ~os cuadros Nos, 3;4 y 5 de las páginas siguientes se expa 

nen en forma sintetizada lo relacionado con las pensiones por I.V.C.M~, 
. asignaciones faadliares;ayudas aaistenciales, finiquitos, aguinaldos e
increi:tentos. 



(CUADRO No. 3) 

~STACl:ONES TIEMPOS DE 
ESPERA 

Cl!AN'l;'lA 

PENSION .DE 
INVALJ:DEZ 

PBNSION DE 
VBJBZ 

J.IENS~ON DE 
CESANTIA 
EN EDAD 
AVANZADA 

PENSION DE 
VI,UDEZ· 

PENSI'ON DE 
ORFANDAD 

PBNSJON DE 
ASCIOO>IENTES 

... 
'. 

150 semanas 
a la fec:ha 
de la decla 
rad.6n de-: 
invalidez 

Del 45 al 35% del salario . 
promedio del grupo de co
tizact6n correspondiente
ª las 250 últinlas semanas, 
del 1,50 al 1,25% para --
los incrementos • 

500 semanas Idem al anterior 
y 65 •ños -
de edad. 

500 se19.1nas Idem al anterior 
y 60 años - del 75 al 95% de confor
de edad ·mf.. -.idad con los años cum--
ninio plidos de 60 a 64. · 

150 semanas 50% de la pensi6n de in
validez que le hubiese -
correspondido al asegur.!. 
do o pensionado, 

150 s~nas 20% de la pensión de in
validez que le hubiese -
correspondido al asegur,! 
do o pensionado, a huér
fanos de padre o madre.
JO% de ésta misma a hu@r 
~~nos de padre y madre,-

. 20% de la pensión por i.!!, 
validez, Vejez, O Cesan

.. . da en Edad Avanzada, 
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DUMCION DE LA 
PRESTACION 

Vitalicia 

Vitalicia 

Vitalicia 

Vitalicia o si 
contrae nup-
cias o entra -
en concubinato 

Hasta los 16 -
años prórroga
ª 25 si se en
cuentra estu
diando en pla.!!. 
telea del Sis
tema Educativo 
Nacional o de
saparezca la -
incapacidad o
sean sujetos -
del Régimen o
blistatorio • 

Vitalicia 



~eapecto al tncr«11Jento peri6d!co de las pensiones, 

tanto los porcent-.jea, CQlllO las condiciones par• au reviai6n, son -
j,gude11 a lo& del Seguro de ltieagos de Trabajo, ·con la Gnica difere!!_ 
c~a. que su calculo ea en.re1aci6n ai.las cuantfas establecida• para -
esta rairJA del seguro, 
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E• 1a preatacilll en dinero a que tiene derecho el -

asegurado de cualquier sexo que contraiga matrimonio civil si reGne -
los requisitos que establece la Ley1 

PBBSTA.Cl~N!S 

Ayuda para 
gastos de 

iu.tr:blonlo 

DURACION DE LA PRES
. ·TACION 

150 semanaa en el 25% de la un s~lo pago 

HIJO de t.v.c.K. anualidad 
pensi6n .. 

de inval! 
dez. euaiit!a 

111hinwt. de -
$6,000.00 

Eata preatacl6n prescribe en tres me1ea, contados a 

partir: de la fecha de ~tr~nlo, 

Coiiaerv .. r• 11111 derecho• a dicha ayuda, el •.ttl'ff!'•do 
que hubi.es.e dejado de pertenecer al Seguto ObU,gatorio, ai lo contrae 
dentro de 90 dtas h~ilea, CQRtNfoa a pAJ;tjx de la fecha de su baja, .. 

y pi4U'de este detecho, .,., l¡Ull~nl&.tr~ datos falsos en relaci6n a au es
tado civU, 



ASPECTOS LEGAÍ.ES DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 

Y AYUDAS ASISTENCIALES 
{CUADIO No>. 4 ) 

PRESTACIONES 

Asignaciones fa¡iliares 

a la esposa o concubin4 

hijos o padres del pen~ 

sionado 

CUANTIA 

Esposa o concubina 15% de la cuan
tía b¡sica anual de la pensi6n. 

Hijos 10% c/u de la cuantía básica 

anual de la pensi6n 

Padres 10% c/u de la cuantra bfsi

r.• a1Wal, 

AYUDAS ASI.STENCIALES; Son pre11taciones en dinero que se otorgan a

loa penaionados Pol' invalidez, vejez y cesanda en edad avanzada,
cu.-ndo no tienen beneficiario• con derecho a recibir asignaciones

f..tliarea o cuando tuvierau 6nicaraente un aacendiente o bien cua.!!. 

do estos requieran ineludiblemente de los cuidados de otra persona, 
de manera permanenta o contfnua en cuyo caso excluye a la primera • 

. : 

PIESTACIORES 

AYUDA ASISTENCIAL 

Prascripci~n en un ailo 

CUAN TIA 

a),- 10% de la cuantfa de la pen-

si6n cuando tenaa un aacendie.!!. 
te, 

b) ,.,. 15% de la cuanda de la pen

d6n cuando no tanga nin¡iin -
benefidado. 

c),- Hasta un 20% cuando requiera - . 

inevitabl1119ente que lo asista

otra persona, 

d),- Hasta un 20% a las viudas pen
sionadas en loa tSrminos del -
inciso é 
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FINIQUITOS, AGUINALDOS E INCREMENTOS 

(CUADRO No. 5) 

PRESTACIONES 

FINigUITOS; 

Hulirfanos 

CUANTIA 

T~es mensualidades al t~rmino 
de su pensi6n. 
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V:i.udaa Tres anualidades de su pensión, 

C~bio de reddeQcl;a al U"r"· 
tranjero en ~01'1111 .pe1'1118nen~ 
te.del pensionado, con ex-.
cepci6n de ciudadanos esta
dounidenses, i~lianoa y·ea 
paiiolea, por ed1ttir conve::' 

.nio, 

AGUINALDOS 1 

Pensiones, Incapacidad --
Pel'lll&nente Total o Parcial 
con un mínimo del 50%, In
validez, Vejez, Ceaant!a -
en Edad Avanzada y Muerte, 

INCREMENTOS; *(Decreto Anexo) 

PeJaionea, Incapacidad ~
Pel'l!lanente Total o Parcial 
con un,ln~o de 50%, Inv,! 
lidez, Vejez, Ceaantia en
EdNI Avanzada y Muert~. 

Prescripci6n en un año 

Cualqu;i,er Menaualidad de una pensión 

Dos anualidades de su pensi6n 

15 días del ~rte de la pen
si8n. 

SegGn lo dictamine cada año el 
H, Consejo Ticnico, 
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Prescrtbe en un año la obligaci6n del Instituto de

pagar a los interesadoq: 

l.- Cualquier mensualidad de una pensi6n, asignaci6n 

fa111iliar o ayuda asistencial, 

y por 'lllllternidad. 

2.~ Los subsidios por incapacidad para el trabajo,--

3.- La ayuda para gastos de funeral y, 

4.- Los finiquitos que establece la Ley, 

Rt inextinguible el derecho al otorgllllliento de una-

pensi6n, ayuda asistencial o astanaci6n familiar, (Artículos 279 y 280 

de la ·Ley del Segu~o Social). 

El recurso de incónfot111idad: 

Los asegurado• o beneficiarios que consideren lesio

nados sus derechos, en el otorgamiento de las prestaciones a que nos -

hl!lllo& referido en este capftulo, acudirfn en inconformidad ante el De

part1,111ento de lnconfori.tdades, Jefatura de Servicios Jurídicos de la-

Delegaci6n correspondiente, ajustfndose al Reglamento, como lo establ!, 

ce el artfculo 274 de la Ley del Seguro Social vigente, 

La Ley actual, dispone en su artículo 275, que las -

controversias entre los asegurados o sus beneficiarios del Instituto,

sobre las prestaciones que otorga la ley, podr'n ventilarse ante la -

Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, sin necesidad de agotar pr~ 

via,ruente el recurso de inconfo~idad, 

De lo anter;or se deduce, que es opci6n de los ase&.!!, 

rados y beneficiario~ , acudir a inconfo~idad, o ante la Junta Fede-

ral de Concil~aci6n y Arbitr•je indistintamente, segGn consideren vio

lado su derecho, en el· c•ao concteto, por negativa ·da alguna presta--



ciqn, o porque l~ cu~nt!a no ~e encuentre correctll,lllente calculada, 

Las resoluciones o acuerdos del Instituto, que no-

hubi.esen sido iJDpugnadoa, se entendedn consentidos, 

De lo ~puesto en este capítulo se puede apreciar -

por una parte f« protecc:t.8n al trabaj a,dor y al núcleo familiar a tra

vés de los aubsidiQs y pensiones por bajas que estas sean, pero como 

anteriorniente mencionaJQQa, esta ayuda es hasta cierto punto insufi--

ciente para satisfacer las.necesidades más apremiantes, dadas las ci!. 

cunstanclás actuale&, pues el increJ11ento constante de los precios ha-
1 . 

cen que a corto plazo la pensi6n sea insuficiente para sufragar los -

gastos de primera necest4ad como lo es el alimento, es por eso que -

con!li.deumos neceHdo la rev;i.si6n e incremento de las pensiones por

lQ D1enos cada sda meses y de ser posible se tratara de rehabilitar -

al pensionado a fin de que estuviera en condiciones de desarrollar un 

trabajo reaunerado de acuerdo a su capacidad orgánica y funcional a -

fin de mejorar sus condiciones de vida. 
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e o N e ~ u s I o N E s 

PRIMERA.- Se entiende a la Seguridad Social, como una discipli

na autónoma del Derecho Social, en la que se integran los es{uerzos -

del Estado, el de los particulares, y el de los Eat~os entre sf, con

el objeto de organizarse en su actuaci6n y buscar la satisfacci6n ple

na de las necesidades y el logro del mayor bienestrar social integral

Y la felicidad, todo ello dentro de un orden de justicia social y dig

nidad humana, 

El Seguro Social ae entiende como la instituci8n o el instrumen .-
to de la Seguridad Social, mediante la cual se busca garantizar solid!!_ 

ri8Dlente organizados loa esfuerzos del !atado y la poblaci6n econ6mic!. 

mente activa, para garanttzar pr:l:mero loa riesgos y contingencias so~ 

ciales y de vida a que está expuesta y aquellos que de ella dependen,

con objeto de obtener para todos el mayor bienestar social, bio-econ6-

mico-cultural posible, que pet'lllita al hOlllbre una vida cada vez más --

aut~nticamente h1J111ana. 

As! como concebimos a la Seguridad So.cial y al Seguro Social -

queoa éste último comprendido dentro de la primera, como la parte m&s~ 

importante para-hacer realidad el bienestar social posible en el mayor 

número de personas, con el objeto fund~ental de incluir a la mayoría

de los humanos. 

SEGUNDA,- Siendo el salario la base tanto para las cotizaciones 

como para el otorgamiento de las prestaciones en dinero, es importante 

hacer notar que éste!"Se integra con los pagos hechos en efectivo por -

cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, babi -

tación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra

cant idad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. 

TERCERA,- I.Qs desgos de trabajo protegidos por la J.ey del Se-

guro Social son los del Seguro de liesgoa de Trabajo del Seguro del --
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Eiúe~JlledAdes y Maternid~d, de los seguros de Invalidez, Vejez, Cesan-

t~A en Edad i\)rAnZAd~ y Muerte, y del Seguro de Guarder!as para hijos -

de aseguradas. Para lograr esta protección el Instituto otorga presta

ciones n¡€dicas en espec~e, econ6n,icas, sociales y el servicio de guar

derbs. 

CUARTA.- De acuerdo a la fracción XIV del artfculo 123 Constitu 

cional, los empresariQs son responsables de los accidentes de trabajo

Y de las enfeI'll)edades profes~onales de los trabajadores, sufridos con

motivo o en ejercicio de la profeai6n, o trabajo que ejecutan y que,

por lo tanto deberSn pagar la indeDJDizaci6n correspondiente, siendo -

este el fundamento conatituc~onal para que las cuotas por este seguro, 

deban pagarla exclusiya19ente los patrones, quedando a l~ vez liberados 

de las prestaciones a que de acue~do con la Ley Federal de Trabajo, ~ 

tienen los trabajadores y sus beneficiarios, pues queda a cargo del -

Seguro Social ·su otorgamiento, Respecto a las prestaciones econ6micas

basta que se realice el riesgo que impodbilite al asegurado para tra

bajar, para que este tenga derecho a recfbir el subsidio, y en su ca~-
80 las pensiones que le correspondieren a el y a sus beneficiarios. 

Las pensiones que se otorgan son una forma incontrastablemente

más benéficas para el trabajador y su familia, que la indemriizaci6n -

global que establece la Ley Federal del Trabajo, ya que según la expe

riencia las indemnizaciones globales se convierten realmente en una -

prestación de transitoria utilidad, pues en la mayoria de los casos el 

obrero consume en breve tiempo las cantidades que por este concepto -
recibe, quedando posteriormente en un total desamparo. 

QUINTA-~ En el seguro de Enfe~edades y Maternidad, la cotiza-

ci6n es t1;i~art_ita, siendo en yirtud de que la naturaleza de este seg!!_ 

ro es di.stinta a la de J;ieqgos de trabajo¡ COlllO ya se dijo anteriorme.!!_ 

te, este siate,i;a se fund- 11n que l~ coti.z~ci6n de los trabajadores as~ 

gurados consti~uye l~ obligacian correlativa al derecho de las presta

c:i,ones. 



Las prestaciones econÓD)icas que se otQrgan son subsidios y se

denominan a corto plazo, en virtud del tiempo de esper~ que se requ:I..!!. 

re para su disfrute, conside~ando que loa patrones, son los que se b,!!_ 

nefician directamente con el incremento de la producci8n y del cona!!_ 

mo, y tienen obligaci6n de concur,rir al sostenimiento de este seguro

para procurar el bienestar qaterial de loa trabltjadores, que son in-

dispensables para una producci6n eficiente. 

SEXTA,- El Seguro de Invalidez tiene como finalidad proteger -

al trabajador contra la incapacidad general originada por causas die-

tintas a la del riesgo de trabajo y se considera no solamente c01110 el 

daño ffeico proveniente de une, 1111tilaci6n, p'rdida o alteracian de un-

6rgano o de alguna funci6n fisio16gica, sino que se aprecia tambi~n -

en relaci6n con las repercusiones econ6micas qu~ puedan acarrear las -

enfermedades. En eate seguro se otorgan subsidios y pensiones al ase~ 

rado. 

SEPTIMA.,- El Seguro de Vejez, tiene por objeto proporcionar a -

los obreros que han dejado sus energfas y juventud en el trabajo, los

medioa de atender a su subsistencia, cuando por su avanzada edad no -

pueden obtener un salario, entre este seguro y el de invalidez existe

una estrecha interdependencia, y tan es asf, que el cflculo de las pe.!!. 

siones y porcentajes concedidos, son los llisiaos con la única diferen~

cia 'del requisito de la edad, que no existe.para la invalidez y arpa

ra la vejez que se determina en 65 años. 

OCfAVA,- In el Sesuro de Cea•ntfa en Edad Avaúada, se conddera 

a loa trabajadores sin e.19pleo que no llenan los requtaitos ni de la in

validez, ni de l• vejez pero que deb~do al desgaste sufrido que necesa

ri1U11ente ~el:'lll& en gr~n proporc~On su potencialid-d para el trabajo, se

ven colocad~& en un~ a~tu~c~6n .de ~nferio~id4d ~ra obtener ocupaci6n ~ 

respecto de loa d~Ss obreros, y en t~l virtud· loa requisitos son, que

el obrero haya c1111plido 60 años de edad y se encuentre privado de trab.!, 
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jo J;~unerado pAJ."~ teneJ;' de.:r:echo a l.a pen11ión con l.a tari.fa reducida

ª que se hizo ~enciGn en el capftulo correspondiente, se considera que 

esta deb!a reducirse a 55 aqos con sus correspondientes.porcentajes, -

t~ndo en cuenta que un trab~jador que ha cotizado 500 semanas en el

Inatituto ha financi.ado au penstón y dadas ·las condiciones actuales -

del País, a los 55 años de edad el trabajador cesante queda prictica-

mente sin posibilidad de conseguir empleo, 

NOVENA.- En el Seguro de Muerte, se protege a los beneficiarios 

del asegurado, ya que generalmente elºGnico ingreso del trabajador es

su s&l4rio y con la muerte del jefe de f4111ilia deta'queda en el total

desamparo y en peligro eminente de disgregarse, por lo que en benefi-

cio de estas personas y de la sociedad misma, ea conveniente proteger

les con las pensiones respectivas, 

DECIMA.-No se justi.~ica, al11Jenos ese es nuestro criterio muy -

personal, la diferencia en cuanto a los porcentajes en las ramas del -
seguro de J;iesgos de trabajo y de invalidez, vejez, cesant!a en edad -

avanzada y muerte, Y• que aGn cuando la fundamentaci6n jurídica es di

ferente, para llJllbas r~as, las necestdades a cubrir son las mismas. A

pesar de los grandes avances del Seguro, habidos con motivo de las mo

dificaciones y reformas fJ;ecuentes a la Ley del Seguro Social, las pe.!l 

siones y los subsidios son inauf icientes para sufragar las necesidades 

del nGcleo familiar y por ello sa considera necesario buscar la formu

la adecuada paJ;a lncrl!lllentar Satas prestaciones, La situaci6n econ6mi

ca del país, el alza en el coito de la vid~ y el desequilibrio en la -

disttibuci6n de la fiqueza, hAcen cada vez qas penosa la subaistencia

paJ;a la11 clases econdiJic~ent;e dEb~.les, raz8n esta, que justifica aún

.mfs l~ necea~dad de conqider~, a la,s p:r:eataciones econ6micas como un -

pa,tr~onio ~al!lilia,r, y c~o ~~l. en el seguro por 11JUerte deber!a otor

garse a los bene.ficiAdos cualquief a que fuese su ntbero el 100% de la 

penai8n que disfrutaba el peniionado o de la que le hubiese c~rrespon-
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didq, As! podr~a logra~ae UJ\A re4~str~buci6n JJfts ~usta d~ la riquezA, 

una protecci6n ~as e~ectiva, una oocieda,d con mayorep posib~lidades -

de superarse y lograr un avance hacia la conquista de la verdadera -
convivencia huma~. 
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