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INTRQDÚCCION. 

A lo largo de la hl storla se ha podido constatar que el ser hu mano • 

ha procurado buscar los medios necesarios para alcanzar su bienestar. • 

Ahora bien, ni formar parte de una comunidad, fué preciso crear, paula • 

tlnnmente, una organización que estableciera normas tendientes a fnclll • 

tar In vida en sociedad y a proteger los derechos individuales. Correspo!!_ 

de entonces ni Estado,. llevar a cabo esta labor, expidiendo normas que • 

protejan la Integridad de los individuos. 

El presente trabajo tiene el propósito <le umill zur el tlew1nollo que 

ha tenido México en materia de Scgurhlml Soclul. El lnstn11ncnto cncnrg':!. 

do de ofrecer este servicio es el Instituto Mexicano del Seguro Social, º.! 

ganlsmo cuya finalidad consiste en proteger al sector económicamente ª!?. 

tlvo del país así como a BUB beneficiarlos. 

Por otra parte se proporcionará una vlslón gcncrnl de la Seguridad 

Social, asf como su ubicación dentro de las ramas del Derecho y en el •• 

contexto Internacional. Asímlsmo, serán mencionadas las Normas Míni· 

mas de Seguridad Social propuestas por el Convenio de In Organización •• 

Internacional del Trabajo. 

Actllalmentc, poclrfn decirse que México se encuentra en una eta· 



pa de tranclelón ya que la cobertura de protección social aún no ce to -

tal, flléB todavía exletcn sectores de la población absolutamente deepro• 

tegldos, sin embargo, el gobierno Mexicano se ha esforzado por mante -

ner dentro de sus posibilidades un mínimo de Seguridad Social para sus

ciudadanos. 

No obstante este desarrollo en materia tlc Seguridad Social, es lm

presindiblc crear concif.lncla de que aún queda mucho camino por rcco -

rrer para logo11r satisfacer en la medida de todo lo. posible todas las ne

-:esidndes físicas, económicas, momios y oodnk•A que por derecho le -

corresponden ni ser humano. 



CAPITULO l. 

U • Orlgcncs de In seguridad Social 

2 - Anwccdcntcs del Seguro Soclul en Mé·xlco, 

(>ara este tl•ma 

Confrontar: 

l. - GonznlczDínz Lornhnrdo, Fmnclsco Cur
_!!.!!lo de Segurldnct Src lul Mexlcnna .-·s¡E- -
Unlvcrsldnd rk Nuevo Lcon. Mcxlco , 1959 

2 • Tnnncmbnu, Frnnk. Fllosoffu del Trnhajo 
- S/E. Edhorlal Pncffico. Chile. 1955 

3 • Zetlnn Mulngón, Alfonso __ Ln Sceurldad So· 
~In! y el Derecho del Trabajo, /E. Revls
tu Mcxlcann del Trabajo. No. 2 Tomo XXV 
Ahril-Mayo-Junlo. 1%8, 

4. - De lu Cucva,Mnrlo. Derecho ML·xlcuno ckl 
TrahaJo. 7u cdlclón-:--Eciitorlal Porrua, 
MéXTCo.- 19M. 

5 ·De In Ccrdn, Roberto. El Movimiento Obre 
en México, S/E. Editorial Cultura. Mexico 
1901-. -

6, • Calmncltas, Gultlcrmo. Derecho Sindical 
J ~-rpo1111lvo, S/1!, ElffturluTñITiliogrnfl· 
en A rgcntlmL A rgcntlna. 1959. 
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7. - Baeza Lópcz, Lcopoldo Rafael. _!.as Q_rg_a_ 
nizacloncs Mucuullsros como Complemento 
ñ In Seguridad Social. Tesis U, l. A. S/E 

-México. 1980. 

B. - De Ja Cueva, Mnrlo. El Nuevo Derecho -
Mexlcm10 del Trabujo :- 3a edlcion. Edito

- rTa 1 Porrún. Tomo H. 7 éxl co. 

9. - llonllla Murfn, Guhl'iel. Tmrín dl'I Sc~uro 
_§oclal. S/E. México. 19'4 . 

1 ld, - Lacomc, Rubén. Adiciones ni Contenido· 
del Esrntuto SlndJCiü. S/E. Tesis O. N. A. M 
Mcxico. [968. 

J J. - Kosmlnsky. E. A. l llstorla de• Ju Ednd Me· 
111,~ S/E. ¡;o111111·1:trc:ar1agl'. M1·xil'o, -

"WBí. 

12. • l'ircnne, A. !Jiscíirln Económica y Social 
de la Edad Media. 9a edlclon. Edotorial 
Fondo de Cultura Económica. México. --
1939. 

Ja.· Trul'lia llrhlnn, Alhcrto. Nuevo Dl•n•cho 
Adminlstrntlvo del Traba a 2a edlclon. 
Editorlu exico. 1979. 

14. - Peralta Valdcz, junn Antonio. ~gurldad 
Social. Editorial Guadarrnma Impresores 
Mexlco. 1977. 
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. 15. - Vnlllant, Gcorge. C. Ln Civilización Azte
~ 20 edición. r. cy:· Wxico. 1983. 

IO, - lurrJug,u,llc1·m1rJu. Jns11ludu11c·H .Je• A•I•· 
tcncln Prlvudn en el D. r. S/E. Editorial 
Cultura, Mexico. 1943. 

17, - Carrnsco, Pedro. l.a Sociedad Mcxicana
antcs de la Conquista. 3a cdicJon. Colegio 
de Mcxlco. 'romo !. México. 1981. 

18. - Pércz Fcrnandez del Castillo, Bernardo, -
Derecho Notarial. In edición, Editorial 
Porrua. Mcxlco. 1983. 

19. - Cruz Francisco, Santiago, Las Artes y los 
Gremios de la Nueva Es ·1fü1, S/E. Ectlt<.!, 
ria exlco. 

20, - Esquive! Obregón, Torihio, Apuntes lru 
In Historia del Derecho Mexicano. S/~. -
Hditorinl Esfinge. Mcxico, 1938. 

21. - Ploris Murgadant, Gulllermo. lntroduccion 
a In Historia del Derecho Mexicano. S/E. 
Editorial Esfinge. Mcxico. 1982. 

22, - Tena Ramirez,Felipe, Leyes Fundnmen• 
les de México.1808-1978. 8n cdlcion. -
Editorial Pornrn. Mexico. 1978, 
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23. • Flores Cano, Enrique e Isabel Gil Sanchcz -
Epoca de las Reformas llorbónlcns y el Crc• 
el miento Econc'imlco. 17so-18os. lustorla • 
Gcncrnl de Mexlco. 3n cdlclon, Colegio de 
México, México. 1981. 
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CAPITULO 

ORIGENES DE LA SEGUl\IDAD SOCIAL 

El primer lntenco del hon'bre primitivo para explicar su sltuaclén 

en n•laclón con el niedlo amhlent~ que le rodeat·.a, fllé el de dlvlnl1.;1r -

los frnénwnos naturales y eheclecer lnvarlahlementc <liel10H deslgnleH-

superiores. De esa forma encontramos que estas comunidades les del- -

flcaban y procuraban evitarlos o cenvocarlos a través de rituales rell- -

glosos. ce esa manera podemos entender que eses fenómenos les afee-

tallan directamente tanto en su Integridad física come en sus posesiones 

naterlalcs, por le tanto era muy lmf10rtante para el homhre tener segu-

rldad y pensé que a camhie de ella era necesario ofrendar hasta su vida. 

" En Grecia llemere y en México Saha~ún nes cuc•ntan r!e les sacri
ficios que reallzaron les hombres para obtenc1· su seguridad que tanto -
veían amenazada, de ahí que se haya dicho que la Inseguridad pua les
puetlos primitivos era condición para la vicia humana, en tanto que la-
seguridad funclén divina , " ( 1 ) 

Al eveluclenar el pensamlente religioso, se transforma la Idea de 

l. - Gonzalez Díaz Lombardo, Franclsce. Ob. Cit. pág. 20 
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esprrar ayuda de los dioses para ¡.ensar que los propios hombres debe

rían de preocuparse en gual'dar riquezas para sobrevivir en tiempos de 

pobreza y necesidad naciendo así la prevlslén lncllvidual. Pero al darse 

L~1enta que no era suficiente dicha prevlslén, surglé la Idea de que varias 

1iersonas unidas entre sí por distintos nexos ejemplo: laborales, econé

mlcos, etc. deberían auxiliarse entre sí a110rrando dinero a un fondo co-

·11ún el cual cubrl ría las necesidades de los miembros que cayeran en -

desgncla Liándose así la prevlslén colectiva. 

De epocas anteriores a la fundacién de liorna se tienen pocos datos 

acerca <le la previsión, pero ctraremos algunos con los que con1amos. 

El pueblo Persa dló la ley Mazdayanlca del Zent-Avesta que entre 

otras cosas es una ley expuesta en forma rellglOJsa. ( 2 ) Probablemente 

hubo asociaciones para cultivar Intereses comunes como lo dice r rank 

Tannemhau ( 3 ). 

En Grecia se conocieron la~ sl!cledades por beneficio per muerte 

y enfe1'111edades las cuales tuvieron gran dlfuslén emre los romanos ce-

menzando su ctesarroll" (4). 

A) R O M A . 

La Idea de c1ue la ayuda a 9s necesitados era una función social -

2 - lhldem. pág. 22 
3. - Tannemhau, r rank. Oh. Clt pág IH 
'4- Zetlna Malagén, Alfonso. Oh. CIL. p¡íg. 68, 
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c¡ue tenía que stor prestada por el Estacte, tuve su génesis ton la secledad 

remana, es en ella dende aparece las fraternidades selldarias y de ayu

<.la mutua, c¡ue eran ;rneciaclenes prefeslenales. ( 5 ) 

Hay que indicar que el origen cito los sistemas lle seguridad secial 

se die en las relacienes de tn1hajo al prestar sus servicios extranes ne 

pt"rteneclemcs a la familia, pero que tenían ent1·e sí intereses cemunes. 

Sto hará rcfetencla a algunas refermas jurídicas que a¡>arccleren en Re-

ma: 

u) LOS COLEGIOS. - La primera ergani1.aclón cenocida en tol de • 

recho romano cen los fines de ayuua mutua entre sus miemhres, fueron 

los C.el<'gies dto C.olleguisct C.orporlhuH Opifk11111 1't'¡1ula•las por prlmtora 

vez pe; .. Servio Tullo y previsto por Solén en la Ltoy Cuarta del Vlgesto (íf). 

" En la Censtilución promulgada por Servio Tulio que tuve vigtoncia 
hasta el añn 241 a. c. existían arífices (]oyeres), tlnctores ( tlntoreres), 
sutores ( ZllJlllttores ), tlagnatari ( carplmcres ), corarl ( curtlderes ), • 
tlhlcini ( nuislces ), flguri (alfareros), herreari( herreros) y les trai>a· 
jadores del Estade ( artlficum veleplficum) que formaban calla una, una 
cemuria tic diez trabaja<.lercs lla111a<.ta Decuria". ( 7) 

Estas corperaclenes llegaren a ejercer una presión política tan • 

. !{..· Coni:alez Dí11z Lombardo, Francisco. Ob. Cit. pág 21 
6, - De la Cueva , Mario. )o. Cit. pág. 8 
7. - De la Cerda, Reberto. Ob. Cit. pág. 21. 



fuerte que julie Cesar se vló ehligade a dlselverlas y en la épeca de -

Auguste vuelven a surgir reglamentadas )'el' la Ley Julia del añe 64 a. c. 

Guillcrme Cahanellas dice de esta Ley Julia: " Les reglamenta y 

..irganlza en cate!lorfas: Cellegla Artiflcum Vei Opificum, que rueden -

censldcrarsc cerne celegies profesionales, quedan prescritos llamán--

doles Tcnuloes ". ( 8 ) 

Les c11lt·gios He tranRformaren cen a111erlza,,lón ofida 1 y f'stahan 

somf'tldos a una rígida rf'glarnentaclén, f'I Estade romanD les fementó 

y les conct'<lló privilegies. A los colegies auterlzades se les cencecte 

¡lC'rsenalidad civil, a sus mlembres se les eceptuaba <le las funciones -

pí1hlicas, de pagar gravámenes, pt<lían excusarse de toda n1tela y en a_! 

gunos casos a partir de Valentiniano tuéren exlmides del servicie mili· 

tar. ( 9) 

l!n cuante a les fines perHeguides per les t•elrglos, se p.1etlen me.!! 

clenar los de asistencia pua sus mlemhres y familiares, Rif'n<le impo!_ 

tante senalar qUf' no se prcecup;u·on en ningún 111e1ue11Lo uc• conslgm1r re-

glas de aprcndl1.11je e regularl1.11clón de trabaje. 

Al respecte Etieme Martln Saint Lcén explica que: " lndepen-

dientcmente de sus funciones comúnes de artesanos y trabajaderes, te

. nfan la mlslim de ayudar a sus micmbres caídes en c~tado de necesidad 

B. - Cabanellas, Guillermo. Oh. Cit. pág. 25. 
9. - !Jaeza l..epez, Leopol<lo I\afael. Oh. Cit. pág. 6' 
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y a Iris hucrfanos". (10) 

h) J,AS FUNDACIONES. - Fué atru forma jurírllca crinochln per el 

rlercchD romano, Rudolf Siihm, citado p<1r ~larlo rlL' la Cueva nos dice 

llll': " En los primeras siglos dC'l lmpC'rlu, armrl'Ci .. rnn hlR funrlaclones 

alimenticias de naturale7.a pública y sostenldns ¡ltlr el fisco, en cambia, 

u partir del siglo XV, en la época Cristiana del lmJlCrlo y por lnfluenclu 

dL'I Cristianismo, el dcrcchCI de Rctma acerté las funr!acioncs privadas 

pfu causa, para bencficiu de les pobres, enfermos, prisioneros, huer -

fanos, ;111dnnos, !"'ro su p;itrlmonia como pía causa estaba som~lldo a 

lns Iglesias y obispos en cuunto a su admlnlstraclán". ( 11 ) 

11) E L C R 1 S T 1 A N 1 S M O 

Tiene como pestulades principales la dignlficaclán tlel ser humano 

al reconocerle su pcrsctnalldad sea cual fuere su concllclán, proclama la 

Igualdad, fomenta la frate111idad y solidaridad entre todos los miembros 

de Ja cristianlda<l y marca les límites entre los que pertenecen al Estadct 

y J11s que pertenecen a la'rcllglón, porque al primero le asigna penallda

·tes· materiales y a la segunda esplrlruales, esto es "Dar al Cesar lo que 

10. - De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba
jo. Ob. Cit. pág. 6 

11. - De la Cueva, Mario. Ob. Clt pags, 5-6. 
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"'ª del Cesar y a D los lo que es de D les". 

En el campe de la aslstenda social se reflejé el cambio aparecie!! 

de otre tipo de erganlzaciones y de ellas la más importante fuéron los 

Gulldas. Les Gulldas celebraban reunlent'!s que congregaban a ~rsenas 

hacia una misma actividad y que tenían como finalidad ayudarse en cual· 

quier tiempo ( tuvieron su origen en las reglones europeas que no sufrl~ 

ron la rlemlnaclón romana ). 

l\cs¡iccto a las actividades de los Gulldas, Leepolcla L. Uaeza, In-

dlca que'~" Es Importante hacer notar que dentro de los Gulldas se en-

cucntran mas erganlzadas las actividades laherales ya que se estudiaba 

con mucho esmero la ferma de rcall~.ar <'l trahaje". ( 12) Lo r¡ut• ln<ll· 

ca una mayor eveluclón cen rcs¡iccto a les celcglos romanos pues en és

tos ultlmos ne se daban normas tendientes a mcjora1· los métodos de pr! 

ducclón, pero el fin que mas Interesa para nuestro terna es el de propo! 

~lonar ayuda a sus miembros en case de enfermedad, lncencllos y cen un 

slstt>ma parecido al gremial. ( 13 ) 

C) E D A D M E D 1 A • 

Surge el fcudallsrmt que se basa en una ccenomfa agraria, en una 

12. • De la Cueva Mario. Ob. Cit. paga. 7-8. 
13. - llonilla Marfn, Gabriel. Oh. Cit. pág 3~. 
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erganlzaclón famllln casi ccrra<la, la cerporaclón, el oficio y la clase. 

En este rcrfo<le l'Onvlven ues sistemas, la aslswncla seclal prestada -

rier la Iglesia y la ayuda mun1a otorgada ror las asociaciones Jlrofeslo· 

na les. 

a) SOCIEDAD ES RELIGIOSAS Y PIWI'ECCION. ·Se crean hospi· 

tales, escuelas, horfanaterins, etc, desracan<le JIOI' Hll Importancia las 

Cefra<lfas que eran aseclaclones rellgiosas fermadas alrcdcder de la -

lgicsla. ( 14 ) 

b) l.f»S GREMIOS. - Para Rubén jácemc, el origen de las asecla· 

clones profesionales ebcdccc ñmdamcntalmcnte a dos causas: libre vo· 

Juntad para aHOciarsc a los trah11)11do1·es como 1·es\llll'sta a la necesidad 

de protección y el interés del \'(ltlcr pí1blico que con ello obtendría el co_I) 

trol. industrial. ( 15 ) ~s..grcmlos en !ns que se agrupaban 

trabajadores dedicados a una misma actividad cuyas características prl,I! 

ciJllllcs era la de ct1nstitulr un monoJlOllo ( acaparaban el ejercicio de una 

profesión) sol• actuaban en la industria, nunca en la agricultura y eran 

c11n¡1L•rat1vas 1111cH se •llHtrlhufan las utllldadcs l'lll re 111d11s HllH mlemhros. (16) 

SuH miembros H~ claHlfll'ahan e-n maestres, co111f!111le1·11H y a¡1rendl· 

r ¡ 

14. - Gonzalez Dfaz Lombardo, Francisco. Ob. Cit. pág 21 
15. • Lácomc, Rubén. Ob. Cit. pág. 15. 
16. - ilacza 1\, Leopoldo. Oh. Cit. J!IÍg, 10. 
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ces. En cuanto a su organización se regulan por esralUtns que surgfan 

J'Or acuC'rdos mayoritarios de IGs maestres Integrantes del gremio y • 

aprobados Jl"r el Consejo de Ja Ciudad, Reglamentaban IGs proced!rnle.!1 

toH trcnil:os de cl~horaclón ele IGH pro<luctGH, laA jorna•iaH, imponían • 

costGs a prn<luctos y salarlos. ( 17 ) 

Decadencia de tes Gremios.· La misión de IGs gremios era la de 

def,,11der al attesane frente a la cnnrpetencia, sin embargo, al v11riar • 

las concllclones sociales y económicas con el transcursn <le! tiempo, ya 

no s"lo n" se cumplli cnn esa misión, sine le que ecacionó fué c¡ue el • 

grC'mla buscara el enrlquecim!C'ntn de algunes de sus miembros a base 

del dctrlmicnto ele !Gs demás. Ln que definitivamente terminó con los • 

grcmlns ful.Í la aparición de la RcvGluclón Industrial cnn Inventos y téc· 

nlcas que trajeren conslp;o la maqulnl?.aclón, la r<'<lucdoin el" cestos, "ª" 
!arios y el evitar 111rges pcr(..,.:.lns de aprcndlZllje. 

D) EDAD MODERNA . 

. a) LAS CONFRETERNIDAD~l!S. • El primer sip;nn de decadencia -

<le !ns gremlas fue la fermación de las cefratcrnldades en Francia, 11'il • 

Ha y Alemania a patt!r de los slgl<>s XV y XVI. 

Las confraternidades eran agrupacienes de compañerns in¡:enfermes 

17. •De la Cueva, Mario.· Ob. Cit. págs. 9·12. 
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con l<ts r!csmesurac.Ios prlvikgins que gozablln los macstrns de los gre

mios, éstos constituían verdiideras asociaclttnes di! defensa mutua. (18 ) 

En estas asociaciones cspcclaks se llc~ó al extreme de <k•sconocer la 

autoridad del maestre ( de l.,s gremios ) por le que fuéron prohibidas 

p&r los po<lcres p."1bllc11s, ¡icro en la primera mitad ele! siglo XV!, ce- . 

brarttn una gran fuer1.a a tal grado que estuvieron en actitud de discutll' 

las cttmllclnnes <le trabajo, salnrlo e incluso res11lvc1· la colocación lle 

sus miembros en les talleres. ( 19 ) 

h) EDICTO TURGOf Y LA REVOLllCION DE 1789 EN FRA~ 

CIA.: Este L'<licto consagró la llhertac! lle trabajo. Con la Revolución de 

!789 se pcrmltláque cualquier hl'lmbre se dedicara al trabajo, profeslén, 

arte u 11flcll'I que estime conveniente, siempre que 11btuvlcra un permiso 

y pagara las tarifas corrcs¡xmdlentes. ( 20 ) 

e) LA LEY CllAPELL!ER DE 1791. - Esta ley no fué slntt una rea~ 

clón perféctamentc explicable a las Injustas cttndlclttnes ooclales que se 

vivían en aquellas épocas, queclanclo aboll<les totalmente los gremios a 

fines del slglq xvn. 

18. • Kosmlnsky. E. A. Oh. Cit. pá~ 95·96. 
19. ~PI rcnne, A. Oh. Cit. \l'Íg. 132. 
20. • De la Cueva Marl11, Oh. Cit. pág. 12. 
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m EPOCA CONTEMPORANE~ 

u) EL SINDICALISMO.· Se vivía el llberallsmn más radical en el 

1ue prevalecía el ce11trato snclal y la igualdad entre todos las i1embrcs, 

peni prnntCJ se hlze patente que la realldad no funciona así, pues el tra· 

bajador lndivldual estaba en llcsventaja con el dueñn del capital, perlo 

que en clcterminadn m11mcntn se lllxn necesario que de nuevo se crlglc· 

ran· agrUf'lllclones ele trabajadnrcs para así defender munramente sus In· 

tercscs, surgiendo <le esta manera les slmllcatos. 

El marCll dende nace y se desarrolla el Seguro ~nciul es ''h las re· 

JnclCJncs lnbnrales siendn h11y en día una rama autónnma e inclcr1emdlente, (21) 

F) APAIUCION DEL SEGURO SOCIAL. 

Nn fué, sh111 lrasta mediados 1lcl siglo XIX, cmrndn s11dÁlogns, ju· 

rlstas y ebtadlstas cemcnzaTCJn a reallzar un lnstru111cnt" jurídice que • 

)'ICrmltlcrn asegurar al ser humann, Y fué en el marce de las rClaclnnes 

Jub<tralcs en donde surge ese Instrumento jurídico, ya que cnlncldfa con ·1.1 

rm cumbln en las cencepclnnes flloHÓflcas liadas en esta é11t1ca, 

A mcdlaclos del siglo XIX empieza a darse una legislación protec • 

tara de In clase trabajadora principalmente en las empresas particular· 

mc11te pcllgrnsas, ejemplo : Las Navieras y Mineras. ( 22 ) 

21, • Tn1eba Urblna, Alberto. Oh. Cit. pags. 1377·1442, 
22, • ll<tnllla Marín, Gabriel. Ob. Cita. pags, 36 a 38. 
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El Estad1> acentúa su intcrvcncionism1J en esta materia ~diendose 

cltar.cnm1> ejemplos, el desarroll1> de seguros contra accidentes lnicla

dns en 1845 y la declaración de obligatoriedad en 1854 del segur1> minero 

en Alemania en donde 1>bligat1>riarnente contribuían trabajadores y patro

nes al sostenimiento de Cajas del Seguro Minero. 

En Francia (1850) e Italia (1883) se estableció un segur" par el Es

tado de caracter p¡testativo, contrlhu'ycnd" en al11unos casos el Estado 

ni pagll de la prima del trabajadGr ascgur11do, 

Ln primer le¡1ltth1ciiin en l;i c¡uc se creó el Scgur1> S11clal c.,n l11s -

notas distintivas que le cenoccmns, es la dada en Alemania en una lntro

uuccliin sucesiva de su sistema en cuatr1> etapas: 

- En 1883 111 promulgarse la Ley Sobre Seguro ObligatGrio de Enfe! 

medau, 

- En 1884 la Ley SGbre el Scgur1> de Accidentes. 

- En 1889 la Ley Sobre el Scgum de Invalidez y Vejez. 

- El Código Federal del Seguro Socl11l que fué promulgada en el ano 

de 1911, siendo recepllución de las anteriores. ( 23 ) 

Una vez que aflllreció el Segur" Social en Alemania, éste régimen -

se extendlii a teda Europa y pnsteriormente a todo el munde. 

23, - Peralta Valdcs, Juan Antonio. Ob. Cit. pág 7. 
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2. • ANTECEDENTES ll EL SEGUllO SOCIAL 

EN MEXlCO. 

A) E p o e A p R E H [ s p A N 1 e A • 

En la cultura azteca se alcanZli en buena mcdltla, la seguridad se· 

clal col'lm resultad• de su particular estructu1·a social-familiar, ecenó· 

mica, pnlítlca y )urftllca. 

" El sistema sec!al azteca rrorerclonaba medies rara que la gen· 
te pudiera vlvlt· arm11nloflllmcntc en númcrtt considerable. La ccenomfa. 
doméstica y tr!hlal de les aztecas ofrecía allmenttt, habltilclón, uclles • 
de trabaj.,, vcstld.,s y casas a las <¡uc el hombre úchc en gran parte su 
roslclón dutl'l'llllnante s11bru lil tierra". ( 2-1 ) 

Los indígenas trabajaban junt.,s por su bien común, ningún sacrl • 

fiel., era demaclado grande piira el bienestar de la comunidad, El poder 

del hombre se basaba en el bienestar ffslcft y esph'ltual del grupe y al 

individuo se le .,torguban honores en la metlirla en que contribuía al bien 

de todos. 

Desde el ptmltt tic vista s.,<:ial cxlstlerun lils siguientes lnstlluclo· 

24. - Vaillant, Georgc. C. Ob. Cit. pág. 107. 
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nea: Colegios p;¡ra Espósltos c>n los que st• ks '"lucaba hasta que se les 

hallaban afltos para las artes, en los templos los sacerdotes apertaban 

lo necesario p;¡ra su sustento y si sobraba le repartían entre sus nece· 

sltades; contaban con aslles para ancianos, huspltales para enfermes y 

en Culuacán y Texcoce existían asllos rara guerreros Jnválldos. Lo más 

lmportuntc era que todes éstos cstahkclmkntos eran sostenidos con fo!!_ 

dos Ucl lmpcrlD y del. propio Emperador. ( 25) 

En caunto a la ferma <le nrganlzaclón t•n su trabajn, los artesanos 

dedlcadns al mlsme oficio podían vivir c·n barrios propl1Js n dlstrlbuldes 

en varias barrios aunque léglcanicntc había mayor cantidad de ellos en 

los lugares en que abundaba la materia prima, 

" lndc1Jendienten1C'nte de J1<Vler rccidlr en barrios determinados , • 
los artesanos se organlzamn en cuadrillas c<tn mandones rroplos para . 
la prt•stuclón 1le sus tributos y scrvlcius en cosaH •fe sus nficf<'S, De es· 
te mod11 se les reclutaba en espcclal a cantleros y carpinteros para las 
obras ¡'4Íhlic11s. La cnoperaclón y atin cierta división de trabajo se reall 
2.arfan ¡¡ hase de la erganizaclón tributarla tic las cuadrillas y sus man: 
dones:' ( 26 ) 

Con tod<t esto, pndemos llegar a la conclusión de que en la cultura 

a7.tcca ntt se encuentran antecedentes del Seguro Social, sino una manife~ 

taclén C1111creta de medidas encaminadas 11 111 seguridad secial. 

25. •. Iurriaga, llcrn11rdo. Ob. Cit. p¡íg 9 
26. - Carrasco, Pedro. Oh Cit. pág. 225, 
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ll) EPOCA V 11\ RE Y NA L • 

a) LA MUTUAl.IOAO, - En!;¡ Nueva lit1p;¡1lll t'HLuvicro11 rt'~hl;itt lll6 

cer¡ioraclancs mediante las Ordenan1.as de Gremios (éstas fueron un ac

ts de pndcr de un g"blcrno absnlutista para contrAl~r mejor la vida <le -

los hombres). ( 27) Es asf, coms surgen las asociaclo-:1es !'l'ofeslana· 

les, las cuales se rtogían 119r Ordcn11nzas. En el seno de los gremios se 

constituyen Ccfradfas cuyo fin J!rlncl!'lll era proteger a sus integrantes 

de las cvcntualldadt•s que pudho1·a11 st1ct'tlcr y 111en11c11 la Hltlllldón ecitn~ 

mica de los agremiados, y sus familiares. 

Prolx1hlcmcnte la más ant1~u11 de éstas instituciones era la Cofra -

día de l11s Cuatro SantAs Evangelistas, creada en 1573 que estaba integr_! 

<\a J!ftr los cscrlban11s de la Nueva Es!'llila ; st1 finalidad consistía en nuKJ. 

liar moral y cc1111imicamcnte a sus cófrades en forma de incll'iente mUtl,!.a 

lidad. Sus hcncflchR se cxtC'ndfan también a sus familiurcs. ( 28 ,, 

LitR p;rcmins dcsal'irccicrcm con la ln<lcrcn<lt•ncla de México '(lel'O 

HllhRiHtió su carácter de mutuallua<l ya 1¡ue en u11a Céttula l\cal <lel 5 de 

jull<t lle 1783 tliBpU!IO que las fratcrnl<hi<les y gremios uehían tn111sfornu1_!' 

1c en cajas de socorro y aprovisionamiento de materias ~ra las artes y 

oficios. ( 29 ) 

27. - Oc la Cueva, Mario. Oh. Cit. p;ip;. 15 
28. • PérC'Z Fernandez del Castillo, Bernardo. Ob. Cit. pág 20 
29. ·Cruz Francisco, Santiagt'I. Ob. Cit. pág. 47, 
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h) LA AS!SlrENCIA. - Nos rcfcrirem11s .. n primer término a In -. 
pro¡.,rciunuda l""r la Iglesia Cati'tl!ca cuyn fundamento moral era la ca
ridad cristiana y comD fundamcnt<l legal la Cédula Im1ieri:.1l de Carlos V. 

El primer paSG de la lgleRla Católica ñté fundar httspitulcs, algun11s 

de ltts cuales se encentraban bajD el patronattt del l\c•y; el Virrey tenía -

directa intervención en estos establecimientos. ( 30) Ejemplos de ellas 

tt•ncn;ns el l los11ital para Le11r0Sl'ls de San Lá1.are1 ( i.'i0.1 ), el lhtspitnl 

de la Purísima Concepción, el linspital d~ San llipi'tlitc> ( l.'i67) y el llos

pitnl de San juan de Dios, etc, ( 31) 

Lns ñtndaciones cemn hnspltalcs y asilos en la Nueva España na -

fueron las únicas manifestaciones de asiencia S&Cial. Los particulares 

también tnmaron parte en las actividades de asistencia sncial, destacando 

ta figura de Don Pednt Romern de Tencras (hambre de empresa ) y au-

tor ele• clnA nhraA i mpnrtalltl'H. 

- La más mnlJCida rué la donación de $ 300, ()\K), 00 l"U'a la funtla -

ciñn tlcl Sacm R<•al Monte de Piedad, cuyo fthjNo era hacer ¡1rcstamns 

pignoraticios y con las ganancias realizar obras de asistencia S&cial, 

- La más impertante fué adquirir las minas Vetabisc.afna en Real 

del Monte. Estas obras trajcrnn gran beneficio· a la pctblaciñn. 

Rnmcrn de Terreros mandil redactar una reglnmentacián al come!!_ 

tarista de las Ordcnan1.as de Minería, llon Francisco Daniel Gamboa en 

30. •Esquive! Obregón, Toribio. Oh. Cit, p¡íg.s, 393·394. 
31. • Flnris Margadant, Guillermo. Ob. Cit. pág. 82, 
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las cuales se concedía a los mineros participación en los excedentes de 

los hcncflclos; rlcsgracladamcntc los trahajadorcs no estuvieron prepa• 

rados para estn rcglumentaclán, incurriendo en maniobras fraudulentas 

y J)()T conslguclntc, no huho ganancias y la mina fué cerrada. ( 32 ) 

Es Importante destacar las actividades rcallzadas por las autorl· 

dudes '1cl ¡wler públlco en ésta época ya que fuc'roll clesthmllas a pres • 

tar nslstcncia social a las clases desposeflail. 

C) E"P O C A 1 N D E P E N D 1 E N T E. 

lln esta época encontrnmos que el movimiento lndepcnlllsta fué • 

fundamentalmente influencia<lo por las i<leas premlnentes de la Revolucién 

Americana de 1776 y Francesa de 1789 (especialmente ésta última). El 

postulado más Importante de la llcvolución Francesa fué el rcconocimleE_ 

to de los Derechos Humanos, que entre otras cosas le proporcionaba se· 

gurl<lad. 

Analizaremos 11 contim111clón y brevemente, algunos de los documeE_ 

tos más importantes de In época Independiente: 

a) EL BANDO DE HIDALGO,· Que establece que" Todes los duc· 

ños de esclavos deberán darles la libertad d~ntro del término de 10 días 

32. • Florls Margadant, Guillermo. Oh. Cit. }'lág 67, 
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BCI rcna de muerte, al que se le aplicará pC1r transp;reciñn de éste artí-

'.:UlCI" ( 33) 

h) ELEMENTOS CONSTITUCIONALES DE IGNACIO LOPl!'Z R~ 

YON. - De 1811 que en Sll artfculC1 30 proclama : "Quc'llan cntcramrnte -

abolldCIS I11s cxamenes de artcsanns y sn[l) los calificará el dcsempeñCI 

de C'llcm", ( 34 ) 

c) SENTIMIENTOS DE LA NAClON DE DON ]OSE MARIA MQ_ 

!\EL.OS Y PAVON DEL 14 ele flEIJl\El\O DE 1813. - Que en el punto 12 

dice: " Que cnmD la ley es supcrlnr a t11<ln hombre, las que dicte nucs-

tri\ Cnngreso •lehen ser tules que obliguen constancia y patriotismo, mo-

dercn la n¡x1lencia y la indigencia, con tal sue1te que se aumente el jor-

nal del Jlllbre, que mejore sus costumbres, aleje la Ignorancia, la rapl· 

ña y el hurto. ( 35 ) " En unns cuantos pán-aflls se <resumen el Ideal -

de una lucha que abarcb mas r!e un slgl": justicia Social, Dlstrlhuclbn 

<le: la l\lc¡ucza, Elcvuclbn del Nivel Cultural, Salarlo l\cmuncrallor, Paz 

Jncial y Afirn111ciñn de la ldcntldacl Nacl11nal. 

d) CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812. • Que en su artículo 33 

dice: "Cuidar de que lns estnblccinknt11s plallosns y la beneficencia -

llenen sus respectivos objetos, proronlendll al gohlc111<1, las rcgh1s que 

-- :r.1:-:Tc.i1iil\mnlrcz, Felipe. Ob caii ¡lilgs 21-22 
34, - lhlclcm. p¡¡gs. 23-27 
35. - lbidcm. pags. 29-31, 
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estimen conducentes para la reforma de los abLlsos que 11bservaron" (36) 

e) CONSTITUClON DE 1824. - En esta encontramos d"s dlsposl-

CllJnes Interesante rara nuestrn estudln : 

- El artfcullJ 50 en donde se enumeran las facultades del Congreso 

y en la fracción 11 se señala la de fomentar la prosperidad general ( aquí 

cncontrnmos 111 Idea de que la misión dul l!Ht;ido us u! de ulovar el nivel 

y las condiciones de vida de sus súbditos) 

- El nrtfculn 112 en su fracción Jl establece que snlo por oxlgenclas 

del bien com(m y de la seguridad de !JI Federación, puede 11rlvar a alguien 

de su libertad el ejecutlvn federal, en la fracción lll se Indica que se -

.lcbe respetar la pr11pledad tanto particular com11 de una corporación. (37) 

f) REFOl\MAS CONSTITUCIONALES DE 1840-1843, - El prnyecto 

lle rcfltrma 1!¡, IH40 en su artículo 4°, •!celara 111llhc1ta<ly111 scgurl<la<I 

ante 111 ley de todos !ns habitantes y el artfculn 2"1n hace cxfonsivn a los 

extranjerns. 

g) BASES ORCANICAS DE 1843, - Que en su artículo 134 dice: 

" Son facultades de las Asambleas Departamentales: 

...•...• IV Crear fnndos para establecimientos de beneficencia, co
rreccicín y seguridad, •• , •• LX Cuidar de la S11!ubridad pública y reglamen 
tarlo convenientemente para conservarla...... f 38 ) -

36, a Tena Ramlrcz, Felipe, Ob, Cit, f'ilgs 79-97 
37, • lbldem, pág. 184 --
38, -IJldcm. ·paga. 426-427. 
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h) ACTA C'.ONSTITUT!VA Y DE l\EFOl\MA DE 1847, - Que en 

su n rtfcu Jo s• di ce: 

" Para asegurar los derechos del hembre que la Constin1cltin reco-

noce, una ley fijará, las garantías de libertad, seguridad, 'flropiedad e 

igualdad de que gozan tftdes los habitantes de la l\e¡Jiiblll:ll y establecerá 

los nicdh•s para hacerlas efectivas", ( 39 ) 

1) PLAN DE A YUTLA DE 1854 que en su artícul" 6 ºcst:,iblece: 

"Debiendo ser el ejército el BJl!'YO del orden y gornntías sociales, 
el gohicnm Interino cuf!lná de conscrval'lo y atcnucrlot", ( 40 ) 

j) liS'l'ATlíl'O OllGANICO l'llOVICIONAL IJ li IH5h, - <iuu en Hll 

n1tfculo 117 dice:,,," S11n atribuciones de lc>s gobernad11res., ..• IV Crear 

f11ndos para establecimientos clc inst111cciñn, utilidad" beneficencia pú-

hlicn; • , , • IX Crear y reglamentar cst~bleclmelntos de beneficencia, co-

rreccliin " seguridad; , . , , , XIV Cuidar ele la salucl 11.Íbllca y reglamentar 

11'1 canvcnlente para conservarla;,,,,, XX!l C1111ceder permisos en las té! 

mines que señale la ley para el establecimiento de las asoclaclenes ¡xíb1f,·; .~ 

cae, literarias ocle beneficencia y revisar sus reglamentos, refarzand& 

en ellos cuanta fuore contrario a las leyes n al c>rdcn púhl1Cl1,,," ( 41) 

k) CONSTITUClON DE 1857, - Esta canstltucltin es la primera en 

39. -lbldem. 
40, - lbidem. 
41. • lbldem. 

pág. 472 
pág. 493 -
págs, 514·515. 
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tener una sección qua llamó" De los Dcrechns ele! llombre:", est" es, 

que consagra un capítulo a las garantías individuales recnn11cfond11 es~ 

tos uerechos, D cntrn de estos derecllDs se consignan !Ds referentes u 

Ju libettnd de profesión, industria y trabaja: el principia de que nadie • 

Plll'de ser obligada a prest ar trabajos pcrsanules sin una justa rctribu· 

dñn y sin su plen" conscntfmfentn y la lihcrtatl de asociación. ( 42 ) 

1) LEYES DE REFORMA • • Estas representan un retrocese tem· 

poral en lo que a asistencia sncfal y proteccfún a !ns necesitados se re· 

fierc, p.1es suprime todas las instituciones deuica<las a ese fin y que es· 

taban en manos 1lle asncfaclones religiosas, n11 prncurando la mayoría 

ele las veces que subsistieran aún bajn la vigilancia del Estad,,, Además 

dccrctarnn In extfnciñn dl' hermandades, cofradías, que si hien presen· 

tuhan tintes rcligi<lsns, su labor principal era la de ayu<lar a IDs ncccsl • 

tactos. 

m) ESTATUTO Pf\OVICIONAL DEL IMPERIO MEXICANO DE 

1865, • El artfcula 58 dice: " El gobierno del Emperador, garantiza a to· 

dos los habitantes del i mperla conforme n las prevcncl11nes de las leyes 

respectivas: 

• Ln lgualda•l ante la ley 

• La st~J rl<lwd ]'ICrS111111l 

42, ·De la Cueva Mario, Nucvn Dcrcchn Mexicano ucl 'J'rabaje 

Tomn 11, pags, 207·208 
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- Ln propiedad 

- El ejercicio de su cultl'I; y 

- La libcrtail ue publicar sus oplninncs". (43) 

D) EPOCA PREREVOLLIC!ONARIA 

Y l\EVOLUCION. 

25 

Annll7.1rerm1s a continuación, algunttS de los documentos más Jm-

t•ntantcs ele ésta épnca. 

J. - LEY VII.LADA DE 1904. - El gl'lhcmador José Vicente Villa· 

<lu, solicitó a Ju legislatura del l!stado de México la expcdlción de una ley 

que se ocupara de !ns accidentes de trabajo y en su artículo 3°consignó 

la tcnría del Riesgo Profeslonal, en la que el patrnno está nhliga<lo a in-

demniznr a sus trabajadores en la intcllgencia de que salvo prueba en -

contrario, tocio ncciuente se presumía motivado por el trnhajn. ( 44 ) 

2. - HUELGA DE CANANEA.· La asociación llamncln " Unión Li· 

bcral llunanldad" presenté resistencia durante el conflicto surgido en C!_j 

nanea, ni declarar los mineros una huelga para l'lhtener mejores sala -

rlos, Jo cual presentó pérdidas humanas, nn rnejerando su situación, ni 

43. ªTena Ramirez, Felipe. Oh. Cit. pág. 678. 
44, - De la Cueva, Mario Oh. Cit. Tnmo l. p.íg 96. 
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3. - HUELGA DE IUO ALANICO. - En 1906 se publlcÁ en San Luis 

Mlsf1Gl1rl por lita hermanns Flores M:igón, el Prn¡>;rama rl0l Partlrlit Llhe. 

ral Mexicano cuyn lema era " Hcforma, Libcttad y justicln", y cuyos 

·•intns fmpnrtantes fucrnn el 25 y 27 que a la letra dicen: 

" 25: Obligar a los rlucl1lls de• las minas, fábricas, talleres, etc, 
a mantener en las mcjnrcs con<lfcfones a sus pntpledadcs y guardar lita 
lugan:s de peligro en un csta<lo que prestu segurltla<l a la vl<la Lle lits opc 
rnrins. 11 

•• 

" 27: Obligar a lns patrones a pagnr ln<lcmnbmcfoncs por accfllcn
tcA lle trabajo". A<lcmás en su artículo 21 c'su1hlece una jorna<la 1rnixl11u1 
Lle 8 horas. ( 45 ) 

4. - PLAN DE SAN LUIS, - Este promctl{1 rcstltulrlcs las tierras 

a los campesinos dcsJlltjados, fniciánditse así, la concepción de una Re· 

volucfón Snclnl. 

5. • CONST!TlJCION DE 1917, - En el artículct l23 cncontrami.s Jo 

que )ns autores llaman" La Declaración de los Derechos Soci11lcs" que 

rezaba en su redacción orfglnal: 

"Su ronsl1ter111lt.! utilidad Ht1cf11) l'I est11hlccl111JL·ntn 1tc c;1j11s <le se• 
p;ur11, <lC' invnll<lcz, de vida, de ccHaciñn inv<>hrntarla del trabajo, de ac• 
'~it.lcntcs y ele otras cnn fines análogos, por lit cual tantn el gnblcrn11 Fe ... 
<lera!, como el de cada Estad11, deberá fomentar Ja 11rganización de ins
tin1ciitnes de esta índole, pnrn infundir e Inculcar Ja previsión popular." 

45, - De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mcxknno tlcl Tra· 
hajo. Tomo 1 p;ígs 42-43, y '1'011111 ll. p;íg 26; Euquerio Guerrero 
Ob. Cit. pág. 294, 
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6, • LEY DEL SEGURO SOCIAL 1943-1973. • Durnnte el goble!. 

no del presidente Alvur11 Obrcgán ( 1921 ) se dló un prnyc<:.t<1 <le ley para 

Ja creación del Seguro Obllgatorln, el cr.ual no cristalizó, mas después 

de varios Intentos, en 1929 se le dió un carácter obligatorio al Seguro -

Social, reform~ndose la fracclón XXIX del artículo 123. 

El 6 de septiembre de 1929, esta refllrma se dió en los siguientes 

términos, dán1lose así Ja catt'!(Dl'fa de derecho fllÍhllc11 ohlijlatorln. 

"Se considera de utllldnd ptibllca fu exJlL~fclfm de 1'1 Ley del St.ogu· 
ro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de vida, ele cesachín 
voluntaria del trabajo, de enfermedades y accl<lcntcs y otros con fines 
nmilogos11

• 

Fué hasta el gohlenm del prcsitlente Avlla Camacl1n cuando el an· 

hcln dl• Ja clnsc trahaja•lura se mlmii t·n Ja prnnmlgacfón <lo Ja ley que es!_ 

tablcclcra y rcglilm~ntua el St.'gllnt Social Obligatorio, El 31 tle diciembre 

de 1942 se promulgó la Ley del Segurn Social, apareciendo en el Diarht 

Oflclnl el 19 de eners de 1943, 

En el sexenio del presidente Luis Echeverrfa Alvnrez, ª" promul· 

jlÓ una nueva Ley del Seguro Snclal el 22 de fcbrertt de 1973, ley que se 

ackcuñ a fu rcallcl~d y nuevos cnnceJ"COB del l"'Ís, cn1111t flOT ejemplo, las 

nuevas hnscs nctuarlales para el cálculn de J¡¡s cuotas que los·patrttnes 

deben de enternr para cubrir los riesgos de trabajo, actualizancl<t el pa· 

go ele pn•stnclones en dlncrtt y snbt'I! toil<> rcCJrganlzando las facultades 

del l. M.S. S y dotandn de competencia a sl1s organns lnfcriores:l'Jlc!!."r" 
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nt, IJt'lcgacloncs, Sulxiclcgacloncs, cte. ( 46) 

46. - -Marln de la Cueva. IJerccho Mexlcann del Trahaj11. Tomtt 11 
págs. 187· 190. 
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C A P 1 T U l .• O 11. 

El Seguro Social. 

Pnru este tema 

Confrontnr: 

l.· Arce Cuno, Gustnvo. De loH S<.'¡iuros Sochles 
u lu Scgurlclud Soclnl, ln cdlclon, lldltortul 
Por111u, Mcxlco, 1972, 

2. • Pernlm Vnldcz, juan Antonio, Seguridad So· 
clnl, Notas de Clases. S/E. Escuela D.lbre 
dci'icrecho. México. Curw 1976-1977. 

3. • Sanchcz Madrl¡inl,Alfnnso. El Seguro Social. 
en México. S/E. l. M. s. s. Talleres drnfl· 
cos de la Nación. México, 1943, 

4. • Escohar Nnvnnn, Saúl. El Slf,llt'!l Social t·n 
México, S/E. l. M. s. S. 'ral eres draficos 
iiCiñFl'iición. México. 1943. 

5, • Hurtado, F, Elíns. El Se~uro Social en Mé· 
xlco, S/E. l. M.S. S. Ta le res GH:i<F[COS 
<reTa Nación. México. 1943, 

6, • Alvnrndo, José. El Seguro Social en México. 
S/E. l. M. s. s. Tulleres Grnf1cos de In Na· 
clón. México. 1943. 
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7. • Ala mis Patlño, Emlllo. El Seguro Social en 
Méxloo S/E. Tulleres Gráficos de la Nación. 
Mcxlco. 1943. 

B.· Arrloju Vlscnlno, Adolfo. Derecho Fiscal 
2u edición. E<i. t<rinl TllEM[S. Mcxlco1 • 

1985. 

10. • Vclardc Berlstaln, Alfonso. Seguro Social. 
REGurldnd Social • Boletín de lnformnclon • 
Ju rfrllca. Mo tl, No. H. Jullo·Agosto. Mé 
~~ WN. -

11. • Gon7.alez Díuz Lombardo, Francisco. Cur· 
slllo de la Sc~urldad Social Mexicana • ""WE." 
Universidad re Nuevo León. Mcxlco. 1959. 
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CA PlTU LO 11' 

EL SEGUHO SOCIAL 

A) lMPOHTANClA DEL SEGUHO SOCIAL EN MEXICO, 

Es bien s.~hldo que la única fuente de ingrcRos que tiene el trabaja

dor acmnlmentc es su fuente de trahaj11, que en tu mayoría de los casos 

éste trabajo se encuentra muy mal pagado porque el sueldo que gana el 

obrero es bajo e Insuficiente para cubrir todas las necesitlades tanto del 

trabajador mlRmo como el de toda su familia, que por lo regular es nu

merosa y por lo tanto el salarlo qn10 gnna no le alcanza. 

Gustavo Arce Cano ( 47) al respccto opina que desgmcladnmente 

las condiciones de vicia <lcl µrolctarlad11 mexlcann son carla día más des

vcntujos.1s, truyend!I c11mo ronsccucncla un aument11 desmesurado de de

sempleo, Aunado 11 todo esto, el Biliario concede al obrero una raquítica 

vltlu lluna de curcnclns. Lu Intranquilidad ¡in1· el 111uíl11111< domina ul trubu· 

. jnd!lr y n su hn¡¡ur y cunn<ln <lesgrucindumcntc el operarlo fallece o está 

lmroslhllitndo para trabajar, entonces la fnmllin que dcpw<lía cconómic!!_ 

47, • Arce Cano, Gustavo. Ob. Cit. pñ~ 31 a 32 
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mente de él, se ven obligados a trnbajnr aumcntnndD la miseria. 

¿ Cómo evltnr esta situaclñn 7 La forma primitiva que existía ra

ra niivlnr esos males era mediante la caridad privada, posteriormente 

aparecln la beneficencia ¡-.íbllca, pcrD est" no gnrnntlzaba Ja seguridad 

del trabajador, además la beneficencia n" Inspiraba hacia la clase tra

bajadora, Ln caridad ya sea de los patticulares "pí1hllca no es muy ha

lagadora, porque hiere la dignidad de las personas que la reciben. Por 

ello el Estncln se encuentra en la obllgacinn ele proporcionar a los trahnH 'h"P. J 

jndot"<'A nuxlllos in<llspcnSllh!es y una tutela ¡111ra un nwjnr dercch<> uu v!_ 

cln y ele esa forma se creó el Seguro Sttclal para la clase trabajadora. 

AntC'R tic 1111al11i1r la necesidad del Seguro Social l'll nucstrn pafs, -

hablaremos de l., que es un scguD y el origen del mismo, El Lle juan -

Antonio Peralta ( 48 ) dice que el ttrlgen del seguro es muy rcmnto por -

diéndosc en In oscuridad de los tlemJ1ns: hay autores que rcmm1tnn su -

origen a varios siglos antes de Crlstn, entre los Fenlcins; otros afirman 

que surgin en noma hacia el ailtt 300 11, c., pero con certeza snln puede -

afirmarse que por el ailo 200 nntes de Cristo ya había opcracittncs de ns!!_ 

guramknt1.1 y que el primer tipo de seguro fué el contractual para cubrir 

riesgos en travcsfas marítimas respecto de las mcrcadcrfas trnnspertu

das, En cuantn al riesgo de vida, se tiene ror cierto que el prl mer cmi 

~11l. - Peralta Valdes, juan Antonio, Ob. Cit. p.'Íg, 7 

1 
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trato que protegió contra el rlesge de muerte"Se celebró en 1583 en Ltlll· 

dres J!Or el marino Gulllcrmo Gibbons: a partir de esa fecha se ha lde • 

nmplinndft el campo tle aplicación de los seguros hasta la época actual • 

en que es muy extenso y can m"'1alidadcs de muy diversa índ<'lle. 

A medida que los pJeblos han evolucionadd .se ha ido desarrollando 

in aspiración de que un scgurn proteja atodll la población por. medio de la 

seguridad social, pero el111 mt es posible en todos los paises. Ya se mell 

cinnó el contratn de segurn privad"• pern el que más nes interesa es el 

•1ue se refiere al sistema de los seguros sociales, que se apilen ob!lga· 

toriamente a las pcroonas que se encuentren en ll'ls casos previstos por 

In ley como hecho generadttr de la obligación del uscguramicnto. 

Paru el lle. Alfonso Sanchez Mudrigal los seguros sociales tienen 

por ohJ•·to" Gn rantiza r al truhajndor contra los tlnl1os c·conómicos de to

dos los riesgos lnherentl's a su clase. Se llaman seguros 8"Ciales porque 

unte· in imrosihilidad L'n que se L'lll'Ucntrun los obreros y cmpk•aclos para 

pagar las primos de esos seguros, In legislación considero que dichas -

primas son obligaciones propias de In producción económica. Es subido 

que el Estado se ha Ct\nvertido en un orgnno de intereses ¡1encrales co -

lectivos, cuya conservación atiende kgislunda con sentido de solidaridad 

Bocinl." ( 49) 

49. - Sanchez Madrigal, Alfonso Ob. Cit. pág.17 



34 

No hay en los Hegur!ls sociales principio n!guno de hencflcenc!a, -

sino uflnnación de las garantfus 11 que tienen Llurcchu l1ts integrantes de 

In sociedad J13rn mejorar sus condiciones rte vida, nsí como su desarro

llo físico y mornl para afirmar su libertad y seguridnri. Por ello !ns le· 

yes del nuc1•0 dNccho, que se hacen para el pueblo, para mejorar sus 

condiciones de vida, restringen ni derecho privado y así el Estado regl!! 

mcnru !ns obligaciones pmronn!cs Imponiendo cuotas para los segur<'s -

sociales y ndmlnlstr1índolas éstas por medio Lle organismos de carácter 

oficial. 

En cuanto a la necesidad de Implantar el Scgu ro S<'clnl en nuestro 

país, el lle. Smil Escobar Navurro opina que" d rl-glnll'n de Jus s«gU • 

ros sociales CH lntllsculiblc e lnuphrnable., pues los trabaj<1dorc•s encon

traban al margen de un sistema eflcáz de protecc!Bn C<'ntra los rlcsgos 

que amenazan la salud y la vida''. ( 50) 

La Jeglslac!ím luhoral no ha podido solventar !ns ncccsidadecs so

clulcs, pues snln protege cnntm los uccidenll's y dcrtuH c1ifermc<laLles 

de nri~cn profesional, sin atender a In protC'cdi\n <le! rrahajwrlnr y su 

rnmilin en cnso de accidente, invnlldcz, vejez, cesantía y muerte. En In 

que respecta a la contratación colectiva, no ha cumplido con é>rlto la fun

ción previenra que se pretendía, pues las cláusulas relativas a riesgos y 

50, • Escohllr Navarro, Saúl. Oh Cit. 325. 
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prestaciones, no están ni técnica ni financieramente fundados, para 

que p.1cdan ser satisfechas, ésta circunstancia y aunado a que exista • 

una disposición que obligue n los patrones a asegurar a sus trubajadorcs 

o n constituir garantfos económicas, dando origen a una serie de litigios 

costosos y perjudlclnlcs tanto n tml>1jadorcs, patrones como ni Estudo, 

Resulta entonces evidente que en el pnfs no se inició una lucha eflcár1. • 

L'Olltra lo" 1·IL'Hgos que los anll'nazu, L'nlllo He llcvli 11 cubo 111c<.lluntc el 

slslt•nm del Sev;u1·0 Soclnl lnsplrudo t•n un sentido de solldurl<la<l común 

y lmsaclo en clÍlculos muremátlcos, rlnnrlo upllcuclón práctica y ruclnnol 

paro lndemnlwr los consecuencias económicas y sociales que los rica· 

ios pro<.lucfan. 

"Paro C'xnltnr hlR tnnC'p;nh1riA Vl"'ntnjnA df' onle>n C'l'nnómlcn y oocln1 
<¡Ut' h•l11rín •le pmlucir t'on d lil'llll~• IU ln1plunt11dó11 •Id Ht·v;111·n Hm'lnl en 
Mt•Kll'n, t'l'll ncec·s11rln t•xhlhlr la 11·lstc• rc·~litlit•l t•n <¡lle vivl11u1s". ( 51) 

En nuestro mL'<ilo social hay división de lus dos graneles capas en que 

se encuentra la sociedad; los que tienen rn abundancia y quienes· nada po· 

seen La acción revolucionarla ha avan1.ado muy poco hasta la fecha, me· 

dlantc In lucha slndlcnl en !ns ciudades y In restricción de In tierra a • 

quienes la trabajnn. En nada valen los aumentos de salario si ésta mejo· 

rín traía al!'lrejada uno ulzi1 en los precios. 

51. ·Hurtado F, Elfos. Oh. Cit. p.1g s. 20 a 21. 
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En las grandes ciudades, In vida del proletariado era cada vez más 

miserable y angustiosa. Se trahajnba durnnwnte en tulleres o fábricas -

que carecían de las más elementales condiciones higiénicas y no se ob· 

RJrvabnn rc·glns paru In prc•wnclim lle accf<lc11tl's. Si ~e· cnfcrmabu el -

ohrcror recibía una deficiente ntención médica y percibía una tarctfn lncfe,!!l 

nizución en dlnem que ele pncn Je servía. Ln vlrla c·n el hogn r era In más 

mgratn. todavía, ejemplo de ello ernn las casas lnsnlubres en que vivían 

las famlllns en censurable promlsculdad. Además era muy notable la des

nutrición de 1~ clase obrera. Esta serle ftmtacnhle de ta ras sociales pro· 

vocnhan que el hombre que trabajara en estas cnndlclones y medio amble'.!.. 

te en que se des¡¡rrollaba, viviera en constante abandono y muriera pre

nmturanwntc, Y si de la cludml nos Jlilsamos al campo, el p.1noramn era 

to<lttvfn más puvnrnso .y <lcc'l'J'ldonantc. 

l'nr ello se ha ltnhlud<> de In ncccsldnd dl'I Sc•guro Social en nuestro 

país, pnru quv con sus clínicas modernas y sus servicios sociales que 

se encuentran dlsrerses en t<>da In Re¡x"thllca,- cuide celosamente la salud 

y la vida de millares de trabajadores asegurados, al Igual que a sus fami

liares. 
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B) CCNCEl'TO DEL SEGURO SOCIAL. 

u) C.ONGEJYl'O. • A fin de cscl~n·cc·r c•I cnncq1tn 1lc In que es el Se· 

!;tiro S.1clal u continuación citaré> las opiniones de cuatro destacados au-

tor<'s <'n c•sta mutt>rla. 

Para Gustavo Arce Cano ( 52) el Seguro Soci11l c•s" el Instrumento 
jurídico uel derecho ohrcro, JJ<tr el cual una lnsliluclón públtca queda obli 
gmla mediante una cuota "prima quc pugar los ¡mtroncs, los trab¡1jadores 
y el Estado o sólo alguno de éstos, a cntrq~ur al asegurado o beneficiarlos, 
que deben ser elcmc•ntos débiles, una pensión o subsidio, cuanclo se rcaltcc 
alguno de los rlcsgos rmfcsionalcs n siniestros de carácter social." 

Mario ele la Cueva dice: " El Segun! Snciul c•s In pctW de la prc•vl
stón social ohligatorlu que ll<ijo la udminlstración o vig!lanciu del Estado, 
tiende u prevenir o a compensar a los trnbnja<lnrcs cnn la pérdida o dls· 
minuciún <le su cap¡¡ci<.lad o.le ganuncla, como rc•sultml11 tle la reull:!aclón 
de los riesgos naturales y sociales a que están cxJIUestos." ( 53) 

juan Antonio Pcn1lta ( 54 ) nplna que" el Scµ;uro Social es una !ns· .. 
titucl1ín que tiene por objctD Jlrotcgcr a la clase econñmicamente débtl -
contm determinados riesgos espccíflcamcntc determinados en la Ley del 
Segu rn Snclal". 

Por último el lle. ]osé Alvarado ( 55 ) urgumcnta que el Scgurn So
cial es" una instltuclón establecida pnr cl Estado p¡1ra heneflclo de la cla 
se trabajadora y p¡¡ra re~olvcr problemas sociales. Los beneficios que -

52. ~Arce Cano, Gustavo. Ob Cit. 13 
53. - Cfr. Arce Cano Gustavo. Ob. Cit. pág 15 
54, - Peralta, juan Antonio, Ob. Cit. pág 1 
55. - Alvarado, José. Ob. Clt. pág 131. 
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otnrgan se extraen de un fondo económlcn que se forma con las aporta-
ciones pagadas poc• el Estado, p¡itrnnes y trabujndores. Ese fondn es ma •'¡ «!1. 
ncjado pnr una institución del EstadB que es In que se encarga de propnr 
ciunar la:rención necesaria y suficiente a ICJs nhrcros y su famlllW'cs en-
cusB de cnfcrmedaú, accidente, invalidez, etc". 

Un concepto personal de Seguro Social es;: Una lnstln1clón del -
gobierno, encargada de otorgar prestaciones tanto en t•spccle como en 
dinero, a la clase económlCllmente activa del p:iís, mediante cuotas que 
pagan lDs patrnncs, trahajaclores y el propln Estad(), 
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C) CARACTEIUST!CAS DEL llEGURO SOCIAL. 

a) SERVICIO PUílLICO NACIONAL. - Para analizar al .Seguro So· 

clnl comn servicio públlco nacional, se debe de entender que ante todo 

es una institución que tiene ror ohjetn proteger a la ciase económicamen

te débil contra determinados riesgos que se encuentran cstnhlccidos en 

la l .t•y 1lcl Seguro Soda l. 

El maestro juan AntoniD Peralta ( 56) explica ID que es una lnsti• 

t ución diciendo que se cnnforma de los siguientes elementos: 

- Una idea de obran de empresa que forma el v(nculD social y ani

ma a sus miembros: 

- Una colectividad humana interesada en la reallzación de esa idea; 

- Una organi7.ación o sea un conjunto de medios destinados a conse-

guir el fin pcrseguidn; y 

- La manifestación de una comunidad de ideas entre la masa de sus 

·nicmbms y los organismos directivos. 

De lo expuesto se concluye que en cada paf s lns instituciones adqu!!' 

.'i6, - Peralta, juan Antonin. Oh. Cit. pág 1 
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ren caracteres distintos y en el caso del Se¡\ur" S"cial tiene sus propias 

carncterfstlcas por encontrarse determinado por una serle de factores 

entre los cuales pueden mencionarse, su organl7.nclón polftlca, su dere· 

cho positivo, su grado de desarmllo económico social y su ldloslncracia. 

El 11~. Emlll11 Alamls Patlñ" ( 57) opina que el Se!lum Social en • 

México, establecido como servicio público obllgatorlo trata ue garantizar 

un mínimo de prestaciones o beneficios, pero n" pretende satisfacer t11· 

das las nC"cesldades de seguro que tiene la poblaclñn. 

El mtfculo 4° de la Ley 11<'1 Scw1rn S1tclal illcc c¡ut• 6r-:te es un s<•r· 

vicio público nacional y será necesmfo cncontrnr su fundamento, 

En la prlnwra ley <lcl Sc!(lmt Social, en su cxpnslclón rlc motlvns 

manifestaba que " de conformidad con el criterio sustentado por los tra· 

tadlstns del <lercclm administrativo, servicio púhllcu es to<la nctlvldad 

cuyn cumpllmlentn debe ser regulad.,, asegurado y controllldo por los • 

gobernantes, por ser Indispensable para la rC"all7A1clón y desenvolvlmle'l 

tn •le In lnterrlcpmdencla social, y porqm·, ac!em;ís es •le tal naturaleza 

que no ruede ser completamente eflcáz sino mediante In intervención del 

Estado". 

El lle. j.,sé O lego Espinosa ( SR ) en su cfücdrn de derecho adminls· 

trativct criticó el concepto de la exposición e.le motivos de nuestra primera 

57. - Alnmls Patiílo, Eml!Jn, Oh. Cit. 11óÍA 175. 
58, • Cfr. Peralta, juan Antonio. Ob. Cit. pág 9. 
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Ley del Seguro Social, indicando que se dejaba en una total incertidum-

bre, ]lnrque llenero de esa 1lcflnlcicín l'ahía ta111hli•n las catlvldaile8 de l11s po 

poderes legislativo y judlclal, lo que llevuría u la conclusi&n de que ti>-

da In actividad del Estado es scrvldn púhllca; u su vez propuso que" ex(!! 

te un servicio público cuando b ley establezca conu'I privativo de 111 ad

nlnlstración Ji1hlica el desempeño lle una actividad ele interés general en 

béneflcl<t directo de los p;11tlculares". 

El Sc'b'llrn S11clal re(me las caractcrfstlcus seiialallas y por tanto -

l'Htamos en Ja posibilidad de concluir que efectivamente es un servicio -

Ji1bllcn cuyo desempeño se encuentra a cargo del lnstltut<t Mexicano del 

Seguro S<tclol, el cual tiene cnructer de organismo descentralizado, co

mo f!t•stct"ionnente HC vcrii. 

En cunnt11 al callflcntlvo nncl1tnnl se ckhe entender que dicha pala

bra significa" Federal" y par Jo tanto <.>s npllcable en toda la República. 

El hecho <le que sea UJHI ley federal Implica la consecuencia de que t()da 

dls1x1slclñn cmltl•la 1iur las cnthla<les fc<kwativas en su cnntru, curezca 

de eficacia legal, artículo 133 Constin1cienal. 

De acuerd<t a los términoA de In fracclcín XXIX ele! lncloo A del ar

tícul11123 Consticuci11nal, que ntrlhuyc a las disposiciones relutlvas al -

Seguro S1tcl11l carácter de utilidad pública, se debe de Interpretar en el 

sentido de que son disposlclones de orden e interés público y su cumpli

miento no p.1cde ser materia de estipulaciones sino en los casos en que 

la ley lo permita. Además el camf!A de· estudio del S~guro Social cnrres-
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pondc. ni Derecho Público y no al D crecho Laboral. 

b) ORGANISMO DESCENTl\ALí¿ADO, - El uttículo Sºdc la Ley • 

del Seguro Soci11I textualmente dice'!" La organización y administraciñn 

del Seguro Social, en los térmlm,s consignnuns en ésta ley, está a cargo 

dol organismo descentralizado público con pcrsom11illacl y patrlm.,nlo pr_!! 

plo denominado Instituto Mexicamt riel S'Jguro Social." 

En este precepto sn encurntran rlos asp~ctos lmp,1ta11wa: 

- l .n existencia de un organlsm1t deAr.cntrnliznrl" con pcrsonalfriJ.1 

y patrimonio propio; y 

- Que ese organismo tiene facultades de organización y administr!!_ 

ción del 5(."gUro Social, 

Para entender este artfculo será necesario nnnll1.nr si el Instituto -

."1exlcnno del Seguro Social es efectivamente un organismo descentralIZ!_ 

do, La lti?y para el C'ontrol por parte del Gobierno Federal de Organismos 

Descentralizados y Empresas de Pa1ticlpación Es:atal' en su artículo 2° 

dice: "Son organismos descentralizados las personas morales creadas-

por In Ley del Congreso de la Unlon o Decret11 del Ejecutivo Federal ••• 

siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

!)Que su patri monlo se constituya total o parcialmente con fondos o 
bienes fodcralcs ••• 

11) Que su objeto o fines sean la prestación de un servicio p.íbllco o 
social, la explotaclñn de bienes o recursos proplcdu<I de la nación, la -
Investigación científica o tecnolñglca, o la ohtcnclón o apllcaclñn de re • 
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cursos para fines de asistencia social o seguridad soclnl ". 

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro S11clal cncontranl()S -

que se trata de una persona moral erada por la ley, expedida por el COI!. 

gn•flO !le la Unión, como lo es In Ley del Sl'guro Social: HU patrimonio -

se co1rntituyc parcialmente con fnn<los fcdcraks y su objeto y fin son la -

prcstnclón de un servicio ¡iibllco de Seguro Social. 

e) SECUl\O SOCIAL OllLICATOIUO. - Ya que se requiere ccn inde

'1Cllllcncln lle pcrsonnA y uutnrl•lmles. 

u) Los sistemas de financiamiento será 11 cstructurmlns en forma· 

rnl, •1uc· permitan supnrtnr costos dLtl HIHtc·uia y ¡10r Lraturnu du 1111 sug~ 

ro social ohllgatorln que se cncucntn1 cst:ihlcl'i<lo en la ley, los mismns 

estarán dota<los de lmpc1'io que les permita contlnuiliall y scgurldali. 

e) S" atenderá especialmente a los económicamente débiles que -

son personas que están llespruvlstus de los recursos lnlllspcnsablcs ¡111· 

ra AU desarrollo. 

f) Genera DcrcchoA Individuales. - Carla ascw1rn•ln Integra un fnn

dc pura prestaciones v ltnllclas. 

g) Apoyo Actuaria!. - Con base en cálculos matemáticos, se prevccn 

las contingencias que han de sobrevenir para mlnlmiwr los mismos por

meclio de una adecuada inversión de reservas. 



D) JUST!FICACION TíllílUTAHIA 

Toda actividad tributarla tlcbc estar justiflcatla en la" Justicia So· 

l'inl ", pem ¿ Quú uH la juHtlda'/, 1!11 tÚl'll1h10s gl'lluraluH la j1rnt1da es· 

la relación necesaria y ese11clal que existe entre el ser c11 acto y su ten· 

<l<'ncla 11nt11rnl, La jUfltil'in tle11c tn•s irnpcctos scg(rn su aplil'adÍl!l, en • 

t'ontránlinRí1 nsí: 

- La Justicia Conmutativa que rige las rcluci01ms llu las pernonus

?ntrc sí como particulares. 

- 1.a JuRticin l.q~al, que· dl·turmin;,i In qm.• dl'IH.! apc:111:a1· l'Htla in1livi .. 

duo n In cnmunldad para In suhsi stencia de ésta conm tal; y 

- ! .a j11stlda O IHtrlhutlvn Hcgú11 la l'tml la l'o1111111lola•l otorg~ a L'll<la 

indlvltlu" lo que le Cl'l1Tesponde. 

Es así que la justicia conmutativa rige las relaciones contractuales, 

la IL-gal 1·lgc·la 111atc1·ia de impuestos y la distributiva las llbligacioncs • 

del Estado hacia los particulares. 

Dependiendo del sistema Político-Social de cndn país, prepnnderará 

nlguno de estos tipo de sistemas. En la apllcaciñn de estos sistemas, la· 

l11t1nvenclón Lle! Estallo cs 111<.llspt:nHahlc en caso <le contrnvcrsi;i entre • 

los particulares, será el Estado el que <leclnre quien tiene In ra1.ón, pe -

ro en la justicia <llstributivn In intc1vcnclún del Estad() t•s <lufinltiva, pDr· 
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sel' el cncargaúo de recabar Ja contribución de los particulares y aplica! 

las n las necesidades del bien común, 

De esta forma dos aspectos fundamentales en la administración pú· 

blica crnrntituídos en la recaudación de fondos de los pmticularcs por una 

parte y el gusto de lo recmrcl¡¡cln ¡x1r la otra. 

juan Antonio Peralta (59) <lice que hastn la l!dacl Mcllin, ambas actl • 

viclacles quedaron ul libre al·bitriit ele los gobernantes. En la Etla<l Mc~lc·r· 

na sur11c In expansión y perfeccionamiento de la hacienda púiillca, se co'!! 

plctun y njustnn los ctastros de contribuyentes, se suprlmcn paulntlnnnwnte 

los prlvllcglos de In nobleza y el clero y se pcrfccclonan los diferentes Jm· 

puestos, El pcrfccclonnmlento de la técnica l mpttsitlva tiende n recaudar • 

numéricamente los lmpuPstos, slmplifiea su recaudaclí1n y al nhollr prlvf. 

kglos fiscales, consigue Lrnn mejor dlstribuclón de la carga flscal·trJbut!!_ 

ria. 

Continíra el maestro diciendo que en esta época surge la Inquietud • 

por In teoría Impositiva y se prncurn husc~r la justificación del lm¡x1esto 

que untes a n~tllc hahíu preocupado; esa justiflcaciñn se prctanclió encon • 

trar en lns servicios y prestaciones cstntnll•s ¡x1m la protccciórr ele la vi • 

da y patrimonio ele los pmtlculnres, sin avmm1r más allá. 

En cuanto a la rcc.nu<lación, el jusnnturallsmo aportó dos prlnc.lpa • 

les e lmpo1tuntcs principios que In teoría tributarla ya no desccharfa: el· 

59, • lbllicm Pág. 3 
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de Gcnuralidad y el de Capacidad Contributiva, ele los cuales, el prime· 

ro tiende Inicialmente u abolir los privllcgios en material fiscal y el se • 

gundn n que tomen en cuenta !ns posibJlldudcs eccmñmicas ele cndu contri· 

buycntc parn exigir mtÍH de quien tenga mílR y menos de nqu61 cuya capa • 

cfclacl contributiva sea menor. 

Posteriormente, Adnm Smlth concre1:m·~ cuatro principios fundamen -

tules en mntc·1·ln contrlhutlvn: 

l, - IGUAL!> AD, - Pro¡nrcionalidncl en los impuestos Hcgún los ingrc -

sos y rentas de Cllda unn. 

2. • CERTEZA.· Que la exncciñn esté prevista en la ley para evitar 

arbitrariedades, 

3. • COMODIDAD.· Facilitar ni contribuyente el cumplimiento de • 

!ns obligncioncs fisculcs. 

4, • ECONOMIA. • En los gnHtos de administración y L•n no obstuculi· 

wr la actividad económlCll del particular, alejándole de sus actividades • 

productivas. ( 60) 

Estila principios se encuentran conslgnnclos en el artfculo 31 fracción· 

IV de nuestra Constitución que n la letra dice: 

fiO, • lbldem pág, 3 
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"Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

IV, Contl'lhulr para los gastos públicos: ;rnf de la federación como
del Estado y Municipio en c¡ue i·esidan, de la mancr¡¡ pmpm·cionnl y ec¡ui 
ta ti va que di spongun las leyes". -

Con In revolución francesa surge el Jiberallsnm económico. Con e!!. 

ta co!'ricntc, el listad() <lchfa abstenerse lt> más rosible ele intervenir en-

la vida económica de los particulares y dejar que la ley de la oferta y In-

demaa<la i·egulara lu vida socio-eccminica ele l;i ¡nblación; In accivlclad -

dl'I Estado se limitaba a dcfcntler a la n;idón c·n contra dc los enemigos-

l'Xtl'rlorcs, Con estas clrcunscanclns sc rlej{1 a p;run p:nte de Ja ¡xihlnción 

t•nt l'I •l<•HUlllfl'll"O Jl"I' c¡uc<la!' lndefl'n s:rn unt<• las ch1ses ccnnómlenmcn-

te porlerosas, haciéndose más ricos los rlcns y más pobres los pobres. 

Lógicamente no cm el liberalismo económico el sistema más apro· 

pia<lo para realizar la justicio y esca sltunclóa produjo un descontentn en-

las masas populares contra los grandes capitalistas y asf surgieron y flo

~eclcron las Ideas de tipo soclallzante de Marx y Lenln, ideas que tlenen

manlfestacioncs c_,1tre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del si-

gloXX. 

Las repcrcuclones de la prinmra p;ucrra mun<llal y la situación de la 

postguerra de los paises vencidos, aceleré• la evolución socio-económica 

tomando fuena los movimientos de sindicación, de protección a la clase 

trabajadora de legislación labnral y de seguridad social, porque el Estado 

sintió la neccsltlud t.lc intervenir en las rclacloncs <le los particulares. 
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A partir de este momento cnmbin la conccpci on de la política gu -

bemamcntul; se consi<lern en formn definitiva c¡ue In sock'<lad y In vicia 

económica deben de regularse po1· normns étlcns y que el Estnc\o es el 

Intérprete de lus Ideas de justicia; por ello le cn1TcS\l011clu dictar normas 

jurírllcns que son verdaderamente In expresión de lo justo. Ln facultad -

de npllcnr impuestos adquiere unu nueva m·icntnclón. En los regímenes 

democráticos los gastos púb!Jcos se elevan en beneficio de In pobluclán y 

se acentúa la tributación a lns clases pudientes; se considcrn que no exi~ 

te nctivldnd económica por p.1rtc del Estado que no produzca efecto sobre 

In pnblnción y se obscwa <1ue mediante una allt•ctuHlu trilmtnclón puede au

mentarse el patrimonln partlculnr y orientarse su actividad. Empieza a 

clurse un sentido social a h1 actlvlc\ncl trlhutarln <lcl Estado que sustituye 

11 las t'cNolucloncs snciules vlok,1tas por se1· un sistema •la 1·t•llstrlhución 

lle la riqueza, 

La moderna política tributaria exige que el Estado persiga fines -

uxtruflscnlcs n trnvós <le In pnlíth.:a trlhutnrlu, c<11110 >1011 los ucnnñmlcos 

y los soclnles. Así, además de sntlsfnccr ncccslclades colectivas mcdian

tu sewlclos ¡-ithllcos, deben adoptnl' me<ll<las que Impulsen el desarrolln 

económico utili11111do los recursos nnturnles nacionales que aumentan la 

productlvidn<l de la nación y eviten,,¡ desempleo y subempleo. 

A<lolfo Arrioja Vlscaino ( 61) basudn en la definición de Emilio -

61, - Arrioja Viscalno, Adolfo, Ob .• Clt, pñg.s 87 a 88 
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Margaln Manutou define a la· contribución como: " el vínculo jurídico en· 

virtud del cual el Estado, actuando como sujctcl'nctlvo ux!ge un ¡xntlcu • 

lar, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pccu • 

nlarln exccpclom1lrnente en especie," 

El mencionado nutor hace un análisis de los elementos que integran 

su definición p.un una mejor comprensión: 

!, • La existencia de un vínculo jurídico. Todo tributo requiere pa· 

1'11 su val!<lcz y eficacia, el estar clL'blllamentc previsto en unn nor1m1 ju • 

rfdlcn cxJ11-'Clid11 con anterioridad n los hechos o sltuaclonus a los que va a 

sC"r npllcado, 

2, • El Estudo como sujeto activo. • Tocla obligación presupone la e· 

xlst"ncla de un sujeto activo que es aquc:l en cuyo favor se establece el • 

crédito o el dber de dar o prestar que dicha obligación trne aparejado. 

3. • Los particulares como sujetos pasivos. Es aquel a cuyo cargo· 

se encuuntrn el e111npll1ril'nto de Ja ohli~aclón o el clber de dar, hacer o· 

prestar. Son los partlculnres o ciudadanos los que dohen de contribuir· 

en los casos seftaludos por las leyes, al sosten! miento de los gastos pú· 

hllcns: 

4. • m 1~1go o cumplimiento ele una prestación pecuniaria excepclo· 

nalmcnte en especie. m propósito fundamental de In relación jurídica ti:!, 

ootarln, es el de dotar al llstndo de los medios y recursos para sufragar 
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lnA gaAtns púhllcnA y pnrler nten•kr hrn nrc<'Hl•la•ll'A <'nl<'L'tiv:rn rlc lntc -

rés gL·ncrat. Sin l.~111ha1·1::"t0 1 en oc:rnlonui:; cxct.')'ll'iunak~H, Hl! at.l111itu pol' -

1.a kglslaclón c¡ue ese contenido económico se traduzca un prestuciones • 

en espcOle, <?R decir, en ta entrcgu de bienes que poseen un valor econét

mlco ln•llscutlhle, pero que no consisten en monelia de curso legal. Tul -

es el cnoo de alguno de los grnvñmenea establecidos en materia de extras_ 

clón, aprovechamiento y bcnuflcin de metales preciosos, los c¡ue lle con • 

fnr111l<lnd con cllspoalciones legales, <lobm de pagnrse en lll 111lsma cspc • 

ele. 

Una nde,·uada política trlhutnrla rcdundn L'n hencfleio del país y de • 

los contribuyentes mismos ni crear mejores concllclones de prQ<lucclón • 

y facilitar el consu1110 de éstos para una mayor capacidad adquisitiva en· 

lu pohl:tción. Uua huenu ULlmlnlhtrución 1iihliL'll nn <'H t~ c¡ue g:lHta mt•nos, 

sino ta que ec¡ulllhra mejor In ntina•la aplicación •l<' los ¡.¡:rntnH púhtlcna. • 

t .ns nucvns <'mTicntL·s económicas estiman r¡uu "" mu1• prnvcchnso et nu· 

mento lle ta cupaddad adquisitiva de las capas lnf()riorcs y por ello, de -

ben ser apl!cnd:rn y cstlmularl:rn l:lA mu<ll<las c¡ut• ticn•k·n a mejorar los i!!_ 

¡¡rcsos d() las chts()s 1rn~lcstn~, puesto que klH l'L'percusioncs de e¡;¡1 potf

tlcn tributaria son provechosas para In poblnclón en general, La honestl • 

dad en el manejo de los fondos ¡iibllcos es unn condición para que p<1cdnn· 

satlsfnccrsc las flnntldndcs de una adecuada r-.ilítica trlhutnriu, porque • 

al elevar In moral física o sea, el mejor cnmpllmlento cs¡XlntánL~l <le los· 

particulnres, lle sus ohtlgnclonea f!acales, por la eurtc:w <ll'l honesto m11· 
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nejo de los fondos públicos, se eleva automáticamente los ingresos del

" Estado. 

junn Antonio Pernlta (62) textualmente dice: "Nue~tro país está -

viviendo una eta¡>1 de tnmslciñn dolorosa, de crisis por('! cambio ctcm'.!_ 

slado hnisco del régimen derivado del liberalismo económico y la rnode!_ 

na conrcpclón de In aetivirlacl c¡uc <lclw rleRarrollar la arlmlniRtl'aclón pú

hllcn. Nucbtro derc:cho vigente muestra grandes contrastes entre clispo -

siclonc:s ncorclcs con el liheralisnuJ económico y no1·111as c¡ue obe<lcccn a-

los dlctndos de un .Intervencionismo de Estado, Normas c¡ue hasta hace -

poco tiempo eran simplemente suplctorlns han pasnclo n ser de orclcn e -

lntcr c'.ls público; actlvlclndes antes libremente cjcrcld11R por los partlcu -

lares Rln Intervención eRtatal, han pasarlo ti ser vigilarlas o controlt1c.lns-

por el Estado, se hnn creado empresas estatales y organismos descentr!!, 

llwctnH y se han otorguclo desconociendo Inclusive ius garantías lncllvl -

duales desembocadas, sin freno en sombrcclda por el poder. Todo ello-

no es sino la slntomatología de una evolución económica y social t1 caso

dcmasiado bn1sco para la generación que In está viviendo y c¡ue por ello 

se enc1wntrn desconcertnda, No se discute la necesidad de un Interven-

clonlsmo ele Estado, pero éste <lebc de realizarse con prudencia, con h~ 

nestlrlutl, con p1·eparaclón técnica y conocimiento pleno de las condlclo -

1ws <le! país; <le otro modo SL'glllrán observándose los fenómenos <le In -

62, - Peralta, juan Antonio. Ob. Cit. ¡xíg 5 
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justicln que se está viviendo ", 

nJ JUSTlfllCACION · PE LA CONTRlllUCION P EL ESTADO, - La • 

pnrticip.'lclón del Estado en los seguros sociales es Indispensable para -

que dichos seguros sean soclnles, El estaclo fué el que tuvo que lnterve-

nir haciendo ohl!gatorlo el seguro y contribuyendo pecuniariamente a su· 

finnnciamtcnto. 

Sn(1l Escobar Nnvurrn llice: " El Estado tiene como misión princl • 
¡~'11 el dl• velar por el hlc11l'1'tar mlectlvn llll'•llnnw el <k•scnvnlvlmiento· 
de !ns hu<:na~ condiciones de tmbajo pm··lo tanto es justo que la colectl· 
v l<lnd que su beneficia con esto, cubra patte del costo de esas obras por 
m<:dlaclón lle! Estado, pues además de que se rcct1pera con creces la vi· 
talidad de !ns clnsus trubajndorns, aumenta su capacldncl productora, se 
economizan los gastos de usistcncla fÍlhllcn que r1..'1ucc su esfera cuan • 
do t'I s~-guro f\lnclon11",(63) 

La intervención de Jos poderes pi1blicos, pern1ite compensar cicr • 

tos gastos, corregir desigualdades, supllr inm1flclcncias y sobre te<lo, • 

Interceder en favor de los trnbajnrlores económicamente débiles. l.n In • 

gerencia lle los poderes pi1blicos en el terreno social y s11nitnrlo, justifica 

su p.1rtlclp.1ción en el flnanclnm!cnto de la sqi;u1·ldad social, (M) 

b) JUST!FICACION PE LA CONTIU!lUClON PA'J'l\ONAL, • Desde el· 

punto de vista histórico, la contribución P,'ltronal no se puede rechazar.· 

63, • Escobnr N11varro Safl. Ob. Cit. p.ígs. 330-331 
64, • Nctter, F. Ob. Clt, p.~g 219 
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Los seguros socinles se constituyeron como consecucncln de la evolución 

del seguro libre, postcrlorrnentc al intervenir el Estado en el campo e -

'.Xlnómico de Ju previ slón, lo reglamenta y termina por hacerlo obligato

rio. El establecimiento do leyes, dispone Ja igualdad entre patrones que

hnn ndoptnúo mc>didus de protección social en favor de sus obreros, La -

seguridad social es una forma de mejorar lns relaciones entre Jos patro

nes y In mnno de obra. Ln producción es el f111to del trahajo del obrero: 

el patrón que disfruta de éstn producción, uebe participar en Ja segur! -

clud social de los trabajadores, pagando parte dc las cuotas ni seguro y

nSf proporcionarle n los trnl~1jnclorcs mejores mc<lios de vida. 

c) JUSTIFICACJON DE LA CONTHIBUCION DE LOS ASEGURADOS. -

El asegurado debe pagar unn cuota porque el seguro obligatorio corrige -

su natural imprevisión. Ln remuneraciéHJ del trabajo además de satisfn • 

ccr las ncccsitlmlcs inrnc'<iintus, está destinada 11 la formación de reser -

vns de previsión que permitan hacer< frente n !ns circunstancias penosas 

de la vida y cstn función In renJlz¡¡ el Seguro Social. 

El asegurado debe pagar una cuota pn ra que en caso de rea U zar se -

el riesgo, reciba una prestación en virtud de un derecho que no es más -

que la contraprestación de In cuota que paga. 

" El nscgurndo debe de contrihuir para que, con pleno derecho, par· 

tlcipe en In ndmlnlstrnclón del seguro obligatorio y crear en los trabaja -
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dores el sentl miento de responsabilidad en Ju ohm soclul que el seguro· 

ropreRcntn ". ( 65) 

65, • llscobnr Navarro, Snúl. Ob, CJt, p.ig, 328 
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E) Dl!1ERENCIA ENTRE SEGURO SOCIAL Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

55 

Al estucllarsc las diferentes teorías y múltiples conce¡-tos que se -

han vcirtido acerca <le la RL'gUrldnd social, el seguro social, la asisten -

da social, la mutualidllcl, la beneficencia, cte. se puede constntar r¡uc -

mm en c..•t-ic.mcia 1"'rteH lle un t:o<l.o, c¡u1.~ c.~H protl.'g;cr ul llornhrc. 

Primeramente, en este Inciso, se hará la cllfercnclaclón y relación 

cntn• los conccp¡os de seguro y scgurld~tl social, 

Don Alfonso Vclartlo B!.!rlstain (66) comprende a ambos dentro de lo 

quu •lrnomlna "Política Social", y c¡uc confltltuyc una función ilcl Estado 

pero rlc un modo enérgico advlcrw: " Es l'lltnnc''" "l s,·gtiro Social parcu

de la seguridad social, pero no son expresiones sinónimas, el primero -

es función particular y la SL>gundn es funcléin general ". 

El Lle. juan Antonio Peralta, de una manera sencilla y clara los <!!_ 

ferencla dlclcnclo que: " •.•• el sistema de Seguro Socinl se aplica obllgl!_ 

toriumcnte a !ns personas que se L'llCucntrun en alguna ele !ns situaciones 

66. - Velnrdc Beristnin, Alfonso. Oh. Cit. pág. 14 
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juríuicns que la ley establece como hecho generador de la obligación -

del nsegurnmlcnto y solo a esas personas; el sistema de Seguridad So-

·~inl conHtituyc un sistema en el cunl todos los lmbitantes de llll país se 

encuentran protegidos Independientemente de su situnción jurídica. ( 67 ) 

Dentro de una postura clñslcn Gustavo Arce Cano ( 68 ) definió ni 

Seguro Social como: " •• , , • el lnst111mento jurídico del derecho obrero, 

por el cual una Institución pública queda obligada, mediante una cuota o 

prima que pagan los pmronos, los trahaj11dores y el ERtado, o solo aigl!.. 

no de éstos, a entregar al asegurado o beneficiarlos, una pcnsl¡in o sub-

sldlo cuando se realicen alguno de los riesgos profesionales o siniestros 

de carácter social. " 

FrnnciRco Gonzalc:t D ín><: i.ombar<lo 11icc: " l!n la actualillatl en el -

Seguro Social ya no es el patrón el que sufre dh·ectn y solamente las con_ 

secuencias del riesgo por el pago de pns prestaciones, sino que se con-

vierte en un riesgo social que la colcctlvldnd soportu. Ahora el sistema 

ele! Seguro Social es un medio parcial de corrección o compensación de 

!a Inseguridad, un aspecto de In seguridad soclul que abarca campos mu

cho más amplios". ( 69 ) 

67. - Peralta Vnl<lez, junn Antonio. Oh. Gil, p.íg R 
68, - Arce Can(I, Gustavo. Ob. Cit, jl<Íg, 13 
69, - Gonznlez D foz Lombardo, Frnncisco, Curslllo de Seguridnd 

Soclnl Méxlcana. pág 33. 
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Es decir, estamos viviendo en nuestro momento actual un tránsito 

del Seguro Social a la Seguridad Social; usando el sistema del Seguro So

clnl, se Introducen medidas de Seguridad Social. 

En lo que se refieren nueAtro sistema jurídico, la Ley del Seguro 

Social de 1973 en el artículo 4'.'ldeflne ni ~cguro Soclnl como: " el Instru

mento jurídico b.1slco de In seguridad social, estnblcci<lo como un servl • 

clu pí1hllc11 ilc canictcr nadonal en los Lúr111lnns •k' é~tu ll'Y·,.," 

En el nttículo 2°se establece que: " La Seguridad Social tiene por -

finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la nslhtencla, In pro

tección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 

para el bleneAtar lnt!lvlclunl y colectivo ", 

Términos acordes con los artículos 22 y 25 ele In Declaración Un! -

vcl'Aal de los Derechos llumanos ele 1948. 

Como npoyo n la !den sustentada de que In difercncln entre una y o

tra se acottn, procuran<lo que los servicios, infracstruLtura, experiencia, 

etc., del SL'gUro Social se up1·oveclwn para prestar asistencia social al -

gnieso de la pohlaclón, está el artículo 7° <le la Ley del Seguro Social quc

seftnlu que: "Como fundamento en la soll<Ulritli1cl social, el réj!;lmcn del Se· 

guro Social además <le otorgar las prestaciones Inherentes a sus flnalida· 

des, po<lrá proporcionar beneficios sociales de beneficio colectivo confor

me a lo <llSJ1Ue!lto en el Título 4ºde este ordenamiento", 

En ese or<len de ideas, aparece la reforma publicada en el D inrlo O -

ficinl del 3 de febrero de 1983, ni artículo 4°dc la Constitución vigente, -
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crcnndo un nuevo p.'irrafo tercero, en ul que se Indica que: " Toda perso· 

na tiene derecho n la protección de la salud, La ley definirá las bases y -

rnodnlldades para el acceso a los servicios ele sulucJ.,." y en el dfnrlo o· 

flclal de 7 de febrero de 1983 C!'e concedió como derecho n la fnmilln el -

de dlsfn1tar de vivienda digna y decornsn. 

Ambos aspectos tienden a lograr la seguridad social e ilustrar las -

1uevas tendencias., de tal modo, el Seguro Social guudn con respecto a• 

In seguridad social unn relación de me<llo u fin. 

Pura nosotros, el Seguro Social es en In uctuall<ln<l la lnstrumontu -

clón jurfdlca de las medidas que harán posible In realización de la scgu -

ridad social. 



F) EL DEl\ECllO DEL THAílA]O Y EL l\EGIMEN DEL 

SEGURO SOCIAL EN MEXICO 

59 

Alo lnrp;o de eAte trabajo, se hn enfatl1.1<lo el hecho rle que el Segu

ro Social nació como un mecanismo de protección de In clase obrera, de 

In clase trabajadora, es decir, fué en el marco de las relaciones !abo -

rnles en donrle surp;ló y usf ha permanecido hasta la fecha, pero umpllul,l. 

do cada vez más Ali esfera clu ~cdím ¡~ira lnsL,1tur mctll<lns tcnt.llentcs u -

la seguridad social, 11 tal grado que hoy en uía constituyen ramas autóno -

mns. 

No obstante, es muy fnti ma In relación entre ambas, así lo ha mu -

nlfestndo Alfonso Lópcz Aparicio (70): 

"l .us •11,sposlcloncs <ll' la lc:y lalx>ral guanlan una estrecha rdación -

con los precc¡tos legales que regulan la aplicación del régimen de segur!_ 

dad social y el funcionamiento de los órganos encargados de aplicarlo. E.!! 

ta ufinldad de origen se ha mantenido en virtud <le que, no obstante de que 

lu seguridad social se hu convertido en un sistema jurítllco autónomo, se -

conservan los vínculos que cnluzmi a éste con su campo kgal de origen: -

El Derecho del Trabajo ". 

7Q. Hepcrcuslones de la Ley Federal del Trabajo ROhrc el Régimen 
del S~>gÜro Social. Año 11, Epoca l. número 3. Fcbrern 1972. p.'Íg, 59 
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En efecto, si hactunos memoria, rcconlnrcmos qtre el seguro so • 

clal obligatorio tuvo como génesis el ser la solución para problemas de . 

lndemnlroclón de los riesgos de trabajo. En el régimen mexicano vimos 

los antecedentes Jnmedintos de la Ley L!ol Segtrm Social, por lo que, nos 

percatamos que eran leyes que cubrían nccldcntcs de trabajo, 

Al nacer el artículo 123 en el Constituyente do Qucrétrnro, se con • 

signó un seguro potestativo y dentro del mismo ¡utfculo contenedor de • 

disposiciones de oontenldo legal, por eso es que los autores hablan de un 

origen común en su 1·egulaclón constitucional y do unn laborlzaclón del • 

Scg1.1ro Social. 

En la Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social do 1943, • 

se sennla que: " El régl men rtcl Scgum Social representa un complomcn· 

to del salarlo. Por lo que no es suceptlble de aplicarse de un mo:lo geno • 

mi o Indeterminado a todos los individuos do la sociedad, sino exclusiva· 

mento ni sectm· do la población fornmdo por· las personas que trabajan • 

m<'dlante In rcrccpclón de un salarlo o suchlo, " 

En ese sentido se ha interpretado por los autores y la Suprema Co!:_ 

tl' de justicia de In Nación, tnmhlén apoyó c>s11 lrtcn tal como se despren• 

de de In siguiente jurlspnrdencia definida: 

" SEGUl\O SOCIAL, Ley del Al\TICULO 267, El lcglslnrlor ordlna •· 
ria en el nttículo 135 ( hoy 267) de In Ley del Seguro Social, dló el ca • 
rácter de apottnclones fiscales a las cuotas que deben cubrir los patro •. 
nes comD patte de los recursos destinados al sosten! miento del Seguro • 
Social; considerándolas como oontrlhucioncs de derecho ¡i1blico de orl • 
gen gremial, Desde el Jllmto de vista jurídico, pueden estimarse como • 
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un cumplimiento de prestación clcl patrón en bien del trabajador, cons - -
tltuyendo un salario soliclnriwdo o soeiull;iado que lmlle su fundamento -
en la prestncJém lle! trabajo y su apoyo kgnl en lo dlspt1cBto por el artf -
culo 123 de la Carta Magnn y su Ley l\egl11mcntarln. De tnl manera, lus 
cuotas eKl)\id11s 11 los patrones pura el pago de sc1-vJcJo público <le! Se -
l\UTO Social, quedan comprendidas dentro de los tributos que IJ11pt1gnn cl
l!stn<ln n lns panes con fines fiscales, y con cnn\cter ohlignto·lo ¡iarn -
un fin consagrado en lliehaficlo Lle una persona jurídica, distinta ni Esta
llo, l.~ncu rgado du In prcatnch1n de un sctv iciu pl1hlico. " 

Informe Lle! Presidente de la Suprema Corte de justicia de In Nación, 
1972. juris¡inidu1lilc1 de Pleno, páginas 263-26-1. 

N estor de llucn ( 71 ) en un estudio titu lnclo " o ercclto del Trabajo 

y Derecho de la Seguridad Social en México" opina que In seguridad so

~lnl se" deslahorizó" , lndcpencllzándose dc.:l derecho del trabajo en -

dos etapas: 

- En Is primera incor~rnmlo al régimen sujetotl no vinculados n • 

otros por una relación laboral ( V. gr. : Jll-'!]Ue11o Industrial o comerciante, 

profcslcmnl Independiente ) y 

- lln 1ll segunda por la lmplnntuclón de los sc1-vlcios sociales de be-

ncflclo colectivo, los cuales se extienden u personas que no se Incluyen -

dentro· del r6glmcn • 

Se ¡m'lle nfü1dlr que .tnrnblén filé un factor de deslnlJOrnlJzación !ns 

reformas que se hicieron a In Ley del Seguro Social a fin de darle cnrác-

ter ele fiAelll u !ns nportuclones nhrcro-pntro1111lcs y postcrlormuntc ex-

tmdléndose esa culi<lad a los capitales constitutivos y los intereses mora_ 

71. - En lloletfn lnformutlvo de S~>guridnd Social. México. IMSS 
N(1meros 14-15. mnrzo-abril-mayo-junio. p.1g. l4. 
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torios y confiriéndole ni lnstilllto el carácter de organismo autónomo, • 

lleganclo u incluir clentro de una categorfa de contribuciones en el Có<llgo 

l'lscnl de la Federación u las upo1tucloncs <lL! seguridad social ( artículo 

2-11 ) por lo que se le aplican toclns las disposiciones en que las leyes -

fiscales hacen referencia a contribuciones. 

Pnru reforzar lo anterior, las recientes reformas a Ju Ley del Se -

guro Social, publicadas en el Diario Oficial de la Fl.'íleraclón de 28 de di• 

clembre de 1984, depuran términos, asignando un contenido netamente • 

fiscal y remitiendo en varios de ~us attfculos al Código Fiscal. 

El tránsito a Ju seguridad social ha modificarlo las cntn1cturns lms

ta tal punto que llegará un momento en que las hará al1lcos, dado que , de 

ser un servicio p.íbllco destinado n un solo sector de la población se con

vertirá en un ñ1turo no muy lejano en un servicio con unlversnlldnd de co

.iertura y su flnunclamlento provendrá no solo de 11¡10rtacloncs estatales,· 

sino de particulares directamente beneficiados pero con un acceso real·· 

mente efectivo y no tan restringido como en el caso actual del régimen vo• 

!untarlo, 

El argumento más convincente acerca de la separación de umhas ra_ 

mus lo constit~w sin du<la, la Exposición de Motivos de Ju Ley Federal 

del 'frnbajn de 1970 , en In que se reconoce este hecho: 

" El derecho dd ~d·abnjo constituye una unidad lndi soluble, pues todos 

sus prlnclpios e instituciones tlcnden a una misma función que es la rcgu· 
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lución armónica y justa de las i·elacione11 entre capital y trabajo,,,,, 

, , , , , , lu cun1tu ( parte) está <lL,licada ;¡ los riesgos de trabajo: es 

Indudable que está reglamentación pertenece actualmente ni derecho de 

la seguridad social. pero se le Incluyó en el proyecto tomando en consi

deración, \X>r una parte, que la Ley del Seguro Social aún no se extiende 

n los trabajadores de la república, y por In otra, que dicha ley se remi-

te expresamente u In Ley Pellcml del Trnhajo; debe n" obstante entendei:_ 

se que las <llsposlclones relativas tienen un carácter provlclonnl y que, -

en lo futuro, In Ley <le! Seguro Social üebc1·ñ cxtmde1·sc a los trabajadores 

y contener la totall<lad <le sus principios." 

Nestor de lluen se adhlerefcrvienternente a In tesis de que son dos 

ramas autónomas e Independientes enu·c sí, y en la pn1te final de su tr~ 

hajo concluye que: 

"Es obvio que la relación laboral conduce, en su esencia a In prest!I. 

ción de un servicio subordinado n cambio de un m1larlo con nlternntlvns -

indemnlzatorlas, en caso de riesgo, que inciden o Incidían en el patrimo

nio del empleador. 

En ul caso ele In relación ele Seguro Social, ésta se establece entre 

sujetos distintos y, además, se multiplica por una parte nace un vínculo 

ele profuntlo contenido cconómicq con nlt:!111atlvas dercsponsnblllclades 

mlminlstrntlvas y de scgurhlad e higiene, entre l'l patrón y el 01·ganlsmo 

responsable de In seguridad social, Por la otra surge el vínculo protago-



nfstlco entre el asegurado trabajador y el propio orgnnlsrno lle• servlclo, 

que Jl.lcUC derivar en un vínculo de ohllgnclones específicas: económicas, 

de prestación hospitalaria, médlca y fnrmacéutica, prótesis y ortoPcdla, 

etc, 

SI se annllznn las rclaclones contempladas, claramente se llega a 

lu conclusión de que desde el punto de vista riguroso de la TL"Drfn General 

del D erccho, son total mente diferentes con respecto de los sujetos y del 

objeto, Jndepcndlentemente de otros factores de esencial dlscrepnncla -

que podrían ntentler ni origen voluntario do In relación !ahora! y al forzo

so de la del Seguro Socin l. 

En realidad, nl antes nl ahora debió estimarse que el derecho de In 

seguridad social podía constituir un capítulo de Derecho del Trabajo. Se 

trata simplemente de una mera coinclclencla histórica, en la contempla -

clón de un fenómeno social; la relaclón de trabajo, pero en base a pcrspcf. 

tivas absolutamente diferentes", ( 72 ) 

También l'stoy plenamente convencida de esta scparaelón, deseando 

profundizar en un aspecto espccíflco: In naturaleza de las relaciones en 

el Seguro Social, a In que se dedicará el siguiente tema. 

1 hiilem. ¡i;íg, 22. 
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CAP 1 TUL O lll. 

La l.<•y D d Sq(u m Socl111 . 

Pn rn csw Temu 

Confrontu r: 

l.· Sunchez Jl1rndo, Alclblndus , Los Seguros 
·-~" lnv.<~ll<k·~..Y.<')<J.:!G<:!'_íl!'ifu <~E.r0fi~ 
~mlu y Mlwrtc c·n clSc·guro Soctul Mc·xtcuno 
S/E Tesis Unlvcrnlllnll lht·ronmcrlcnnn. 
México IQ82 , 

2 ·Moreno Padlllu, javiL•r. _!.u !Ley dl'i Seguro 
Social. 13n edición. Editorial Trillas. -

Mi'.·xiC<i 1986. 
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CAPITULO lll 

LA LEY DEL SECl!llO SOCIAL 

A)RIESCOS QUE CUBRE EL SEGURO SOCIAL 

fil rlcAgo es un suceso dai1oso, futuro e inclc1to, esto es, protlucc

cn el organismo, en los bienes ele una persona o ele una colcLtlvldad, un -

dmlo, un J'.>rJUiclo. 

Los daños n una persona en sus bienes no son objeto de covernira -

por el ró¡~Jm<?n del SL'gUro Social, sino solo los que afecten n J¡¡ pcrsonn

nlsrna y que posteriormente se annlizani. 

El suceso dañoso debe ser futuro, lo que significa r¡uc no ¡x1ede ser 

objeto ele nsegummlento lo que ya pasó, lo que también as aplicable al S.!:: 

guro Social, sin embargo, se pueden otorgar las prestaciones n que da -

derecho el Seguro Social ni sujeto de aseguramiento a(m cuando no esté • 

Inscrito, es decir, en el Seguro Social se puccle cubrir un riesgo que ya· 

ocurrió creándose unn figura jurídica privativa del Seguro Social: " El C,!!. 

pita! Constitutivo ". 

Los riesgos se han clasificado en tres grupos: rlcs¡ins nnturnles, bi,!! 

lógicos y económico-sociales, Jos cuales relncionaremos con los que esta

blece el Seguro Social. 
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a) RIESGOS NATUl\ALES, - Son los ~uc se derivan de fenómenos -

naturales. Excepcionalmente pueden ser objeto de protección por el Se -

guro Social en dos casos: 

- Cuando los nfectndos estén Inscritos: y 

- Cuando no estándolo, se les otorp;ucn en caso de e~tremn urgencia, 

por solidaridad social, prestaciones ( en especie ) de alguna de las ramas 

del Sc,-guro Social, 

Esta clase de riesgos, debido n su nnturnlcr.n, están protl'p;ldos en 

':.lmnto al dafto que causen en la integridad física de las personas, por las 

rnmas de enfermedades y In lnvnlirlC'.7. y 111uc1"tl', 

b) RIESGOS B!OLOGICOS, - Son los que afectan al ser humano en su 

organlnmo, los que producen t.lui\o en el cuerpo humano que n.:c¡uicrc uu~ 

!lo o reparación de muy diversos tipos. Son los más importantes y abarcan 

las ramas de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, la invalidez, 

ln vejez y In muerte. 

c) l\lESGOS ECONOM!COS Y SOCIALES. - En este grupo de riesgos 

los danos y sus causas tienen relación con las condiciones económicas y 

sociales de In colectividad, em muchos cnsos derivan también n danos de 

tipo biológicos. 

Los riesgos ·sociales se pueden dividir en dos grandes grupos, como 

son los riesgos eventuales y los riesgos inevitables. 
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Los riesgos cventunles trncn consigo cnnsccucnclas que suckn ser 

de canícter transitorio o permanente: el subgn1po de los riesgos evcn -

ti.mies transitorios se forman con la enfcrm~-ct.1d en sus dos aspectos, la 

mntcrnl<lnd, el paro forzoso y el ncc!dcntc do tralmjo, que trnc como CO!!_ 

Necucncia la lncapacid¡¡ll tcm¡lOrnl del Individuo; los riesgos eventuales 

permanentes son el accidente de trnhajo, las enfermedades prnfesionules 

y !1rn no profl'sionalcs, c¡uv pro<lucen In lncaJ"1dua1! pcrmnncntc del in

dividuo. 

El grupo que constituye los riesgos incvltnblcs se forman poi· la ve

jez y In muerte ( 73 ). Esta clnsifícnción se asentó en este trabajo por su 

cat'nlttcr doctrinal y ntt por su apllcación práctica, ya que esta división 

es lndi spcnsnble para la agrnpación que se sigue en los seguros, pero rc

sultn útil m1 tratamiento para cnwn•lcr la dlvcrsltlarl de los riesgos socia• 

les. 

De acuerdo a ta Ley del Seguro Social se protegen los siguientes -

riesgos: 

l. lliesgos <le Trabajo; 

11. Enfermedades y Maternidad; 

lll. Invalidez, Vejez, Ccsantín en Edad Avanzada y Muerte: 

IV. Guurtlcrfas para hijos de aseguradas. ( Este no constituye un 

riesgo). 

73. • sánchcz Jurado, Alcibia<les. Ob. Cit. Pág. 54. 
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B) LOS DOS REGIMENES DEL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Seguro Social establece dos regímenes que son: el obliga

torio y el voluntario. 

n) R EGIMEN OllLIGATOR!O. - El ascgununlcnto ni régimen obliga

torio del Seguro Social opcrn por minlsterln de ley, independientemente 

de In voiuntncl <le los Interesados, 111 colocnrsc el p¡ntlculnr en la situación 

rrcvlstn por In ley, obliga ni aseguramiento, Por lo anterior, desde que -

existe la relación laboral, el trabajador se encuentra nmparndo contra los 

riesgos dt'I trabajo, Independientemente de su inscripción ni seguro. 

Cuamlo el tralmjmlor se encuentra aketn al Seguro Soclul ohllgntorio 

el Instituto Mexicano del Scgum Social se suln·n~;a cu las ohl igaciones o 

responsabilidades que se establecen a cargo del patrón por los riesgos de 

trabajo, suhrrognción que opcl'll de pleno <lcrechll aún contra la voluntnd -

de los Interesados. 

Por otra parte nos encontramos en el caso lle los trabajadores no a

fectos al régimen del Seguro Social, tiene plena eficacia y obliga en lo re

ferente a riesgos de trabajo de la Ley r cdcral del Trabajo. 

Los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social indican quienes son 

los sujetos obligados a este régimen. 

h) REGIMEN VOLUNTAIUO. - Este régimen se divide en dos tipos 

de seguros: e1l facultativo y los ud!cionalea. 
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• Los seguros facultativos permiten el nscgurnmient11 ele aquellas 

personas que no están expresamente comprendidas en In ley o que picr· 

den su cnriicter de dcrechohnhlentC'A, 

- De ncuerdn al iutículo 226 de la ky, el Instituto po<lrá contratar 

seguroR ndiclonnks parn sntisfnccr prestndones económicas pactadas en 

los contratos foy o contratos colectivos de trabajo que fueren superiores 

n las que establecen el régimen ohilgatorlo del Scgum Social. 
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C) SUJETOS llELACIONADOS CON El, SEGUllO SOCIAL. 

El Sc¡,'Uro Social se encuentra relacionado lndlrectamcnte do una u 

otra forma con toda la población de la l\c¡úhllca; pero directamente se 

encuentra en relación estrecha con otros sujetos. 

La Ley del Seguro Soclal señala una serle de o~IJ gacioncs n e.argo 

de los patrones y sujetos que a sl mlla, por ejemplo, los patrones deben 

r~lstrarse, Inscribir n sus trabajadores, cubrir las cuotas patronales 

y seivlr de conducto pnrn que los trabajadores cubran l1rn suyas. 

La relación del patrón frmte ni Instituto, se traduce en unn serle 

de obllgaclones y un solo rlcrccl!o u su fuvor, c¡ue consiste en que el lnstl· 

tuto Mexicano del Seguro Soclal lo libere de las responsabllida<les nacidas 

de loa riesgos ele! trabajo, establccldns por la Ley Fc<leral del Tlrabajo, 

Otro sujeto que se encurntrn en relación directa con el Seguro Social 

es el nsegurndo y es aquella persona que se encuentrn en la situación pre· 

vista por la ley como hecho generador de la oblignción ele! aseguramiento, 

Este sujeto ~sel principal desthmtarlo <lel su1vlclo púhli co •lt•l Se11uro So· 

cinl y es la persona que se encuentra en alguna de las situaciones jurfdlc.as 

menclonadns en el nrtfculo 12 de lu ley en m aterla. 

El asegurado es la persona que se encuentra vincularla a un patrón por 

unn relación de trabajo. El hecho de que estas personas no ca én inscritas 
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o afiliadas ni Seguro Social, no las priva del derecho a rncibir las presta-

ciones ni ocurrir alguno de los riesgos o siniestros cubiertos por la Ley 

del s~11uro Social. El nscguramlcnto operu por ministerio <.le ley sin que 

i111p01te la voluntad de los Interesados. 

La Jnscrlpclón del Seguro Social, se realiza normalmente por pa1te ' 

del p¡1trón, pero si éste omite dtchn oblfgijcfón, el trnimjn<lor mlsmo se -

puede inscribir o afiltnr, o el Instituto puede subsanar la omisión actuando 

como autoridad. 

Los beneficiarios son otros sujetos relacionados directamente con el 

Seguro Social y son aquellas personas que tienen un nexo familiar cercano 

con el asegurado. El Seguro Social otorga csta categoría únicamente: 

n) A h esposa o concubina ( cuando reúna ésta ciertos requisitos ) 

b) A los hijos; y 

c) ~ Jos ascendlentes del ascwirado • 

. ¡ 
Pni·a que nazca ul derecho a 1'clllhlr prustacio1ws, se requlurc que -

cxlsta un asegurarlo; pero cabe destacar el hecho, de que los beneficiarlos 

son titulares <ih·cctos de los beneficios que les otorga el régimen, indepe'l. 

clientcmcnte de la voluntml tlul ascguratlo. 

Ln esposa es In que ha contraído matrimonio civil con el asegurado, 

pero cabe clestncar el hecho de que en otros países ul matrimonio religio

so tnmbien produce efectos civiles y, por tanto, en nuestro1 país producirá 

efectos civtles el matrimonio religioso si se transcribe el acta relativa, • 

en el Registro Civil del lugar de Ja residencia de los cónyuges. 
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Cuando un nsegurado no haya contrnítlo nmtrlmnnlo civil, pero viva 

en concubinato, In concubina puede ser in~crlca como beneficiarla slem· 

pro y cuando cumpla los siguientes requisitos: 

1, ·Que In existencia del concubinato tenga una durncíém mínima ele 

cinco años o cualquier duración si existen hijos ole dicha unión. 

2, ·Que concubina y concuhlnarlo hayan permanecido libres de rna· 

tri monlo durante el concubinato. 

3. • Que exista una sola concubina. Es l mportantc APñalar que si el 

1segurndo tiene varias concubinas, ninguna de las mujeres será conslde• 

rada corno hencflclarla. 

El concepto de concublnntn es el mismo que establece la legislación 

civil en materia de sucesiones. El viudo o concublnarlo ele la mujer aso· 

guraua ten<lrá dc1·echo a que se lo otorguen prestaciones en dinero y en es· 

pccle, únicamente en el caso de que esté totalmente lncupacitado p.1ra tra· 

bajar y dependa económicamente ele la aseguracla, 

Los hijos <k'I ascp;urnclo ten<lrán clert·che a rcclhll' prcstacioncH, cun.!!. 

do sean menores de dleclsrls años y excepcionalmente hasta los veinticinco, 

si estudian en planteles oficiales, o sin límite de edad cuando se encuentren 

incapacitados para mantenerse por sí mismos. l!s requisito que estas pcrso 

nnH <lepcndan eco11ó111kamcntc tic! 11Hcg111·mlo y estén vl1wntes HUH derechos, 

aunque en el riesgo de muctte, no es necesaria In vigencia de tlercchos. 

Asimismo, es Importante scílalar que la Ley del Seguro Social no distingue 



76 

entre hijos legítimos, natnralcs o adoptivos, 

Los ascendientes tenrlriín derecho n que se les ot11rguc la categoría 

de !Jcncflc!arlos, cuando sean cons~ngufncos y en línea rcLtn y con !ns -

siguientes características: 

1, - En fu mrnn de riesgos de trabajo tlcncu clerccho a una pensión 

pnr 11111C1te del asegurado, únlcurncntc cuun<lo no exista viuda ( cspnsn o 

roncublna) nl huérfanos con derecho n pensión, Se otorga sin llrnitnclón 

de ¡nwlo, siempre y cunnrln hnyn rlopcnrllrlll cmnñmicnmcnto·rlcl aRc.w1rarlo 

total o parclnlmcnte. 

2, - En la rama de enfermedades y maternidad solamente se consl

dernn heneflclnrlos ni padre y maclre del nscgurado; en el seguro de cnfc!:_ 

mcllndes, cuando vivan en el hogar do! asi:gurado y dependan económlc11-

mcnte de él, pero la convlvcncln no se cxlJle c.uancln cxistn causn que jus

tlflque que tengan lllstintos dom!clllos. 

3. - En los seguro1 de invalidez, vejez y cesantía tienen derecho 11 

Ja asignación fnm!llnr únicamente Jos pallres del ascgumtlo o cuando no 

exista esposa, concubina o hijos con derechos y en el SCJlUro de muerte 

tendrán derecho n la pensión los nsceml!cntes sin limitación lle grado cuai:!_ 

do se cumplan los requisitos y dependan económicamente del asegurado, 

Ln prueba del p.1rcntcsco y del matrimonio se rigen por las disposl

~!oncs de In legislación clvi!; por lo que el elemento de prueba por exce· 

lenc!a es el neta del l\cg!stro Civil, pero n falta ele ella se puede demos • 

trar el p¡irentcsco por medios suplctorl os lle prueba. 
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!) PRESTACIONES QUE OTORGA LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL. 
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El Seguro Social cubre únicamente los riesgos espccfficamente se· 

ñalnrlos en In Ley del Seguro Social y por lo tanto el organismo prestador 

del servicio ¡i1blico se enC!:.·ntrn obligado a otorgar las prestaciones en 

la formn y términos que señala la propia ley y sus reglamentos.· 

Javier Moreno Padilla ( 74 ) realizó un resumen de las presencio· 

ncs que otorga Ju ley <iul Seguro Social según el tipo lle <h.:rcchohablentcs 

y el cual tmnscrlblrcmns, 

AL ASEGURADO 

A. EN EL SEGURO DE HIESGOS DEL Tl\ABAJO. 

l.· Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; servicio de ha! 

pitallzación; aparatos de prótesis, ortopt.'liia y rehabilitación. Art. 63, 

2, • En caso de lncapacldacl tcmpornl, cit'n pnrclmto ilcl m1Jurln • 
\\ 

mientras dure la inhabilitación sin que p.1eda exceder del máximo del • 

gnipo en que estuviese inscrito. Ait. 65·1. 

3. • Pensión mensual al ser declarada la incapaci<L1d permanente • 

74, • Morcnu Jlmlllhi, )uvJcr. Oh. Clt, ¡x1gs, lll9 al 179. 

I 
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total. Att, 65-ll. 

4, • Pensión mensual en cas" de incnpacldnd permanente parcial 1 
calculada conforme a la tabla de vuhmclón de lncap~c!dad contenida en • 

la Ley Fcder.nl del Trnha)" y tomando como base el monto de la rcnslón 

que le conespondcría por incupacidad permanente total. Art. 65-lll. 

5, • Indemnización global a opción del asegurado, equivalente a cil_!. 

ca anualidades de la pensión que le hubiere correspondido cuando ésta • 

resulta Inferior a $ 200,00 peros mt'nsunles, Att. 65·lll. 

6, • Dos meses de salario promedln del gnipo ele cotizaciñn para • 

·iastos funerales, si el riesgo produce la muc1·tc t.lel asegurado, la cu~! 

dad 110 podrá ser ínfcri01· a $ l 500. 00 pesos ni cxct~llm\ de $ 12 000. 00 

Att. 71-1. 

11. EN EL SEGUHO Ílll ENFERMEDADES Y MATEl\NiOAD, 

7. ·Asistencia médico quinhgica, farmacéutica y hospitalaria has

ta por 52 semanas, puru el mismo padcclmlcnto. Art. 99, 

8, - Prórroga tic! trlltamlcnto médico hasta poi· 52 semanas más si 

el asegurado continúa enfermo. Ait. 100. 

9. - Asistencia obstétrica necesaria a la ascgura<ln, durante el cm· 

bararo, el alumbramiento y el J11Crpcrlo. Art. 102·!. 

10. • Ayudn en especie por seis semanas para luctnncla; y art, 102·11 

11. • CannAtllla al nacer d hijo del UKq>,uni•ln. Ait. 102-111 

12. ·Subsidio en dinern n partir del cuarto <lía lle la incaJlilclda<I y 
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hasta por el término de 52 semanas, Art. 104. 

13, - Prórroga de subAJdlo hasta por 26 scnmnas más, si el asegura 

rlll continuara lncapaclt11do, Art. 104, 

M. - Subsidio en <linero durante 42 <líus antcrimes al parto y 42 -

díns posteriores al mismo. Att. 109. 

15, - En caBO <le muc1tc del nscgumdo, un mes de salarlo prome

dio •lcl grupo de cotización pam gastos <le funeral, la cantidad no podrií 

ser menor rlc mil pesos, ni cxccdcrñ In cantlda•I de seis mil pesos Art. 

112. 

16. - Conservación del derecho a rccihir las prestaciones dl'I segu_ 

ro de enfermedades y matcm idad, durante ocho semanas posteriores n 

I¡¡ haja, skmprc que se Wlt(a cuhleito un 111í11i1110 <le ocho cotizaciones -

senmnalcs hrnit,llatamcntt• antl's <ll' prlvat•iém <IC'f trabajo rt'munt•rmlo, • 

Art. l!ff, 

17, - Conservación del <it'recho n prestaciones mMIL'as t•n caso de 

estado de huvlga, durnntc el ticm)lC\ que dure ésta. A1t. ll8, 

C:, EN l.OS SEGlll\OS llE INVA!.!llE'l., VEJEZ, C:ESANTIA EN 

1mAD AVANZADA Y MUEl\TE. 

IH. - Pensión por lnvali<lez, sicmprl! que tenga reconocido un míni· 

mo de 150 cotizaciones semanales y sen declarado inválido, Att. 131. 

19. •Pensión por vejez cuando haya cumplirlo 65 años de cda<I y ten• 

ga reconocidas por el Instituto un mínimo de 500 cotizaciones semanales 
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A1t, 138. 

20. - Pensión por cesantía por edad nvanzadn1r1 cuando el asegurado 

tenga reconocidas un mínimo de 500 cotizaciones, haya cumplido 60 años 

de edad y quL'<ie prlva<lo de los trnhajos rcmunerudoH: A1t. 145. l_ll-111 

21. • Ayuda para gastos de matrlmonlo, si 11 In fecha de la celebra· 

ctón el asegurado tiene un mínimo de 150 semnnns reconocidas. Esta -

prestnción es equivalente al 25% de tu anualidad de la pensión por inva· 

lldez, sin que exceda de $ 6 000. 00 pesos. 

22. - Cuantía mínima de$ 6 000, 00 pernos mensuales en las penslo· 

nes por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. A1t 168. 

23, - Conservación del derecho a pensiones por invalidez, vejez, • 

cesantía en edad avanzada y mue1te, por un período lp;u11\ a la cuarta • 

pmtc del tiempo cublcito por sus cotizaciones semanales, 

Este tiempo de conservación de derechos no senr menor de 12 me· 

s•Js. A1t 182. 

24. - Reconocimiento del tiempo cublelto por sus cotizaciones an

teriores al sujeto que haya dejado de estar sujetD al régimen ele! Seguro 

Social y reingrese a éste en la forma siguiente: 

n) SI In interrupción es por períodos menores de 3 años se te re • 

conocerá todas sus cotizaciones. 

b) Si In Interrupción es por períodos mayores de 3 años picro me

nores •k 6 el reconocimiento procL'<le cuando se cobran 20 semanas u • 

paltlr <le! reingreso. 
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c) Si In interrupción es por períodos mayores ele 6 años, el rcco· 

nncimicnto procede cunndo se cuhran 52 scmnnas, a pa1tir del rcingr!'. 1 

RO, A1t. 183· 1-11-lll. 

D, EN EL SEGUllO IJE GUAllDEHiAS PAllA llijOS DE ASEGUllADAS 

25, • Servicio de guarderías infantil que incluye el a~co, In dlimen· 

tación, cuidado de In salud, la cdumción y In recreación de los hijos de 

las trabajadoras aseguradas, desde la ·L<lad ele 43 elfos hasta que cumpla 

4 1111CIH, A1t. 186 y 189, 

26. ·Conservación del derecho a los servlclos de gunrdería duran· 

tt• hrn •i semanas posteriores a In fcchn de In baja ele In mujer trnhnjn • 

dora. A1t. 19:1, 

E. CONTINUACION VOLUNTAIHA EN EL llEGIMEN OBLIGATO_ 

1\10, 

27. • Continuación voluntnrin en los seµuros ele enfermc<lndes y 

matenildad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, 

conjuntamente o bien en cualquiera <le ambas 11 su eiecclón, siempre que 

tengan cubiertas 52 coti?.1ciones semanales en el régimen obligatorio, • 

111 ser <lacio ele hajll y RC ejcr?.1 eJ r!erecho cm<lflllltl! soficittU! por escrito 

dentro de un plazo de 12 meses a aprtir de In fecha de la baja. 

t.n lnscrlpclím podrá solicitarse en el grupo de coti?.1clón ni que • 

pertenecía en el momento de la baja o en el grnpo lnrncv.llato inferior o· 
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A LA ESPOSA O CONCUlllNA DEL ASEGUHAllO, 

A, EN EL SEGUl\O ll E HIESGOS DEL Tl\AIJA]O. 
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28, • Pensión por vlurtez equivalente al 4()l)[. que le hubiere corres· 

pon<li•lo al nscy;urado por incapacidad total permanente, Misma prestación 

al viudo totalmente Incapacitado que hubiere clepcn<lido económicamente 

<le in nstoguradn, Att. 71·ll y 72. 

il. EN EL SEGUHODE ENFEl\MEDADES Y MATEHNIDAD. 

29, • Asistcndu 111é1lico quiliír¡¡im, fm·m11ct'<1tlca y hnHpitalarin. • 

Art. 101. 

30, ·Asistencia obstétrica neccsarh1 durante el embarazo o el alu!!.1 

'>ramicnto y el p.ieTJll!rlo. Att. !03. 

31. ·Ayuda en especie por seis mciles para luctnncla Art, 103. 

32. • Conservación del derecho a redhlr las rrestaclnnes de éste 

seguro, si el nscy;umdo cumple con los requisitos señula<los en el artf· 

culo 118, 

C. EN LOS SEGUHOS DE INVALIDEZ, VE]l!-Z, CESANT!A EN • 

EDAD AVANZADA l'f MUERTE, 

33.- Pensión por viudez a la esposa o a In concubina del nscgurndo 
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que al fUl!ccer tuviere reconocido un mínimo <le 150 cotizaciones, cqul

vnlentc ni 50% de la pensión por l. V. c. A 1t. 153. 

/\ LOS lllJOS DEL ASEOUJ\ADO • 

A. EN 1·:1. SEGUl\O o E nmsoos DE THAllA.JO, 

34, - PcnAión por orfnn<la<l 1x1ra cada uno ele los hijos rmmores de 

J(J años o mayores tle esta cdml y hn~ta los 25 años cuando éstos últimos 

n•alicen estudios en los planteles del sistema cdircntivo nacional. 

A los huérfanos que se encuentren totnlmcntc incapacitados se les 

extinguirá la pensión cuamlo recuperen su capacidad pam el trabajo. 

La pensión será equivalente ni 20% pnrn los huürfanns ele padre o 

mad1·e y de 3C>f.. \lllra Jos huérfanos de padre y maclre tomando como ha

se la pensión por incapacidad permanente totnl. Att 71 - 111-lv~ V. 

B. EN l!LSECUHODJ! ENFEJ\MEDAUl:S Y MA'l'IU\NJIJAll. 

35. - Asistencia méllico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; 

para los hijos menores ele 16 años o mayores hasta los 21 cuando éstos 

últimos realicen estucllos en los planteles del sistema educntivo nacio· 

nal. Art. IOI. 

Conservación del llerccho a rcciblr las prestnciones ele este segu

ro, si el asegurado cumple con los requisitos del artículo 118. 

... 
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37, • Pensión de orfandad rnrn cada uno de los hijos menores de 16 

nños, sfemrre que el padre o la madre al fnlkcer hubiere tenido reco· 

t1ocldus en el Instituto un mínimo ele 150 semanas. 

38. • Cuando el huérfnno sea de padre o madre la pensión cqulval· 

dría al 2Cl'Yo ele In pensión por l. V. C, SI el huérfano es <le padre y madre, 

se le otorgarñn en las mismas cnn<lll'loncs una pcorrnión l~ual ni 30% Art, 

157. 

A LOS ASCENDIENTES DEL ASECUl\ADO, 

A. EN EL SEGUl\O DE· nmscos DEL TRABAJO. 

39, • Penslñn n cwla uno de los ascendientes que dependan económl· 

cnmcntc riel trnhajador fallcclclo, cr¡ulvalentt' ni 20% rle la pensión c¡crc • 

hubiere corrcspondltlo al nscguntclo, en el en so ele una lncapaclclad pcr· 

manentc total, slempn• que no exista vlwla, huerfnnos n mncubina con • 

derecho a la pensión. A rt. 73, 

11. EN EJ, SEGURO DE ENFEl\MEDADES Y MATEl\N!DAD. 

40, • Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a 

los padres si viven en el hogar del asegurado y depenclan cconómlcamc!!_ 

te de éste, A rt JOI. 
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41, - Cnnsl·tvución vituliciu <lel derecho u lus prustacionus en es

pecie, cuando el ascgurndo ha fallecido, Att. 101, 

42, - Conservación del •lcrecho n recl hir las prestaciones de és· 

te seguro, si el nscgurndo cumple con los requlcltos del a1tículo 118, 

e;, J\N 1.os irnrnmos lll\ INVi\I .lllT·:7., VFJr.7., (;Jl.SANTIA J\N -

EDAD AVANZADA, 

43, - Pensión 11 cad~ uno de los nscendientca que dependan económl • 

cnmcnte del asegurado fallecido, equivalcme ni 20% ele In pensión por -

l. V, C., sivrnpre que no exista viuda, huerfanos rli• concubina con dcre -

cho. Art. 159, 

AL PENSIONADO • 

A. EN EL SEGUllO DE lltr!SGOS DE TllAllAjO. 

44. - Prórroga para los huérfanos pensionados mayores de 16 años, 

hasta la e<lud de 25 años, cuando se encuentren cstu<lianrlo en pluntclea 

del sistema educativo nacional, 

En Igual forma se puede prorrogar la pensión para los huérfanos 

incapncitn<los, hasta en tanto no recuperen su capacidad para el trnbnjo. 

nrt. 71-IV Jf·V. 

45, - Al término de In pensión de horfandud, se otorgará al huérfa· 
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no un pago n<liclonul Ul' tres mensunlillades dl! lu p1.•11sión quo <lisfrutn

ba. Art. 71-V. 

46, - Pago de una suma global cc¡ulvalcntc n tres anualidades <le -

In pensión otorgarlo, a la vfurln n cnnmhlnu que• cnntrnlga 111ntrfn10nfn. 

A1t. 73. 

47. - Pensión a los bcncflcinrios del asegurado fallecido por causa -

<llstfntn al riesgo ele trnhajo, que disfrurahn de una pe1rnió11 <le incapaci· 

·L1<l permanente totnl, sin que hubiera cotizado i50 semanas y sin c¡uc -

hubiera gozado por m1ís de 5 aílos In pensión de incnpncidad. A1t. 151, 

48, - Revisión de las pensiones otorgndns en este seguro, con ex• 

cepción de !ns lncnpncidndcs pcrnmncnte parcial con menos del 50% de 

incnpacidnd, cndn 5 aílos, a panir de la fecha ele su otorgamiento para 

incrementarlas en un 5 o HJ<Yo de su cuantía. A 1ts. 75 y 76, 

fl. EN i:J. Sl!GlJilO llE ENJli·:ltMf(IJAU ¡;s Y MA'l'l;!INiUAU 

49. Asistencia mécllco•c¡uinírgica, farmacéutica y hospitnlnria,

parn las pensiones otorgadas en el seguro de riesgos de trabajo o en -

los ele fnvnlidcz, vejez, <.~csantía en c1lacl nvnn'l.tl•1a y muerte, con t.?XCCE 

ción de In incapacidad permanente parcial menos del 50'1o de incnpaci -

dad, An. 101. 

50, - Ayuda para gastos de funeral, equivalente a un mes de pcn -

sión, sin que ésta prestación sea menor de 1000 pesos ni mayor de 

,iOOQ pesos. Alt. 102, 



C. EN ELSEGUl\OPE!NVAL!DEZ, VEJEZ, CESANTIA EN 

EDAD AVANZADA Y MUERTE. 

87 

51, • Pngo del lmfJ<)rtc de dos anualidades de la pensión nl pensi_Q 

amdo que comprobare que su residencia en el extranjero será tle cará~. 

ter permanente. Esta disposición es nplicnble también, tratándose de

pcnRlonca por riesgos de trabajo, A rt. 126. 

52, • Pensión a los bencflclarioa del nscgurnr.lo fallecido por cnu

s11 dlstlntn n un riesgo de tr11lmj11 y (\11<' R<' t'lll'nntram •llsh·utan•!o •k• -

una pensl6n por incnp¡¡cl<lad permanente de un ril'sgo igual: si el aseg~ 

rudo hubiera ucrcdltntlo ni Instituto un mfnlmo tlc 150 cotizaciones se

manales. Art. 126, 

53, - Pago 1le una •1111111 gloh:tl cq11lvale111c w tn·s a1111ali•lll!lc11 1le -

la pensión otorgada 11 111 viuda o eonmhirHI r¡11c contrniga matrimonio, 

Art, 155, 

54. - Prórroga pnra los huérfanos pensionados mayores tle 16 a -

Aos hasta In t.'Clad de 25, cuando se encuentren estudiando en planteles• 

<le! sistema cduc.1tivo nnclonul, Igunlrncnte se prorrogará In pensión ni 

huérfano mayor de 16 años que no pueda mantenerse por su propio tra

bajo, debido n Incapacidad física o psfc¡ulca, hasta en tanto no desapa • 

rczra la lnc.1pacidad que padece. Are. 156. 

55, - Al término de 111 pensión de horfandnrl, se otorgará ni huér -

fano un p¡tgo adicional ele trcH 111cnsu111!1lt1ues de la 1x.'llsión que tllsfru-
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taba. Art. 158, 

56. - Ayuda asistencial ni pensionado por 1, V. o C., equivalente 

ni 10% <le ta cuantía de In pensión que le corresponcla si sólo tuvlcra

un ascendiente con <lcrecho ni <lisfrute <le la asignación fnmillar. Art. 

J(¡.j- v. 

57. - Ayuda asistenclnl ni pensionado por l. V, o c. • equivalente 

al 15% ue la cuantía <le In pensión que le corrcspon<4l si no tuviere ni· 

esposa o concubina, ni hijos ni ascendientes que dependan económica -

mente de él. Alt. 164-IV. 

SR, - Ayuda nsistenclnl ni pensionado por Invalidez, vejez y Ce -

snntfn en cdntl nvanznda, con excepción de los casos cnmprcndldos cn

lns frnccloncs IV y'f del n1tículo 164, nsí como n In viuda pensionada, -

si su estado físico requiere ineludiblemente que la asista unn pcrsonn

dc manera permanente o continua. 

La ayucln asistencial consistirá en el aumento hasta el ll% de la· 

pensión que está dlsf111tnndo el ¡x.,rnionado, A1t. 166, 

59, - l\evlslón de !ns pensiones otorp;n<las en este seguro cuela 5 

mlns n partir úc In fecha de Hll otor¡lamit'ntn, p;1ra lncr<,mcntarlnH l'n

un 5 o 10% ele su cuantía. Art. 172, 

60, - l\cconoclmiento lle !ns cotizaciones generadas durante el -

reingreso lle! pensionado ni régimen lle! Seguro Social Obligatorio, ~ 

ra incrementar la pensión, cuando clcju nuevamente de pertenecer al r-ª 

gimen. Art. 183-IV, 
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No He otorp;an prustaclonvR en ustc scwiro a la CHJXIRa n concubf· 

11u del l)l.:11tdu11wlo. 

11. liN l!L SEULlllO lll! ENFIH\MEllAIJliS Y MA'J'l!llNllJAU. 

61, • AHlstrnda 111Mlm·q11f1'Í1rp;lrn, f:11·111:icé11tf<'íl y linH11ftnlarin 

Att. 101, 

62, • En el caso de maternidad, se ntorp;uríi n In esposa o concu· 

hlna clcl Jl<'llRlnnndn 1lurn11tC'. d <1111hnra'"• l'f al11mhrn111f<•nto y el ¡x1<•r· 

'lCrfo, Ja asistencia obstétrica y ayuda en especie J10T 6 meses para • 

lactancia. A tt. 103. 

C. EN LOS SEGLll\OS DE JNV ALID EZ, VEJEZ, CESANTIA EN E· 

DAD AVANZADA Y MUERTE. 

63, • Aslgnacfón fumfllar cqulvalcnte al 15% <lo la cuantía de lu

pcnslón <le 1, V. o C. Art, 161·1, 

PAllA LOS lll]OS DEL PENSIONADO 

A. EN EL SEGURO DE RIESGOS DE Tl\AIJAJO, 

En el seguro de rf<·sgos ele trnhajo a los hijos del pcnsionaclo no • 

se les otorgará prestncloncs. 
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ll. EN EL SECUl\O DE ENFEl\MEllAllES \' MATl:l\NlllAll, 

64, - Asistencia médico-quirúrgica, fnnnacéutlcn y hospltnlnria -

hastn loR 16 nílos o mayoox:s <le Chtn edad, siempre que se cncucntren

dlsfrntnndo de nsignnciones familiares. An. 101. 

C, EN LOSSECUl\OSDEINVALIDEZ,VEJEZ, CESANTIA EN E -

DAD AVANZADA Y MlJEl\TE, 

65, - Asignación fnmillnr para cadn uno d<> los hijos menores de -

16 años del pensionado, equivnlmte al H~X. <le la cunntía <le ln pensión , 

Art. 164-11. 

66, •Prórroga de !ns nsignncioncs fnmilinres concedidas n los hi

jos de los pensionados hastn los 25 aílos si realizan estudios en plante

les del sistema educativo nacional o, en su caso, hasta en tnnto no de

saparezca In inhabilitación. Art, 164-V, 

PAl\A LOS ASCENDIENTES DEL PENSIONADO 

A. EN EL SECUl\O DE l\!ESCOS DE Tl\AJJAJO. 

No se otorgan p1·cstnciones en este seguro. 

11, EN EL SEGlll\O DE ENFEllMEllADES Y MATERNIDAD, 

67, - Asihtcncin médico quirúr~ica, farmacéutica y hospitnlaria a 

los padres si viven en el hogar del pensionado y dependan económicnme!! 

te ele 61, 
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C, EN LOS SEGUl\OS DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN E· 

DAD AVANZADA Y MUERTE. 

68, • Asignación fnmlllnr para los padres del ¡iensionudo, si de • 

pcmllernn económicamente da él, equivalente ni lOX, ele la txinsión por· 

l. V, o C., sólo n falta de CR\X>Sll o concubina e hijos con derecho. Att, 

164·11!. 
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CAP 1 TUL O IV 

Lu Seguridad Socful. 

Pa ru este Tema 

Confrontar: 

l. - Gonzulez Calvín,José. Previsión Soclnl. -
Acndemls de Clcnclus !Tconornicus. Edlclo
nes Espccluies. No. 11. Editorial J,01;1dn S. A 
BUL'nos Aires. 1976. 

2. - Alonso Okn, Manuel. !_nstltucloncs de Segu
ridad Social. 4a edición. Editorial lnstltuto 

lle EstudloH Polí1ll'oH. Mndrf<i. 1972. 

3. - Gurcín Cnrz, Miguel. _!..a Seguridad Soclul -
Unscs, Evoluciém, lrn )(1rn11u·i11 Econornicn

-S¡¡cla X o tic1L /f!.. 'In eres de a •d -
torn graficn Pnnamericunn. S de RL. M&xlco 
1977. 

4. - ílrcñu Garduño, Frm~clsco. ~\gunos Aspec
tos Doctrinalt•s Practicos de In Se urldad 
, ocin . h "oro. rgano dp n Barrn e~ 

Xlciiiiii.) Cokglo de AhÓgudos. 6n Epoca. -
No. !O. Julio·Scpriemhrc. 1918. México. -
1977. 

5. - Cordini, Miguel Angel. Derecho de la Se· 
Hurldad Sociul. 11/E. Editorial Eudcba • 
1 ucnos Aires. Argeutlnu. 1966. 
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6. - Escobar Nnvnrro, Snúl. Evolución de los -
RL"Ímrnes de Se urldad SOCial. hastu la -
idcn de Seguridad Social. En llolet n de la -
Socicdntl Mexicana de Geografín.y Estndfs- . 
tica. Tomo LXXX Julio-Diciembre. No.1-3 
Mí·xlco. 1955. 

7. - lluerta. M. Miguel. Prlnci los Metas del 
tld Seguro Social. Ei1-lloletrn tic n Sociedad 
Mexicuna de Gcogruffu y Estadf¡;tlca. 
Torno LXXX. Nurn. 1-5. jullo-Diclcmhrc. 
México. 1955. 

B. - Arce Gnno, Gustavo. ye los SL•guros Socin
a la Sc•gu rldari SoL'ial. In cdlcion. Editorial 
l'orrun. M~xico. 1972. 

9. • l.é>tll'Z Portillo y l'aci1L·co, joH~. Gé·nL;t" y 
Tcorfu Gc·ncrnl del Estallo Moderno. 11 edl
clon. Editorial Textos Un!v..,rsitarlos S. A 
México. 1976. 

10, - Zetlna Malngón, Alfonso. La Seguridad So
cial y el Derecho Sncinl del Traba o. S/E. 
l\eV Sta Mexicana <le 1 rnhnjo. o. 2. -
Torno XXV. Ahrll-Mnyo-Junlo. México --
1968. 

11.- Grnmtll'Z Dfaz l.ornhat"lo, Francisco. Cur
sillo liL• Sl'•urldad Social ML"xicnnu. S/E. -
IJiliVL'l'Hidad "'' ucvu .l'llll. cxlco. 1959. 

12. - Avlñn Sunrez Pcrc<io, Eduurdo. La Segur! 
dad Social Mc·xlcnnn. TesiB U. N.A. M. ;; 
Doctorado, Mexlco. 1962. 
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13. - Larn Sncnz, Leoncio. La Seguridad Social 
en el Trabajo como Fundamento de la Pre
vlslon Soclnl. ST. PS-. l\c•vlHLa Mc·xlcann 
ctd Trnhajo. Tomo l. Eroca 7. No. 3-4 
]ullo-Diclcmbrc. México. 1971. 

14. - Velnrde Bcrlstnln, Alfonso. Ser.uro Social 
Scgurlclnd Social. Boletín de In ormnclon 
Jurfdlca. Año ll. No, 8 julio-Agosto. -
México. 1974. 

15. - Gonznlez Fcmnndcz, ]osé A. El Derecho n 
In Snlild y Garantías Sociales. En Rcvist11. 
llL· llwl-.Stignl'innc.•s ju r1rlicni:1. 2a pn rtc'. -
Escuela Libre d•• Dcrccl10. Año6. No. 6 
México. 1982. 

17. - Trucha Urblna, Alhl'rto. Nuevo Derecho 
Administrativo del Trnha o, 2a cdlclon. 

9 

Editorrn arrua, orno • México. 1979. 
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20, ·Delgado Moya, HubC•n, El Derecho Social 
del Presente, Ju edición, Etlltorlnl Porrúa 
Mcxlco, 1977, 

21. • Mcndieta y Nuñcz, Lucio, El Derecho So~ 
cial. S/E, Editorial Porrun. Mexlco, -
"lm. 

22. - Martín Granizo,! .eón. \' Mnrlano Gonzn
lcz. DerL·cho Social, :ia L·Lllción, Edito· 
l\EUS. Mndrlt!, 197h, 

23, • Gonznlcz Rodrl)\UCZ, Luis. Organismos de 
Uusc y Promoción Popular, En la l\cvlstn 
Comunidad, Cuadernos de Difusión Cultu· 
ral de la Unlvcrsidud Iberoamericana. -
Vol. llJ, Num. 13, México, julio de 1968. 

24, - Hccnsens Si ches, Luis, Tratado General 
dl· F llmmfín dl'I D l'l'L'l'ho • 2n L1dicicm. -
Editorial l'orrua, IVIL'xlco. 1961, 

25. - NorlcAa Cantú, Alfonso, Concc to 
co F llosófico de los V erechos <le 
l·:n a t•vlHHI ju1·11 il'a. nuarin dl' a '.H"" 
cuela tito ill'l'<'l'ho til' la l h1iVl'l'Hiclarl llwroa· 
merlcunu. Tomo 1, No. l. México. julio 
de 1969, 

26, • Marltnln Jaqut·'.q, Lns n .. rec11es del llom
bre y la Ley Natuml. S/E. Eciitorial • 
De<lalo, Buenos Aires. Argentina. 1961. 

27, • Qulrós, juan Bcrnnrclo De, El S~uro So· 
clul en lbcroumérica. S/E. El olcgio 
de Mcxlco, Ccntm de Esturlins Socia les. 
MéKico, 1945, 
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28, • Cuntú Esparzn, Jesús. Ln Seguridad So· 
clul y el Derc>cho lnw111uclonal. En la R.:, 
vistn Mexicana del Tmbajo, No 2. To-· 
mo XV. 6a l!poco. Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social, México, 1968. 

29. - De la Cueva, Mario. Síntesis del Dcre
cl111 dd Trnha u l.!'.11 In Oi11·a 11 Pltnurumu 
lle De recito cxicano~'. publlca<lo bajo 
los auspicios lle! Instituto del Derecho • 
Comparndo lle In U, N, A, M. Ju edición 
Méxl en. 1965, 

30, • Alvnrez Soheranls, Jaime. El Derecho 
como Técnlcu Snclnl, Tesis Profesional 
Universidad lhl'rnnmcrlcnnn. México, 
196b. 

31, • Dfnz Lombardo, Frnnclsco, El Derecho 
Social ~Ju sa:uridad Social Irmfft¡ra\. -
2a edic1011, . N.A. M. Fncu!tu cte De-
recho, M<·xlm. 197H. 



CAPITULO IV 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

¿ qUE DEBEMOS ENTENDEI\ POI\ SEGUl\IDAD SOCIAL? 

Lu Inseguridad ea el sentimiento ele temor c¡ue ac clcsnrrolln en • 

los Individuos y en las colectividades frente a la probnhllldad de no po· 

Jer sntlsfnccr las necesidades mñs elementales ele la exlstenclu, debl· 

do 11 diversas causas que, c.omo la enfermedad, el accidente, la vejez 

o la muerte, disminuyen o extinguen la capacidad de trnbajnr, 

Del temor ni dolor, a In miseria y ul desamparo hn surgido una • 

necesidad vital: lu de combatir lus cnusns que lo provocan y lu de con· 

trarrestar sus nefastas consecuencias. 

Uno de los Imperativos de mayor trascendencia en el mundo con• 

temporáneo, está constitu!do por la neccsldnd de p.1gnar, Individual y· 

colectivamente, en favor de la aplicación efectiva de los principios de• 

la seguridad social como fórmula Idónea y eficaz para garantizarla, .!: 

levar el nivel de vida de los núcleos económicamente activos de cada • 

pueblo. Por lo tanto, es Indudable que éstos principios, que se han Ido· 

fortaleciendo, representan las normas Indiscutibles de protección con• 

vistas ni reconocimiento universal de uno de los derechos económicos 
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y sociales fundamentales del ser humano: 11 Perecho a In Seguridad· 

Social. 

a) CONCEl'l'O, - J.n Seguridad Soclnl, no obstante, que ha sido de-

flnidn por diversos autores, se considera que todavía se encuentra en un 

¡icrfodo de fijación de concc¡tos y de <llscución de úmbltoa, Por lo tan

to, pura entender mejor el slgnlflcado de lo que es la Seguridad Social, 

es ncccsarlo analizar algunos concc¡tos de varlos tratadistas, 

El Doctor José Gonzalcz Culvin ( 75 ) en su obra escribe": l.a Se· 

guridad Soclal emplea los mismos métodos que el seguro, pero su carn-

pode acción es mucho miís vasto. La cnfermednd, el nccideote, la inv.!!_ 

lidez, la vejez y la muerte, slguen mereclcndo su vigilante atención," 

m doctor oonfunde a la Seguridad Social con el Seguro Social y coa 

respecto al campo de acción que sea vasto, scrfa necesario que delimlt-1 l' 1 

tara o esclareciera dicho término, Realmente no estií definiendo lo que 

es la Seguridad Social, pues solo especifica un aspecto de lo que abarca, 

Por su lado Manuel Alonso Olea ( 76 ) la define como: " Conjunto -

Integrado de medidas de ordenación estatal pura In prevenclón y reme -

75, - Gonzalez Calvfn, ]osé. 
76 • - Alonso Olea, Manuel. 

Oh. Cit. 
Oh. Clt, 

pág 119. 
piíg. 28. 

,, 
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dio de riesgos personales medlnnte prestaciones lndlvlduallzndas y eco· 

nómlcamcnte evaluables", 

Este autor está definiendo lo que es el Seguro Social y no la Segu· 

rlclnd Social. 

MlguelGarcfn Cruz ( 77) nflrma que: " Es un sistema de obser· 

vancla obligatoria y aplicación unlve1·sal para el logro solidarlo de una • 

cconomíu nuténtlcu y mclul <le los recursos y vulorcH hu111unos, r1uc ase· 

v:uren n toda una población unn vldn mejor, con Ingresos y medios econó· 

micos suficientes para su suloslstencla decorosa, libre de miseria, temor, 

cnfcrnmluu, ignorancia y <lcoocupuclón, con el fln de mantener y acrece..!) 

tar el valor lntele~unl, moral y flloaóflco de In población nctlva, prepa· 

rar el cnmlno a !ns gcnernclones venideras y sostener n los incapacitados 

cllmlnados de la vida productiva", 

No se trata de promover solo a la población cconómlcnmente actl • 

vn, sino a todo el 111eblo. 

Francisco Breña Garduño ( 78 ) cita al lic. Perez Leñero que la de· 

fine como: " La parte de la ciencia polfticn que mediante adecuadas lns· 

tln1clones técnicas de ayuda, previsión y nslstencla, tiene por fin dcfen • 

77. ·García Cruz, Miguel, Ob., Cit. pág 62 
78, • Breña Garduño, Francisco, Ob, Cit. pág. 34, 
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dcr o proJJJlsar In paz y prosperidad general U.e la flOCicdad a través del 

bienestar Individual de todos sus miembros". 

1•11ru uHtu uutur, 111 Sugu l'l<.lu<.l SuuJul tlu11u lu uuwgol'fu llu c1u11du 

y según él dlchn clcnciQ n pa1tido de In observación de los hechos y da· 

tos demostrados y posteriormente sigue un méto<lo ele comparación con 

otros hechos demostrados. 

El lle, Adolfo Dcntls cltndo por Saúl Escobur ( 79) concluye que: 

" La Seguridad Social abarca aspectos más amplios ele bienestar Individual 

o colectivo que el Seguro Social no p.1cde garant11.1r,., •• La Seguridad • 

Social es ya el proj>ósito detcrmlnuclo y claro de rc11w11iur los males so· 

clulce por medio de coordinuclón consciente de métn<loR ele ulcuncc geno• 

rnl y de efectos previstos en fnvor de In oociecll\d, •••• En orbltn más • 

nmplln, liberar ni hombre del temor, libertarlo ,1e la ungusthl que lmpo• 

ne In necesidad, garantizarle In libertad de pensamiento y de trabajo es 

también meta de In Seguridad Socilll." 

Por su pnnc A rtUr Altmcyer ( 80 ) ha expresado que la Seguridad 

Social es: " El deseo universal de todos los seres hu19anos, por una vi· 

da mejor comprendiendo In llbcrnulón de In miseria, In salud, la educa· 

79. • Escobar Navarro, Saúl, Ob. Clt. p.í~. 63. 
80, • lbldcm. pág 63. 
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clón, los condiciones decorosas de vida y principalmente el trabajo actc:.. 

cundo y seguro. " 

Esta es una definición clara y sencilla, pues manifiesta la esencia 

de lo que es la Seguridad Social, 

A este respecto Miguel Angel Cordini opina que: " Las prestncio • 

nes ( beneficios ) que brinde In Seguridad Sociai responden n verdaderos 

derechos jurídicamente gnrontiznclos, Inclusive cunnclo la prestación co• 

rresponde al Estado, pués en este supuesto, no hace sino cumplir con • 

uno de los fines. El fin social del Estado mode1110. No est:í por demás 

scílalar que tales prestaciones no son gracias, favores.mi privilegios, se 

trato de un derecho que resulta básico paro la convivencia y el bienestirr 

social y que forma parte de los llamados" Derechos llumanos". ( 81 ) 

Este autor se refiere al aHpccto económico y ni derecho de tener· 

In Seguridad Social, pero no define lo que eR éRta. 

Para flnallzar este estudio se hará mención a la definición de la • 

.\gencia Federal de Seguridad de los Estados Unidos Americanos en 1947 

11ue declara: ( 82)" La Seguridad Social es el esfuerzo organizado que, 

por intermedio de su gobierno, prosigue el pueblo a fin de garantizar a 

cada famllla que disponga de bienes y servicios esenciales para una vida 

81 .... Cordin4 Miguel Angel. Ob. Cit. p.'ig 40 
82, • Saúl Escobar Navarro. Ob, C:it, p¡íg 64, 
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dccorooo, y que pueda bencflclnrsc de esas cosas esenciales en condicl2_ 

ncs que preserven su dignidad y que favorezcan el desarrollo económico, 

tlOClul, cultural y csplrltu11l. Los regímenes Llu Sugur l<laL! SocJul llenen 

por objeto prevenir la pobre11.a y la dcpendencl¡¡ del Individuo y de Impe

dir por ello mismo la deslntegraclón de la famlll11, Proteger lle este mi!!)"" 

do no solamente al Individuo y a la famllla, sino también a In comunidad 

y a Ju nuclón toda entera." 

Esta definición habla por sí sola de los lcleales de unn nación que 

está en vías de alcanzar In Seguridad Soclal Integral. 

b) ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. - De las definiciones 

antes mencionadas, se sustrajeron los elementos más comunes a todas 

ellas, las cuales son propuestas a consideración. 

l, • LA UNIYERSALIZACION, • Esta palabra habla por sf misma, 

unlverooliznclón de la Seguridad Socl11I a todos los seres humanos, sin • 

exclusión de edad, razn, sexo, credo, nación o condición económica, ya 

sea hidlvldual o colectivamente. 

2, •La INTEGRIDAD. - Consiste en abarcar todos los riesgos a • 

que éstán eX}llestos los trabajadores y sus beneficiarlos. 

3. - LA SOLIDARIDAD NACIONAL. - Con la deooparlción de las ba· 

rreras para extender s11s beneficios n todo ser humann. 

4, - LA OHGANlZACION TECNICA Y ADMINISTHATIYA. - Que re• 
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duzca los costos, slmpllflque el trámite, elimine el Juci:o y garantice 

el derecho de protección lntl.'gral, 

5, • Pf\OMOVl!f\ l!L PIUNCLPIO DI! Pl\OJ'HCCION GENEf\AL. ·Sin 

dlhtlnclón <le sexo, raza cn•los o nuclnnalf!lutles para t'OIH<olfdar la In· 

ternaclonalldad del sistema de Seguridad Social. 

6, ·EL INTERVENCIONISMO DE ESTADO PARA HJ1\CER EFEC_ 

TIVO EL SISTEMA, - El Esta<ln muste para realizar el bien común, o sea 

aquél conjunto de condiciones de toda índole que poslbi lften el desarrollo 

armónico e integral de cada uno de Jos miembros de la comimldad, 

7, • LA DIGNIFICACION DEL SEi\ l IUMANO, ·Tratando ele exaltar 

los valores humanos y el respeto que merece cada persona dentro de • 

una socfe<iad, 

e) FINALIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL.· Miguel lluerta M. 

( 83 ) opina que las finalidades de Ja Seguridad Social oon: 

l. - " El de promover el bienestar económico y social de las naclo• 

ncs, 1Í1edlantc el mayor aprovechamiento de los recursos naturales, el 

desarrollo agrícola e lndu.strlal y Ja elevación del nivel ele vida ele sus • 

pueblos y Ja protección a la familia obrera; es decir, Inspirada la segu· 

rluau HOClui en el fc11ó111cno <Je Ju rehubflftuclii11 vltul, cconó111lca, moral 

83, - Hucna, M. Miguel, Ob, Cit. pag¡ 156-158-160. 



104 

y social de la colecllvldad, fonaleclendo la potencia humana, aumentan-

do In capacidad de trllt111jo, enrlqueclcnclo su valor productor y ampllan· 

lo su poder de consumo, con el fin lle que los pueblos <llsfrute de una -

vida mejor y más justa, se.comprendcr¡i la enorme relación de la se

guridad social en un país y su estrecha dependencia con la cconomfa, la 

salud y la cultura de la nación," 

2, - " Promover el bienestar de la comunltlad, acabar con la Injus

ticia social, poner término u !u serle de abusos y privaciones que apc -

nan y ngohinn a un sector mnyorltnrio de la sociedad, es conseguir así· 

mismo, una distribución más lguaUtarla y justiciera de la riqueza colcc

llva. De ahí que la Seguridad Social p.teda reputarse como sinónimo de -

bienestar colectivo, de lucha contra In mi seria y de campaña permenente 

para lograr In máxima fcllcldnd humana." 

3, - " El de Paz Sociul. ·Unas condiciones de existencia humana y 

un nivel de vida desahogado, tanto como una mejor distribución de rlqU_!! 

za, su base de tranqullldad social, nacional e intcmuclonal, de convi -

vencln y solidaridad de p.1eblos y naciones. " 

Gustavo Arce Cuno ( 84 ) afirma que: " La S~gurldad Social procu-

84, - Arce Cano, Gustavo, Ob •• Cit. pags. 701 • 702, 
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rnrá siempre cierta igualdad en In codcctividad, pues ésta requiere que 

las prestaciones sean proporcionales n las ganancias personales nnterio· 

res al estado de necesidad, n fin de no degradarlo de su estrato social." 

La Seguridad Social no ftmcionn como un instrumento autónomo, • 

sino que requiere de una ftoerm que le de vida, que es el Estn<lo, el ene 

cargnclo de realizar el bien común y se pcu<lc sc11alar c¡uc lt1 Seguridad ~;,¡¡ l 

Social se encuentra dentro de los fines del Estado, desarrollanllo aquellos 

mccani amos y proccdi micntos, enfocados n la protección y bicnest11r de 

111 comuni<lad, ]osé Lópcz Portillo ( 85 ) en su ob1·11 Génesis y Tcorfn Ge· 

neral del Estado moderno define In justificación y fines de la Seguridad • 

Social en los términos siguientes~ •• , ••• " El Estado modenm se justifl· 

ca por sus fines y por su empleo del derecho para conseguirlos, que su· 

pone la eldstencia y función de In igualdad, la generalidad, In justicia y 

la seguridad. A su vez, fines y principios se justiflcm1 en la medida en • 

que el hombre, concebido igual y con derecho a su justicia, por el Estado 

y en el Estado, encuentra la liberación de !ns necesidades que tienen en 

común con todos los hombres, • 

En otras palabras; fines y principios estatales se justlfican en la 

medida que lihcrnl a cada homhrc del lmmhre, de la inse¡~uridad, de la 

85, • Lojicz Portillo y Pacheco, ]ose. Ob, Cit. pág 694, 
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miseria, de In Ignorancia y de todos aquellos obstáculos que le impiden 

cumplir con sus tendencias naturales que lo Igualan con todos los hom • 

brea, 

Sin la ayutla del llstndo, no se puetle garantizar In Scguritlad Social," 

En el urtl'culo 2°dc h1 Ley del Seguro Soclnl He habla de la flnalklad 

de In Seguridad Social y cextunlmmte dice: 

" La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derech<1 hu

mano n la salud, In asistencia médica, In protección de los medios de • 

subsistencia y los seivlclos sociales necesarios para el bienestar indivl· 

uual y colettlvo." 

Una opinión personal de 111 finalidad de la Seguridad Social es la de 

¡rrscguir el dt'sarrollo integro! de In persona humana tanto en sus aspee• 

tos económicos, sociales , f{sicos y morales. 



UlFINICION Y DIFEl\ENCIA ENTllE ASISTENCIA SOCIAL 

PREVISION SOCIAL, SEGURO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
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Varios autores, en especial Mario de la Cueva hacen reforencla • 

al término" Pr.,lsión Social" y éste último dice: La previsión social es 

una ruma del derecho del trnbajo que tiene por objeto proteger al traba-

judor de cualquier riesgo profesional a que se vea expuesto el mismo, 

mediante el estudio y ta aplicación de las disposiciones necesarias para 

prevenir dichos rlcs~ns, nntlclp•Índnsc a las cm1sns dcstr11ctnrns de In 

snlud, su Integridad física, y su vida misma: así como tnrnhlén los me 

dios para elevar el nivel moral, h1tek•ctual y social de dicho trabajador 

y sus dependientes económicos . ( 86 ) 

La previsión social nació en el siglo XIX producto de •la industria· 

lizaclón masiva acaecida en Europa corno respuesta a la necesidad de 

Indemnizar a las víctimas del riesgo de trabajo, recurriendo a dlve1,sas 

teorías del riesgo profesional que dejan a cargo del pntrím la obligación 

le Indemnizar a sus trabajadores de los accidentes ocurridos con moti· 

vo del trabajo. ( 87 ) 

86. • Zetlna Malagón, Alfonso. Ob. Cit. pág. 66 
87. • Gonzalez Dfaz Lombardo, Francisco. Cursillo de Seguridad 

Social Mexicana. pág. 27 



108 

Por elocuentes, transcrlhlrcmos la oplni6n de Eduurdo Avlñu Suarez 

Pereda, en donde se concentrnn lus rn1..oncs por las qm.• se consideró • 

necesario que el patrón ayudam ni trnhajndor a cuhri r sus necesidades 

en caso de eventualidades dañosas con motivo del tmba)o por un lado, y 

de elevar su nivel de vida por el otro: 

11 Los Individuos al desempeñar una actividad útil en beneficio de 

alguna empresa y por consiguiente benéfico para la sociedad, entregaba 

en esa forma su energía 1y tiene por tanto l'l derecho de obtener los me· 

dios y los satlsfactores necesarios para que su existencia transcurra • 

dignamente y p.1eda asegurar su futuro, aunque sea en forma relativa. 11 (88) 

Por lo tanto la previsión social abaren solo unu purte del Seguro So· 

cial; In relativa a In protección del traba)ndor, cunndo d Seguro Social 

'!Dmprcnde a personas que no necesariamente son trnba)adorcs, patro • 

nea, profesionales Independientes, miembros de sociedades coopcratl • 

vas, etc. 

La Asistencia Social es una forma de protección a los sujetos en • 

cuant? pertenecientes n una comunidad, que se paga con recursos gene· 

ralee de la masa contribuyente, que no está basado en el ciílculo de pro· 

habilidades, la estadística, la k·y de los ¡1rumles números, In mutualidad 

para prevenir el riesgo, que establece un remedio pasajero y que no • 

RR. • Avlña Suárez Pereda, Eduardo. Oh. Cll • p.1g 2 
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permite que los bcneflclnrlos participen en su adminlstrnclón. ( 89 ) 

Ambas Instituciones se dlferencrnn, ya que: 

" La Asistencia Social es un sistema que otorgn heneflclos para -

lns personas de 'escasos recursos, beneficios otorgados en cuantía su -

flclentes para satisfacer un cstandnr mínimo de necesidades y financia-

miento de Impuestos: el Seguro Social es un sistema que otorga presta -

clones- como derechos- y en un monto que combina el esfuerzo contrlb!!_ 

tlvo del asegurado con las cuotas del patrono y el subsidio del Estadd'(90) 

Esto es, en la asistencia social no h.1y una obligación por parte del 

Estado de prestarla a determinados sujetos, qucuan<lo n su Ubre arbitrio 

y discreclenalldad que clase de prestaciones es la que va a otorgar, es 

decir, el Estado decide el como, el cuando y a quien, sin que se pueda 

concretizar una acción en contra de él, exigiéndole el otorgamiento de 

esas prestaciones, aún cuando ahora hay quien considere que sí existe 

el derecho a toda persona a que se le cubra un tipo específico de necesidad 

la protección a la salud, a raíz de la reforma al artículo 4°Constltuclo· 

na! que consagra el Derecho a tu Salud. ( 91 ), 

Por lo contrario, en el Seguro Social ( réglme n obligatorio) ya es-

89. • Lara Saen:i:, Lconclo, Oh. Cit. p¡igs 48 a 49. 
90.~ Velarde Bcrlstaln, Alfonso. Ob. Cit. pág. 17. 
91. - Gon:i:alc:i: Femande:i:, José A. Oh. Clt p.1g 426, 
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tán establecidos una serle de prestaciones que neccsa ria mente está obli

gado a prestar el Estado ( dlrC'ctn o lnrllrccramC'lltd por C'Rtnr nRí <'Stn

blecido en la ley, la que tamblen indica quiénes son los sujetos protegidos 

:r beneflclnrlos, lndlvidualliándolos ele tul modo que 'éstos pueclcn válida-

mente reclamar que se les otorguen las prestaciones a que tengan derecho. 

En conciuRhín, en iu llHlall'nclu Hodui uo huy l1t.•11cflclurlo dL'lL'rmlnu

rlo CfUL' esté en aptitud rlL• cxlgirlc al estarlo que le lié clcrtus prestuciones, 

toda vez que no están determinadas de modo alguno dichas prestaciones, 

en cambio, tratándose del Seguro Social, si l111y sujeto obligado frente al 

sujeto protegido o sus beneflclarios: el estado (y frente ni estado hay su

jetos obligados ) que directa o indirectamente debe otorgarles esas pres

taciones y en caso de que no lo haga, el sujeto protegido o sus beneficiarlos 

tienen derecho a exigir su cumpllrniC'nto, dánrlolcs In ley acción pura t•jc>r

ccr esos derechos. 

Resumiendo: La Seguridad Soclal es una finalidad a lograr, es la pr~ 

tección integral del ser humano para satisfacer sus necesidades en caso -

de emergencia; para lograr esa finalidad se han ido implementando a lo -

largo del tiempo diversos mecanismos. Entre esos mecanismos se encue!! 

tra el Seguro Social, el cual implica un sujeto con derecho n exigir presta

ciones y un sujeto obligado a darlas, en este caso será el Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

Un sector perfectamente definido e Identificable de sujetos que tienen 

derecho a exigir esas prestaciones lo constituye la clase trabajadora, de• 
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nominándose concretamente: previsión social, por lo que Jllldemos decir 

que una Jlllrte del Seguro Social ea la previsión social. En la actualidad 

se aprovecha la organización, Infraestructura, experiencia y recursos 

del Seguro Social Jlllra otorgar aslstcncln soclnl ni gmcso de la población. 
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EL DERECHO SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

EL DERECHO SOCIAL. 

a) HISTORIA. • A raíz de la llevoluclón Francesa el liberalismo e in· 

dlvidualismo sentó sus rentes en los sistemas económicos, políticos, jurf· 

dlcos, sociales y culturales en Europa y posteriormente en la mayoría del 

mundo. Se proclaman los dogmas del liberalismo, la actitud del estado • 

como gendarme y simple vigilante de las relaciones entre particulares, lo 

que la escuela flslócrata llamó" laisser fnlre, laisser passer". 

La Iglesia católica al advertir los serlos conflictos obrero-patronales 

ocasionados por la desmesurnda explotación de que crnn objeto los trabaja· 

dores, expidió las Encíclicas Rerum Novnmm del Papa León Xlll, la Cuadr! 

géslmo Anno rlc Pío XI y lu Matcr et Maglstra <il' ]11a11 XXIII. 

La Encíclica llcn1m ·Novarum desptés de exponer las cnusns del con· 

flicto entre el capital y el trabajo dice que: " La reforma social no podía •• 

llegar a la explotación de la clase capitalista y ni acaparamiento de todos • 

sus bienes por el estado, porque la propiedad privada es un derecho natural 

del hombre", Además, León XIII recordó los dchcrcs del patrón en materia 

de horario de trabajo y salarlos justos. 

Redactada por el cardenal dnminlcano Zigliura y enteramente revisada 

por Monscnor lloccall, esta Encíclica marcó un giro decisivo del papado al 
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1·cconocer los derechos de los trabajadores y los deberes de la sociedad 

hacia esos trabajadores ( 92 ), 

En opinión de Alfonso Zetlna Mnlagón ( 93) la llerum Novnrum re

chazó la tradicional solución liberal ·de dejar al libre juego de In voluntad 

la fijación tle las contllcloncs lle 11·11bujo, Lo<.lu vez que el csrmlo no dcbfa 
- -

tener Injerencia en las relaciones obrero-patronales, l'Jes solo pOctfa in-

tervenlr para hacer que se cumpliera aquello que se había estipulado, res-

tableciendo el conflicto sucltado. 

Ya una vez se había propagado en el mundo la ldeu del derecho social, 

en In Encíclica Cuadragésimo Armo Jlllbllcada por Pfo XI el 5 de rayo de 1931. 

Más traccndente que su predecesora seftaló que se debían tomar en cuenta 

tres factores para fljar la remuneración: la subslstl'ncla del obrero y su fl!_ 

mllln, la situación de la empresa y las (!Xlgenclas del hicn comím. Una de 

las partes más lmportauces de esta Encíclica, debido a Ja claridad y pro-

1\rndldad de sus conceptos, es la siguiente: 

"Nosotros estimamos, sin embargo, más aproph1c1'1H a las condlclo• 

nes presentes en la vida social, templar un poco en la medida de lo posible 

el contrato de trabajCJ por elementos tomados del contratCJ de sociedad, 

Sería radicalmente falso, en efecto, ver únicamente en el capital, ver 

únicamente en el trabajo In causa ímlca de todo lo que produce su esfuerzo 

92 ..... M. Ortega. Ob, cit. panc 29. 
93, - Alfonso Zctfna Malagón. Oh. cit. pág 67, 
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combinado; es Injusto que una de las partes, negundo u In otra toda efica· 

eta, reivindique para ella toda In ganancia". ( 94 ). 

Finalmente, juan XXII! expidió In Encíclica Mater et Mngistra dlvld!_ 

da en cuutrn capítulos; los dos prlmcros.rcfurlllos a la Eucfclica ílcrum • 

Novarum, el cuarto proclamando un mensaje de verdad, justicia y amor • 

para la vida en común y el tercero, que es In que Importa n nuestros fines, 

sobre los nuevos aspectos de la cuestión social: exlgencl:.s de justicia en 

1·elaclón con los sectores de producción y relación entre los paf ses dcslguaJ 

mente desarrollados. 

En esta Enci:Uca se nscnti'la el pensamiento de Pfo XI sobre la partl· 

clpaclón de los trabajadores en la propiedad y en la vida de los hombres • 

que tienden a vigorizar el desarrollo Integral de la personalidad, defiende 

d 1lcrccho nnn1rul a la propledatl prl valla, coloca el tmbnjo untes licl ca· 

pltnl y se preocupa de las leyes del equilibrio económico hama el punto de 

lnteresurse por las condiciones de ayuda a los paf ses desarrollados ( 95 ), 

El derecho social es una reacción frente al exacerbado libernllsmo, 

el cual protegfn al hombre en cuanto n su Individualidad mediante " garan· 

tías Individuales", sUJ!le nsf el derecho social, el cual: 

".,.,, protege valores y bienes que exceden al Individuo y atanrn a 

la sociedad en1 general o a alguna clase social e 1 mpllca concebir los der~ 

chos subjetivos más en su función social que en -el arbitrio de la poslbllldad 

·te cada Individuo. 

94. -:M, Ortega. Ob. cit. parte 31 
95. - lbldem, parte 33, 
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Implica asimismo, la armonización de los valores Individuales y co• 

lectivos dentro de una concepción personnllsta o humanista del Ideal jurf· 

die;,. " ( 96 ). 

La paternidad de la creación de los derechos sociales es sumamente 

discutida, pero de un modo imparcial y objetivo, estamos de acuerdo con 

el maestro Tn1cha Llrh lna en c¡uo en la CnnHtltución de 1917 se creó tu Prl· 

mera Declaración de derechos sociales, ( 97 ), 

En 11rns de una honestidad Intelectual es necesario decir que las ideas 

mexicanas sobre derechos sociales no tuvieron ninguna influencia de !ns -

constituciones n1sas de 1918 y 1924; en la Cnnstltuclón de Welmar de 1919; 

en el Tratado de Versalles, ni en los Convenios sobre Disposiciones Tute· 

lares u los Trabajadores. En cambio si Influyó en In Declaración Univer· 

sal de los Derechos Humanos de 194R y en las constituciones de paísesa~lt" 

rkanos, ( 98 ), 

96. ".Gonzalez Fcmandez, joáe a. Ob, cit. p.'Íg 426 
97, • Tnieha Llrhlnu Alberto, Nuevo Durccho Admlnlh'trutlvo del 

Trabajo, pág. 108. 
98. • Yllaíles Ramos, Femando, Ob, cit. p.'Ígs, 53-54. 
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b) CONCEPTO DE DERECHO SOCIAL.· De las definiciones del 

derecho social, destacan las siguientes: 

Para Alberto Trucha Urbinn es el " conjunto de prlnclpios, institu· 

clones y normas que en función ele Integración protegen y reivindican a 

los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles." ( 99 ) 

Ruiz Massicu ( 100) define u! Derecho Snciul como: " A1¡uclla ruma 

lle! derecho que se orienta a defender ul hombre en tanto hombre, el hom-

hre que en iB práctica es siempre desigual n los demás hombres en una 

u otra forma, El Derecho Social trata de atemperar las diferencias, de 

limitar las desip;ualdades a fin de que no Impidan su plenn realización y 

más que eoo, n fin rlu mln·nr al hnmhr<'<'n <'nnrllclnnr·R tal<'H qu<' k (X'r• 

mltan realizar y <lesarrollur sus potcnclall<lu<lcs físicas, lutclc~tuulcs, 

espirituales y materiales que no es esto otrn cosa que el propósito rector 

de la democracia económica." 

Rubén Delgado Moya ( 101) opina que: El Derecho Social es el con· 

junto de normas que protegen y reivindican a todos los económicamente 

débiles: 

99. ~Trucha Urhlnn, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo pág 155 
100 •. - Rulz Masslcu, Francisco. Oh. el!. p.'Íg, 116 
11111. • Delgado Moya, Rubén, Ob. cit. pág. 116 
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Pa rn Lucio Mendleta y Nuñcz ( 102 ) d Derecho Social es: " El CO,!! 

junto de leys y disposiciones económicas que establecen y desarrollan 

diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las per

sonas, grn¡xis y sectores de In sociedad Integrados por lncllvlduos eco

nómicamente débllcs, para lograr su convivencia con otras clases so

ciales dentro de un orden justo," 

Martín Granizo y MarlanoGonzalcz ( 103) afirman que:" Desde 

el punto de vista objetivo es el conjunto de normas o reglas dictadas por 

el poder público para regular el régimen jurídico-social del trabajo y 

las clacs trabajadoras, así como las relaciones contractuales entre las 

empresas y los trabajadores, y desde el punto de vista subjetivo, la fu-

cultad de hacer, omitir o exigir alguna cosa o derecho conforme a las 

limitaciones o autorizaciones concedidas por la ley o los organismos por 

ella creados, ~· 

El Derecho social no se concreta a las leyes del trabajo sino que 

comprende disposiciones que exllcndcn su radio de acción proyectándo

lo en un S''lltlrlo protector de las clases desvalidas en general, ésta de-

flnlclón correspondería al Derecho Obrero, del Trabajo o Industrial, pe· 

ro no al social, p.1es su misma denominación Indica mayor amplitud de 

102 .... Mendleta y Nuñez, Lucio. Ob. cit. p.1g66 y 67, 
103. - Martín Granizo, Ll'<Ín y Mariano Gonznlez, Oh, clt pág 9 
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¡m1pósltos y contenido, 

Por nurstrn parte, definiríamos ni Derecho Social corno el" Con

junto de normas jurídicas de derecho público que reconocen y gnrantl -

zan los mínimos de existencia nccesárlos para que el hombre deBllrro

lle sus potencialidades lndlvldunles en el seno de la colectividad, procu

rnndo l'llrnlnar lns dlfcr<·nclns que existen entre los lntcgrnntes de ese 

grupo social, en orden ni bien común. 

Ln Seguridad Soclnl es lo que se pretende nlcanwr, es una flnall

dncl, El Derecho Soclnl es lnstrurnentnt' jurícllcarnl'nt<' los medios para 

alcanwr ese fln, por lo que, dentro de ese Derecho Social encontramos 

rn<<llos especfflcos para lograr ese fin : la Asistencia Social, el Segu

ro Social, la Previsión Socinl, los cuales no son sino partes de un todo: 

El Derecho Soclnl. 
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carócwr social. El concepto clave, por lo tnnto, es In llhcrtud como -

nutorenl11J1clón que narla tiene qul' ver con l'l sl'ntido neo-lilwrnl rld In

dividualismo. El hombre libre, ni nsumlr sus responm1hlllclndcs se de

be definir en primer término como una conciencia y unn voluntad, como 

un dl1ílogo que es lnterpcrsonalluau, es ucclr, que esta volumuu llbl'l' -

dt•bc ser responsabilidad y sollunridud frentl' u una nlterldnd, nntc otros. 

Por lo tanto, csu definición lnlclnl del hombre como llhl·rtnd y uutorcall

zaclón se complctn con In del hombre solldnrhlml". 

Ahora bien., ¿Cómo po.Jcmos distinguir los llumudos" Llcrcchos 

Soclnlcs, de los Derechos Individuales.? 

Pnrn esta materia es necesario seguir las Ideas del jusfllóso(o Luis 

'\t'canses Slnches. Afirma el maestro mexicano que: "Se trata de una !!_e 

ric de derechos llnmnuos tnmhlén económicos, sociales y culturales en

tre los que suelen figumr el derecho a condiciones jusLas de trabajo y n 

la protección contrn el paro o desempleo, los derechos a un nivel deco

roso de vida en cuanto n la alimentación, el vestido, la viviendo y In -

nslstencln mé<llca, y los derechos de segurldn<l social c·n casos de ac

cl<lcnll', cnfcnm'lluu, lnvulltlcz, vejez, 11 olro l'U!K> tic pér•llllu tic luM -

ml'<llos de suhslswnc!u por el rcunstnnch1s lndcpen<llcntcs de la voluntad 

de In persona y el derecho a la educación." ( 105) 

Así pues, el calificativo de sociales, npllcndo a cslos derechos, -

aunque podría parecer plconástlco pues todo ~erecho al tener como flnls 
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e) LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU RELACION CON EL DERECHO 

SOCIAL. - Aunque la scgurldau suclal Hcu un cu11cc·p1u c¡uc· SL' hublcu 1míB 

•ILIC dmtro del derecho, en otrns disciplinas, es necesario precisar su 

relación con lo jurídico. En primer término, hay que afirmar que la -

Seguridad Socinl solo puede reaf17~1rsc n través UL' in ley. 

Luis Gonzalcz Rodrlgucz ( 104) dice que la Seguridad Social se 

rc•l:iciona, de rnnnC'rn dln .. •ctn, cnn el cjC>rcicio dC' 1rrn llamndoR OC'rcchoe 

Sociales del Hombre. l\cconoclcndo que la comunidnd tiene derecho q In

tervenir, inclusive cocrsitivamcntc en in vida soclul y en el ámbito de lo 

económico, también el hombre tiene derccl1os frente a la propia comuni

dad no ROio como individuo, sino como SL'r social. Es nt•ccsnrio insistir 

en el fundamento de éstas Ideas. El Estado es un auxiliar valiosísimo 

para el hombre y concebimos inclusive a aquél como unn esfera de dere

chos propios que a veces deben colocarse por encima de los Individuos, 

pues entenderemos que el hombre también es" un ser encargado de tomar 

BU propio destino en sus propias manos; y más que un ser se le define -

.:01110 un llegar n ser hacia su plenitud y perfección constitutivas de una 

rcsponsnbilidad que du sentido y simplificación n su vivir humano y a BU 

104. - Gonzulez Rodriguc'Z, Luis, Ob. cit. pág. 259 
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operantis el bien común pudiera calificarse de social, en realidad ayuda 

a describir el contenido de los mismos. Se trata de proteger o mtelar 

bienes económicos, ( snlurlo, indemnlznclón, etc. ) propiamente socl'!_ 

les, (asistencia médica, vacaciones, etc. ) o cullllrnlcs ( educación, -

nprcndl1.nje técnk'o, etc.). 

Para el maestro Alfonso Norlcga ( 106) los derechos sociales tie

nen In misma naturalczn que los Individuales. Así lo sostiene en el párr!!_ 

fo que n continuación sc transcribe: "Pero es funtlamcntul destacar que 

no se trata de que hay·nn nparcctdo, surgido de Improviso derechos di -

ferrntes de los derechos de la persona y mucho menos, derechos opucs-

tos o contradictorios a los del individuo. En mi opinión apoyada por muy 

valiosas nutorldutles, se trata de los mismos derechos del hombre, de 

los derc•chos de In persona humana, quc 1c corresponden en tanto que se 

cnCUL'lltrn vinculado a un grupo soclul determinado y que tienen un conte

nido específico: un de her, una acción que se Impone ul Estado. Estos de

rechos fijan una política económica o soclnl que el f!stnüo debe reuli1.ar 

en beneficio de In persona, en tanto que, como he dicho, es miembro de 

un gn1po o una clase social determinada." 

Por su parte, Jucqucs Mnrltaln califica a estos derechos como de-

105, ~llecascns SI ches, Luis. Ob. cit. p.'Íp; 600, 
106, - Norlegn Cnntú, Alfonso. Ob. cit. ¡i.'Íg 189. 



122 

rechos de In persona social, Afirma respecto a In nnturnlczn de estos 

derechos lo siguiente: "De una manera general, una nueva época de In 

civilización deberá reconocer y dcflnl r los derechos del ser humano en 

sus funciones sociales, cconómlcns y culturales: derechos de los pro • 

luctores y de los consumidores, derechos de los técnicos, derechos de 

quienes se entregan a las obras del espíritu.,,," ( 107 ) 

Dentro de esta especie de derechos socinlcs Marltaln Incluye en • 

forma expresa los relativos a In Seguridad Social, Afirma el filósofo • 

francés que: " La emancipación de las mis<'rlns físicas de la vida huma· 

na corresponde a otros derechos de In persona social, a la cual las múl· 

tiples formas de asistencia social y In organt1.1clón de la seguridad pa· 

ra los ancianos, están destinados a garantizar y garantizarán sin duda • 

mejor si éstas Instituciones son de tipo plurallstn ( que rL'tlucc, no cxcli¿_ 

ye el papel del Estado) y no de tipo esrntlstn." ( 108 ) 

En el p.'\rrafo anterior, Marltaln demuestra su preocup.1ción porque 

la Seguridad Social no se vea afectada por un paternnllsmo estatal, que 

resulta nocivo para In persona humana. , 

Reconociendo p.ies que estos derechos sociales son derechos de 

107. • Mnrlrnln jacques, Oh, cit. p.'Íg, 143. 
108, lblclcrn. pág 157 
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la ¡x'mona humana, deben no obstante distinguirse de los derechos lndl· 

viduales, 

Los Derechos Soch1les, deacuerdo con l\ccascns ( 109 ) " Tienen 

por objeto nctlvldadcs positivas del Estado, <lcl prójimo y de la sociedad, 

para suministrar al hombre ciertos bienes o conlllcloncs. En contraste 

con los llamados derechos Individuales, cuyo contenido es" un no hacer", 

" un no violar", un " no perjudicar", por parte tic las demás personas 

y sobro todo de las autoridades ¡llÍblicns, resultn que, por el contrario, 

el contenido de los derechos sociales consiste en " un hacer", " un con· 

tribuir"," un ayudar", por parte de los organos estatales". 

Pero requiriendo pues los llamados derechos sociales de un hacer 

resulta que su efectividad queda en manos del Estado. Si éste no estable· 

'::C un cflclcntu slstl'lllil tic• Sq¡uro Soclnl, loH dt•f'<'<'.llllH 1111 su rcn!i~Jtn, • 

Como se11ala l\ecascns ( 110 ) : 

" Sin toda In legislación y la rcglumcnt11cló11 pertinentes y sin el • 

estublcclmlcnto efectivo de las Instituciones que deben prestar dichos • 

servicios positivos no cabe dar cumplimiento real 11 tales derechos so· 

clalcs del hombre." 

Así pues son dos los supuestos para la realización de los derechos 

109 • .: Recasens Siches, Luis. Ob, cit. pág 601, 

llO. • lbldcm. pág. W6, 
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sociales: por una parte una reglamentación jurídica adecuada y por la 

otra, el es1ableclmiento material de lns lnstltuclones necesarias pura 

efectlvar la reglamentación. 

En estos derechos sociales, queda Incluida lu Seguridad Soclal y 

deben quedar Incorporados en In Ley Fundamental. Así lo señala De -

Qulrós cuando Indica: " El pmto de partida y In base pum la Seguridad 

Snclnl, como en todo derecho, qulz.1 algo más destacado en otras d!scl-

'Jllnas jurídicas que en otras, y sobre todo en los tiempos presentes, cu-

rnc!t'rl~.mlos por el principio tic Jegulld~tl snclal, L'S la C:onst!Luclón, tic 

aquí su denominación de l.t'Y Fundamental del Esrndo, que en virtud de 

la doctrina de graduación de Kclscm, permite la función creadora del -

derecho positivo en proceso estrucn1ral, escalonado y sucesivo de nor

mas legales, constituyendo así, la cláusula constitucional, el vértice de 

Ju plrámlclc jurídica'.':( 111 ) 

Ahora bien, ¿ por qué las normas que rc'gulan la Seguridad Social 

·deben quedar incluidas en el texto Constitucional?. Al respecto De -

Quirós ( 112 ) expresa: " V es que en este derecho social son del todo ne-

cesarlos los principios constitucionales en los que se lmsc, apoye, mal!.. 

tenga y defienda la norma social, evitando, o al menos dificultando la 

anulación de éstas rclvlndlcacloncs humanas por Intereses privados, -

111. ~Qulrós, Junn Berna Ido. De, Ob. cit. pág 51 
112. - lb!tlem. pág. 51. 
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presiones sociológicas o reacclónes políticas." 

En Ja evolución constitucional de la Seguridad Social, nuestro país 

hu jugado un 1~1ix:J prc¡10nllurantu. Corno scilala l'I prnplo du Quirós, , , 

" respecto a América Latina, In lniclntlva de México de 1917, el proce

der de la l\e¡lÍblica de Welrnar de 1919 y el Influjo republicano cspailol -

!le 1931, marca un proceder que se va ucclernndo, hasta llcgnr 11 Ja ge

.neralldnd, no faltando base .constltuclonnl de In Seguridad Social en nin

guna de las carta<S fumlamcntnles," ( 113) 

Pero nor. solo en el ámbito de lo Interno se hn ido gene m llzando Ja 

reglamentación jurídica de Ja Seguridad Social, sino que ésta ha sido objeto 

de tratamiento jurídico a nivel Internacional. 1ll efecto , como s<•ñuln 

Cuntú EspHza, "La Sc·guridud Soclnl en el plnno intl'nrnclor.nl, se hn 

ido dcsnrrollnndo con una imporrnnciu siemprr crecirntL'.Sc hu cmrprobudo 

u1111 continuo conclusión dt.• trutullos que: gnrnntlzun u lus pt..·rsonus que se 

lcsplazan u trabajar en otro país, el mantenimiento ni derecho de las 

prestaciones y d reconocimiento de su período de afllución o de cotiza 

ción pam qiw pucdnn rrner dcn·chos a cstns pr<·stncioncs, en virtud 

clcl régimm nncionnl de• dicho pnfs. La reci¡1rocidad de 108 derechos 

y ht igunldod de ,1·11to han siclo dC'tcrmlnndos en un número creciente de 

113 - lbldcm ptíg 54 
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ncuerdos " · ( 114 ) 

Ahora bien, ¿Cuál es la índole de los disposiciones jurídlcoR.en 

naterln de Segu rldad Social 7 

Ln mayorín de los t1·nrnctlsrus se Inclinan por ubicar In Seguridad 

Social dentro del Derecho del Trnbajo. Tul sería In nuturakza propia -

Ul' las ulsposlclon<>s lrn¡xm1ntl'B Cll l'Blll lllllll'rlu: lllll'llHIH 1u;·ornlcs, Ahí 

las coloca, Mario de la Cueva. Pero exls!l' otrn corriente ctoctrlnnrln en 

esta rroterln, la que siguen oquelloR autores que sestlencn que lo Sep;u -

rldnd Social es una parre, quizá In 111Íls Importante de un nuevo derecho 

toctuvín en elnvornclón, pero con cnrncterísrlcus que justifican plcnnmen-

tl' su nuto110111fa: El Derecho Social 

Claro que el maestro De In Cuevn ni exnmlnnr In naturaleza jurídica 

del derecho laboral, concluye que ~·~trota no de normas de derecho prl -

vuelo, sino de un d<'Tl'Cho social en el sentido que le dló n este término 

Glerkc ( 115) 

Aunqu<' t•s atinada la postura de Muria clt· In Cuavn, huy dlkrenclns 

entre Derecho Laboral y el Derecho So.clnl, pues nquN no es sino una 

t13rte de ésta En efecto, estn nueva rama de lu ciencia jurídica" es un ·-

derecho protector de lus clases económlcnmente débiles de In sociedad. 

114 - Cnntú Espnrza, Jesús Ob clt ptíg 85 
115 - De In Cueva Muria Síntesis del Derecho del Trnhnjo. p.'Íg 230 



127 

Aunque tul es el fundaml'nto del Derecho del Trnbajo, lo novedoso de este 

nuevo derecho, en este smtldo, cR que el Derecho Social no solo protc -

gcrfn a los trabajadores o asalariados, .slno que extendería su protccclm 

a todos los necesitados fuera e Independientemente de la relación !abo -

rul , " ( 116) 

En conclusión, las normas de Seguridad Social forman parte de una 

nueva disciplina jurídica fundamental que aím cuando todavía en gestación, 

posee autonomía metodológica y didáctica, lo cual justifica su existencia 

como una rama de la ciencia jurídica, dcnomlnnda Dt•rccho Soclnl. 

116 - Alvarcz Soberanls, Jaime, Ob clt; pág 178. 
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d) UUICACION DE LA SEGUlllDAD SOCIAL DENTl\O DE LAS 11A_ 

MAS DEL DEHECllO SOCIAL. - En un afán de slstcmatlznr las dlsclpli-

1111s jurfUJcas de la cknclu del d•·rccho conservunuo el viejo patrón del 
• 

derecho romano, se puede distinguir entre las dos grandes ramas: El D!: 

recho Público y el Derecho Privado. 

El Derecho Púhllco está constltuído por: Derecho Constitucional, 

Derecho Administrativo Penal, Dert'Cho Procesal, Derecho del Transporte 

o de In Comunicaciones. Además <!entro del derecho público cnbc anotar 

el Derecho Fiscal, el Drecho Milltar, el Derecho Minero, el Derecho In-

ternaclonal Público y el Derecho Socinl. ( 117) 

Parn Lucio Mendietn y Nuñez ( 118) las ramos del Derecho Social 

son: 

1 - Derecho del Trab,1jo - Protege u una clnsc social lntcgrudu (X>r 

Individuos económicamente débiles. 

ll - Derecho Agrario. - Protegen la familia campcsinn procurándo-

le los medios necesnrios para su subsistencia. 

lll. - Derecho Social Económico. - Será el conjunto ele leyes que tic!! 

117. -Díaz Lombardo, Francisco.• Derecho Social y In Seguridad 
Social Integral. pág 59. 

IIS. • Mendleta y Nuñes. Ob. cll p.'Ígs 97 a 101. 
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..ten u esmbl~cc'r una cqulllhraua, justa ulHtrlbucllin Lle hle11L'B y lle tus 

cargas comúnes de la sociedad que se encuentra bajó el control del Es· 

mdo y n n11u1tencr adecuada previsión de satisfac1orcs y de medios ma • 

terlalcs de vida. 

IV.· Derecho de Asistencia Social.· Conslderu los Intereses y las 

necesidades de los Incapacitados para trabajar Impartiéndoles la ayuda 

del Estado o re11tnnwntáncto· ln de Instituciones prlvndns. 

V.· Derecho Cultural.· Regula In Instrucción y In educación en to· 

dos sus grados, clases y aspectos lle toda la soclcdau. 

VI.· Derecho Social lntenmclonal. • Se constituye con los acuerdos 

y trntndos entre los paises. 

Vil.· Derecho de Seguridad Social.· Intenta proteger a todo ser hu· 

mano de In miseria. 

tes: 

Además de las anteriores D faz Lombardo ( 119 ) Incluye las alguien· 

l. Derl•cho Social Burocrático. 

11. Derecho Social Mllltar. 

lll. Derecho Social, Profesional. 

IV. Derecho Social Cooperativo. 

119. • Dfaz Lombardo, Francisco. Ob. cit. pág 62. 
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V .. Derecho Social de las Mu1uullct11d<"s 

VI. Derecho Social de la Prevenslón Social. 

Vil. Derecho Soclnl Corporativo. 

VIII. Derecho Social Famlllar. 

IX. Derecho Social de la lnfnncln. 

X. Derecho Social de la juventud. 
u 

XI. Derecho Social de la MXJcr. 

XII. Derecho Social de la Vejez. 

Xlll. Derecho Social de In Salud lntcgrnl. 

XIV, Derecho Social de In Allmcntuclón Integral y el Consumo Po· 

pu lar, 

XV. Derecho Social de !u Vivienda Integral. 

XVI. Derecho Social del Deporte. 

XVII. Derecho Social del Descanso y del Ocio Const111ctivo. 

XVIII. Derecho Procesa 1 Social. 

XIX. Derecho Protector y de Asistencia a Extranjeros y de Mexl • 

canos en el Exterior. 

XX. Derecho Social Comparado. 

XXI. Derecho de la Seguridad y el Bienestar Social Integral. 

Como podemos ver, para los dos autores la Seguridad Social es 

una de las ramas del Derecho Social. 

D faz Lombardo propone una clas!flcaclón de los sectores de la po· 
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blnclón, así conio de los aspectos que dcberfo,. de nhurcar la Seguridad 

Social, los cuales se mencionan a contlnlaclón": ( 120 ) 

l.· Trabajadores Asalariados y no Asalariados. 

2. - Burócratas 

3. - Militares. 

4. - Campcslnos. 

5. - Miembros del Exterior. 

6. - Ministros de la Suprema Corte. 

7. - Dlp.1tados y Senadores ni Congreso. 

8. - Departamento del D !atrito Federal. 

9. - Jubllados y Pensionados. 

10. - Profesloni atas. 

11. - Burócratas Locales. 

12. • Estlillnntes. 

13. - Maestros. 

14. - Mineros. 

15. - Empicados Bancarios. 

16. - Mnrlnos. 

17. - Aviadores. 

IR. - Periodistas, 

120. - Trucha Urbina, Alberto. Ob. cit. púg 1287. 



19. - Organlsmos Independientes de la Seguridad Social. 

20, - Tra~ajadores del Volante, 

21, - Acwres y !Músicos. 

22, - Trabajadores n Domlclll o. 

23. - Domésticos. 
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24. - Trabajadores de l lotelcs, Restaurantes, llares y otros Esta-

blecimientos. 

25, - Industria ram!llar. 

26, - Alijadores. 

27. •Agentes de Comercio y Similares. 

28. - Turistas. 

29. - Infancia, 

J(I, • (nclÍ¡.\CllUN, 

31. - Mujeres. 

32. • Viv!end~. 

33. - Alimentación y Consumo Po~ilnr. 

34. - Educación. 

35. • D eportcs, 

36, - Ahorro Popular, 

37, - Descanso y Ocio Constructivo. 

38, - Servlcios Funerales, 

39. • Instituciones de Seguro, 

40, - El Derecho de la Salud, In Aslswncla y el Bienestar Social. 
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41, ·Derecho Procesal de lu Seguridad Sociul. 

42. • P1·estuciones Sociules de Ja Contratación :t:olcctivu. 

43. ·Derecho ele !u Seguridad Social lnternactonul. 

44. ·Derecho de la Seguridad Social Comparado, 
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LA SEGUil!PAD SOCIAi, EN EL PLANO lNTEHNAC!ONAL. 

Desde la primera reunión lntcmaclonnl sobre Se¡.,>tiridad Soclnl, -

fué preocupación conjunta de los representantes de los patrones, trnbaj'!_ 

dores y gobiernos crear un régimen de Seguridad Social n fin de llevar a 

t<~los los hogares bienestar, abundancia y p;iz, pero no la paz que signi

fica suspcclón <le actividades bélicas, sino ln p;iz que constllUyc el bie

nestar de In humanidad pnr11 que alcance las más altas metns de progre-

so. 

Tanto en los regfmenes capltallstns como en los socialistas, el -

c<mcepto de Scgurlrlad Soclnl es "1 mismo, lo único que cnmhln en uno u 

otra régimen son los sistemas, los métodos para nlcanznr lt1 Seguridad 

Social, pero no hay que olvidar que éstn corresponden la humanidad ln

depcndlcntem1entc de las ldcologfas, de los sistemas jlll·ídlcos y de los -

ccrrltorlos. 

A continuación se hará mención de algunos organismos y convenios 

fntcmaclonnlcs que hablan <lo la Sl'gurJ<lnd Soclnl. 

a) !los grandes estadistas, Franklin ll Rooscvclt y Wlnston Chur -

chll, subscribieron el 12 de agosto de 1941 la primera declaración con -

jcnta de Seguridad Soclnl cuya importancia amerita su rcprodúcclón": 

" Las Naciones Unidas favorecen la colaboración más amplta entre 
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todas las naciones en el campo económico, con el fin de asegurar a todos 

un mejor régimen de trabajo, unn situación económica más favorable y 

In Seguridad Social. Las Naciones Unidas confían ver establecida una paz 

que proporcione a todas las naciones los medios de vivir en seguridad 

en el Interior de sus propias frnnteras y que ofrezca a sus hnbltuntes de 

todos los paises In seguridad de poder desarrollar su vida libre del temor 

u la indigencia. " ( 121 ) 

b) DECLARAC!ON UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 

Art. 22, • "Toda persona, como miembro de In sociedad, tiene de· 
recho n In Segur!dall Social, y n obtener, mcdinnte el esfucrw nacional-y 
in cooperación internaclonul, habida c~cntQ de in organización y los re-
cursos de cada Estndo, In satisfacción de los derechos económicos, so· 
cintes y culturales, !ndlspensnblcs n su dignidad y al libre desarrollo de 
1u pcrsonalldad," 

A rt, 25, • l. " Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade· 
cundo que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y -
en especia! in allmentuclón, el vestido, la vivienda, la nslstencin mé<ll• 
ca y los servicios sociales nccesnrios; tiene as( mismo derecho a los • 
seguros en caso de desempleo, rnfermcdnd, invnllt!cz, viudez u otros -
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias lndc· 
pendientes de su voluntad, " 

2, • " La 111ctcrniuurl y la infuncin llenen 1lcrcclln u cu itl11tloü y aulu·
tcncin especiales, Todos los niños naciclos de matrimonio o fuera del ma
trimonio tienen derecho a Igual protección social."( 122) 

121, •Arce Cnno, Gustavo. Ob. cit. pags. 565 • 566, 
122. • lbldcm, pág 612. 
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cJt LA CAl\TA DE LA 01\GANIZACION DE LOS ESTADOS AMEIU_ 

CANOS, - Aprobada en Bogotá en1l948 estima que: 

" El sentido 11cnuino de la solidaridad americana y In buena vecindad 

no puede ser otro que el de consolidar en éste continente, dentro del m~ 

co de las instituciones democriiticas, un régimen de libertad individual 

v de justicia social fundadn en el respeto dt• los dcrcclmR esenciales del 

hombre", Y establece que la" justicia y iu Seguriuad Sociul son base <le 

una paz duradera." ( art. 5 ). Pero también dice: " Todos los seres bu

manoR, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, credo o condición so! 

cial, tienen el derecho de alcanzar su bienestar materia 1 y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad, dignidad, Igualdad de oportunida· 

des y seguridad económica," ( art, 2 ) ( 123 ) 

u) CAl\TA lNTEl\NAClONAL AM l!lllCANA I> E (;Al\AN'l'I AS SOCIA_, 

LES. - Se establece como uno de los deberes del Estado: " Promover en 

beneficio de los trabaja~res medidas de previsión y seguridad sociales," 

e) D ECLAl\ACION AM El\ICANA DE LOS D El\ ECHOS Y D EBEI\ ES 

DELllOMlll\E, 

123. - Trucha Urbina, Alberto, Ob, cit. pág 1295 
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Art, XVI. - "Toda persona tiene derecho n la seguridad social que 

te proteja contra tas consecuencias de In desocupación, de In vejez y de 

la Incapacidad que, proveniente de cualquier otrn cnusn ngcna a su volul}_ 

tad ta Imposibilite ffslca o mentalmente para obtener los medios de sub-

slstencla." ( 124 ) 

Art. XXXV. - "Todo Individuo tiene el deber de cooperar con el E_!! 

todo y con la comunidad en In asistencia y ta seguridad social de acuerdo 

con sus posibtlldades y con sus circunstancias." ( 125) 

r) CONflEl\ENCIA INTEllAMEl\ICANA DE SEGUl\IDAD SOCIAL. 

Cabe senatar la " D eclaraclón de Snttlago de Chile" adoptada en su 

primera reunión celebrada en el nilo de 1942 que constituye su resolución 

número 1 y dice: 

" Se considera que todavía difíciles y persistentes problemas, que 

obstaculizan In lucha para superar ta miseria, In Insalubridad, Ja enfer

m~'<lad, el desempleo, ta Ignorancia, ta Inestabilidad en el trabajo, la -

Insuficiencia del empico, ta incqultativa distribución del Ingreso nacio

nal, tus deficiencias del desarrollo económico y tas desigualdades en ta 

124. -Arce cano, Gustavo. ob, cit. pág. 613, 
125, lbldcm. pág. 613. 
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relación del intercambio Internacional ••••• ". "Qut' In pobreza donde • 

quiera que exista constituye un peligro para la libertad de todos los ho".!. 

brea. Por ello es preciso en consecuencia, empleur rupldnmcntc, en la 

111cuida que l11s clrcunstnnclns ¡~lfticas-econci111lcas In purmltnn; el ra<llo 

ue acción de los seguros sociales Imela un co11ct·1itn llllcgral •k• In scgu1·L 

dud ticr1<·1·nl nlcntando los nuevos factores de hlt!ncstnr que sea dable re_!!. 

llzar, en un ambiente de paz social que permita avances constantes u un 

fmtnleclmlento rlc In justicia social ••.. " ( 126 ), 

g) 01\GANIZACI ON INTERNACIONAL DEL TRABAJO.· Así comlcn· 

21111 expresarse la idea de Seguridad Social por la O. l. T. en importante 

documento suscrito en la célebre reunión r.le Fllatlclfla r.lc 1944 que a la 

letra dice: " La Conferencia reafirma los principios fundamentales so· 

brc los cuales está basada la organización y particularmente que: La lu· 

cha contra la necesidad debe emprenderse con Indigente energía dentro 

de cada nación y mediante un csfuerz.o Internacional contlnuo y concer· 

tado. Todos les a;eres humanos, sin distinción ele raza, sexo o credo, 

tienen el derecho Lle perseguir Ali hlencRtar nrntc·rlal y Ali •l11snrrnllo eR· 

plrlnml en condiciones de libertad, r.llgnluau, de segurlrlnd económica y 

de Igualdad de oportunidades. La confer('flcln reconoce In solcnmc obll 

126. •Trucha Urblna, Alberto. Oh. cit. p.1g 1187. 
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gaclón de In O. l. T. de fomentar en to:las las naciones del mundo, pro -

gramas que pcrmltnn alcanzar : la extensión de !ns medidas de seguri

dad social para proveer un Ingreso básico a los que necesiten de tnl pro

tcccióli y asl stencla médica completa. ( 127 ) 

La O, l. T. se ha csforzu<.to en hal·cr qu<> la Scguri<.ta1l S<>clnl extien

da cada vez mas su ~.ampo de accit'h y ha nrloptndo en diversas reuniones 

múltiples recomendaciones o resoluciones para hacer que en el mundo se 

de satlsfaccióa n lnR necesidades y nspirucloncs de los pueblos. Entre -

"Itas cal>' destacar el" ConvMlo Sobre la Norm.1 Mínima"• aprobado en 

In l\eunlón de Ginebra ele 1952 y establece !ns preRtnciones mfnim1s que 

1lehe 1:0111p1€11d::?1· uu rl:giirieri de S~rii.lml Suciál y lJue 1•1r su inap:utun· 

cia pdTa ésic Lúi.l:..1ju St.! hiu·á u11 r~:;umL11 u cuntlm1aciú11.: 

" CONVt.:NIO 102 DE LI\ Oi\GMHZACION iNTEHNACIONAL DEI. 

TRABAJO SOBRE NORMAS MINIMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

l. SUJETOS QUE SE DEBEN PROTEGE!\, 

a) Asaluriuclos 

b) Población Económicamente Activa. 

127. - lbidcm. págs. 1298 al 1325. 
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c) Residentes, 

d) Los Beneficiarlos de los anteriores. ( Cónyuges e Hijos ) 

11. PRESTACIONES QUE SE OEllEN OTOllCAll. 

A) ASISTENCIA MEDICA, - Lu contingencia cublcrtn llcbcrá com

prc•ndcr todo cstn<lo mórbl<lo, d <·mbarutAJ, ,.1 ,~11·10 y ""ª cnnHL'Clll•nclue. 

n) En Cuso lle Estado Mórbido, 

l. - Aslstencln Médica Ccncrul, comprendidas lus visitas a domici-

lio. 

2. - Aslstcnclu por cspcciallsms en hosplrnlcs o fucru dc los hospi

tales, 

3, - Suministro de productos farmacéuticos recetadas por médicos, 

4, - 1-!ospltalización, cuando fuere necesaria, 

b) En Caso de Embarazo, Parto y sus consecuencias. 

1.- Asistencia Prenatal. 

2. - Asistencia durante el parto. 

3. - Asistencia puerperal prestada por un médico o comadrona di

plomada, 

4. - llospltnli7JlCIÓn. 

- En caso de estado mórbido la duración uc las prcstncióncs po<lrá 

Hmitarse a 26 semanas, pudicndose extender dicho límite cuando se trate 
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de enfermedades determinadas por la legislación nacional, 

·Cumplir un período de calificación necesario parn evitar abusos, 

B) PRESTACIONES MONETARIAS DE ENFERMEDAD. - La contln • 

gencln cubierta deberá cnmprendcr In lncnpacl<ln<I paru trnbajnr, resul

tante de un estado mórbido que entrañe la su spenclón de ganancias según 

In defina la legislación nacional, 

l.· Deberá concederse durante todo el transcurso de la contlngen· 

cla. 

2. - Su duración podrá limitarse a 26 semanas en caso de enfermedad, 

con la posibilidad de no pagarse la prestación por los tres primeros dfall 

de suspenclón de ganancias. 

C) PRESTACIONES DE DESEMPLEO,· La contlngcncln cubierta de· 

bcrá comprender lu suspcnclón Lle ganancias, según la deflml la leglsln· 

clón nacional, ocaclonadn (lOr !u lmposlbllldnd de obtener un empico con· 

vcnlento en el caso de persona protegida que se apta para trabajar y esté 

dls(IOO!ble para el trabajo, 

l. • Pago periódico, calculado de acuerdo a la legislación nacional. 

2. ·Cumplir un período de calificación llara evitar abusos. 

Limitación de la Duración: 

l.· Cuando la protección comprenda a categoría de asalariados, a 
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trece R('rnnnnR C'll el trmrncurso fle un período 1lc doce llll'Hl'H. 

2. - Cuando In protecclón comprendn 11 todos los rcsldentes cuyos 

recursos duranw la contingencia~~ excedan de límites prescritos, u 26 

semanas en el trnncurso de un período de 12 meses. 

3. - J,u prc•stad(m JKi<lrá no st'I' 1x1gad11 por un pcríoclo de cspcru f.!_ 

jado cn los 7 primeros días en cada caso de suspcnclón de ganancias. 

4. • En caso de trabajadores de temporadn, In duración de presta· 

clón y el período de espera podrán adoptarse a las condiciones de empleo. 

D) PRESTACIONES DE VEJEZ, - La edad prescrita no deberá exce

der de 65 años, sin embarRº• la autoridad competente podrá fijar una -

cdud más elevada, teniendo en cuanta la capacidad de trabajo de las pcr

ROnas de edad avanzada cn el país quc se trate, 

t.· La legislación nuclonal poclrá suspcnd<.!r la prcstuci6n si In pcr· 

. sona que habrfn tenido derecho n ella ejerce ciertos actividades rcmune

radas o rc'<leclrlas cuando las ganancias exceden de un valor prescrito. 

2, - Y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del 

licncflclarlo o sus demás recursos, o ambos, wnjuntamente, excedan de 

un valor prescrito. 

3. • Las prestaciones consistirán en un pago periódico calculado. 

4. • A las personas protegidas que hayon cumplido, antes de In con· 

tlngcncla un período de cnliflcnclón que podrá consistir en 30 años ele co· 



"; 143 

lizaclón o de empico o en 20 años de residencia. 

5, ·Si se está condicionado al cumplimiento de un período mínimo 

uebcrá garantizarse una prcstndón rcdiclda ¡ior lo menos: 

o) A personas protegidos que hnyan cumplido, antes de In contln • 

gcncln, un período de calificación de 15 años de cotización o de empleo. 

b) A las personas prowgldas que por el solo hecho de la edad ava!! 

zuda a que hubieren llcgudD cuando las disposiciones que permitan aplicar 

estn putte del convenio, no hayan podldct cumpJ11· las disposiciones pres· 

crltas, se conceda una prestación a tales personas a una edad más eleva· 

da que In normal. 

E) PllESTACIONES EN EL CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y 

DE ENFERMEDAD Pl\OFESIONAL, • Li1s contingencias cuhlcrtus deberán 

comprcmlcr las siguientes: tunmlo sean ocaclonadas 110r un accidente de 

trnbajo D una enfermedad profesional prescritos: 

J, • Estado Mórbido, 

2. • Incapacidad pura trabajar que resulte de un estado mórbido y 

lfltrnilc la suspcnclón du gunanclns, 

3. • Dlsmlnuclón dL• las facultucles fíHil,1H. 

~.·Pérdida de la capacidad pura ganar dinero sen parcial, total D 

pcrmnncntc, 

5. • Pérdldn de los medios de existencia por la viuda e hijos por la 
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muerte del sostén de familia, 

La asistencia médica consistirá: 

I, - Asistencia médica ofrecida por especialistas. 

2. - Asistencia odontológica. 

3. - Asistencia pnr enfermeras a domicilio, hospital o Institución 

médica. 

4. - Mantenimiento de un hospital. 

S, - Sumlnlstm <le mutvrlal o<lnlllológh.:n y f11row1ct'.!utlco, 

6, - Los pagos deberán de ser perlÓ<llcos, 

F) PRESTACIONES FAMILIARES. - La contingencia cubierta será 

In •le tmcr hljoA n cargo en IUA condlclonc•A ~uo AO p1·cAcrlhen, 

!, - Pago p<.•rlódlco por cumplir un pcrfn<lo de calificación. 

2. - Suministro a los hijos de alimento, vivienda, vestido, vaca -

clones o de asistencia doméstica. 

3, - Período de calificación de 3 meses ele cotización o de empico, 

o en un ano de rc•sldcncln. 

El total •le las prestaciones concedidas debe rcprcselltar: 

- El 3% del salario de un trabajador ordinario no calificado. 

• El l. 5% del salario susodicho, multiplicado por el número total 
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de hijos, 

G) PRESTACIONES DE MATEl\NlDAD. - Ln contlngcmcln cubierta 

deberá comprender el embarnw, el p.1rto y sus conAecuencJns y In sus

pcnclón de gnnnncius que resulte del mismo. 

l. - Asistcnci• Médicn. 

2. - Asistencia prenatal. 

3. - Asistencia durante el pnrto. 

4. - Asistencia p.¡erpcral. 

5, - J·Jospltnllzaclcin. 

6, - Los pngos periódicos podrán llmltnrsc u 12 semnnns 11 menos -

que se autorice por la leglslaclón nacional un período mas largo de abs· 

tL'llClón del trabajo y los pngos no podrán llmitnrsv. 

JI). Pl\ESTACIONES DE INVALIDEZ. - La contlngvnciu t--uhierta de· 

bcrá comprender la ineptitud para ejercer una nctivlclad profesional pcr

mununtc o totul. l.u ¡1rcHtaclón clL'iK·rá gurunllznrHt' ¡1or lo mt·noH u 111s I"'! 

sonn s que hnynn cumplido. 

1. - 15 nilos de cotización o de empleo. 

2. - 10 nilos de residencia. 

3. - 3 años de cotización a personas económicamente activas. 

Período mínimo de cotización: 
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-5 años de cotlzucloñ o de empleo. 

·3 años de cotización. 

1) PRESTACIONES DE SOIJnEVIV!ENTES. - La contingencia cubieE_ 

tu dcherii comprender In pérdlda de medios de existencia sufridas por• 

In viuda o los hijos como concecuenc!a de la muerte del sosten de familia; 

en el caso de ni viuda, el derecho a la prestación podrá quedar condiclon!!!' ., 

do a la presunción, según la legislación nacional, de que es incapá:z de·· 

suhvcnlr 11 sus propias !·nl.'ccsiuaclcs. 

l.· Se puede suspender la prestación sl la persona que habría te -

nido derecho a ella, ejerce clcrtns actividades remuneradas o bien se -

podrán rcdlclr. 

2. • Pura una viuda sin hijos, que sea lncap<iz de subvenir 11 sus pro· 

pina nccccidadcs, se prescribirá una duración mínima del matrimonio. 

J) IGUALDAD DE TRATO A LOS RECIDENTES NO NACIONALES. 

i. •D elxmín tener los mlsmos derechos <¡Ul' los residentes nnclo • 

nnlcs, 

2. •Podrán prescribirse diaposiclones especiales para los no naclo• 

nnlcs y para los nacionales nacidos fuera del territorio. 

3. ·llxistcncln de un acuerdo hllntcrnl o multlluteral de los países. 
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DISPOSICIONES COMUNES. 

Una prestación podrli ser suspendida por: 

a) El interesarlo no se encuentre en el tcn!tor!n miembro. 

h) m interesado esté mantenido con cargo a fondos públicos o a -

costn uc una institución o servicio <le segur!un<l social, 

e) El interesado reciba otra rrestaclón en dinero de seguridad soc-1• 

cial. 

d) El interesado haya Intentado fraudulcnmmcnte obtener una pres• 

tac Ión. 

e) La contingencia hayn sido prnvocadn por una falta intencional del= 

Interesado, 

g) No se utilicen los servicios médicos o servicios de readaptación· 

p¡estos a su disposición. 

Antes de concluir con el tema de las prcsmcloncs sociales, se ha· 

ce necesario analliur la sltuaclún de México respecto n las Normas Mí· 

nlmns que plantea el Convenio 102 de la Organización lntcrnnclonal del • 

Trabajo Sobre las Nlfi·llllas tlllnlmas de In Seguridad Social. 

Un análisis comparativo demostraría que en In actualidad, Mcxlco· 

a superado los n.'<luisltos mínimos indispensables acordados por dlchl'I •• 

convenio Incluso ha cedido nuevas prestaciones, sin embargo, consideran· 

do factores como : El crecimiento democrático, la Ignorancia que preva -

Ieee de considerar a In Seguridad Social como una garantia indlvtldual, •• 
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la crisis económica por la que está pasandll el país, !ns demandas Sll· 

'!tales de seguridad social se hnn lncrementadD nlltnblemente. 

lista situación hu rcbnsadc en grun mclllda lo que el pufs otrC>gu

actunlmente, lo 0111! ha provocado que un amplio sector de la población· 

actualmente, todabfa, se encucnw·e desprotegida, 
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CONCLUSIONES. 

l.• La Seguridad Social nace como un deseo del Hombre para sa •• 

tlsfnccr sus deseos patrimoniales, sociales y culturales Indispensables 

para el desenvolvimiento de su personalidad, en la medida que ese deseo 

se va conviniendo en realidad, Imponiendo la necesidad de un orden que 

propicie su ix•rmnncncla a través de unn leglslnclón que cree una ntmós· 

fcrn de paz y concordia que permita el libre juego de In voluntad de los • 

hombres en la Integración del progreso colectivo. 

2, • El Estado Mexicano en su afán de brindar protección 11 las cla• 

sea dc•spt·otcgldas del país, ha lmplcmcntauo uffcrcntcH mecanismos y • 

leyes, hasta llegar a In Institución de protección denominada Seguro So • 

clnl. 

3. • El Seguro Social es el instrumento básico de la SL-gurldad So·· 

cial, establecido actualmente como un servicio ¡xíbllco de carácter naci~ 

nal en los términos de su ley. El Instituto Mexicano del Seguro Social es 

un organismo ¡xíblico descentralizado con personalidad y patrimonio pro· 

plo, encargado de In organlmclón y administración de In seguridad, ya • 

sen como régimen obligatorio o como régimen voluntario. 
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4, - La Seguridad Social l!S el género y el rfigimen del Seguro So •• 

clal es la especie e instrumento básico pnra su administración obligatoria 

o voluntarill. 

5. • El Derecho del Trabajo es completamente independiente del Se • 

guro Soclul, ya que cada uno t!cne su reglamentación espcc(flc11 y en el •• 

caso del Seguro Social existe una relación tripa1·tita que son: el asegurado, 

el patrón y el Instituto Mexlcnno del Seguro Social, cosa que no ocurre en 

el D crecho del Trabajo porque laR relaciones establecidas son entre el 

trahajador y el patrón. 

6, • El Seguro Social es pues un instrumento eficaz de establlldad •• 

estatal, que se adentra y resuelve en cierto modo los problemas económi· 

cos, sociales y de salud de la población ya que brinda una respuesta a las 

necesidades humanas como protección favorecedora a todos los estratos • 

sociales, Independientemente de los factores raclalcfl ideológicos, polf • 

tlcos o económicos que en ellos priven, ocupando ¡xies, una de las áreas 

de acción mAs amplias donde se demuestra que el hombre es el principio 

y el fin de todo progreso. 

7. • l .n St'l(lll'iiiwl Sod11l ¡11.•r11lf\ll<' 1•11i1•11111·roll11 1t11q•,rnl il1• In 111.•1'H11· 

na humana tanto en sus nspectoH cconó111ic.:0H, HoclnlcH, fíHico.. y nmrulca, 

La Previsión Social comprende medidas tcn!Jientes a la protección • 
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un núcleo es[J<.•cfflco ue la polllaclón; la clase trabajauoru, por lo que col!! 

prende a una Jlllrte ele! Seguro Social. 

La Asistencia Soclnl ln constituyen medidas tendientes a proteger al 

total ele In población, pero sin un sistema definido y sin que los beneficia

rlos puedan exigir el otorgamiento ele prestaciones, 

10, • La Seguridad Social entendida como unn rnmn jurídica autónoma 

forma pnne del Derecho Social, que es el conjunto de normas jurídicas de 

Derecho Públlc.o que reconocen y garantizan los mínimos de existencia ne• 

cesarlos para que el hombre desarrolle sus potencinlldades en el seno ele 

la c.olcctividad, procurando eliminar las diferencias que existen entre los 

Integrantes de ese grupo social en orden ul bien común. 

11. - El Derecho Social y la Segurl<lnd Social han constituido un mu• 

glstral csf\lerzo que contribuirá en la estn1cturaclón ele una doctrina mo -

clernn que perfeccione el contenido de éste derecho nuevo " El Derecho de 

la Seguridad Social ", proyectando su nctlvldnd y principios al correcto • 

desenvolvimiento de Ja vida social, que al de personas indlvldunlmente • 

consideradas, 

12. - México ha superado los requisitos mínimos de Scgurtuacl Social 

acordados por el Convento do In Organización Internacional del Trabajo, 

sin embargo, por factores socio-económicos la Segurldnd Social no ha P.! 
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dicto ser lo suficientemente amplla para favorecer u toda la población. 

En el aspecto social, ésto se ha debido prlncipalmcn te a la lnsu· 

ficiente educación de los sectores marginados. Ln solución a largo pi~ 

zo de este problema sería la integrnción de estos grupos a la vida social 

en base a una adecuada educación que les permita conocer sus derechos 

y de esa forma, poder ejercerlos. 

En lo concerniente al aspecto económico, la falta de recursos y su 

na! aprovechamiento, han sido el peor ohst'nculo para In consecul.'ión • 

de los fines de In seguridad social. 

Una alternativa podría ser la creación de un fondo económico para 

proporcionar a los ciudadanos, en momentos de extrema necesidad, In • 

ayuda que se requiere para superar sus dificultndes económicas. Esto • 

11<<irfn logrursc mediante una recstructu rnclón y rcuestinnción conclcntc 

y honesta de nuestros i mpucstos. 

13. • La reallzación de la Seguridad Social en nuestro país, se po· 

drá alcanzar en la medida en que cada uno participe y deposite su máxl • 

ma colaboración en la expansión y perfeccionamiento de los planes, obje· 

tlvos, y fines del Seguro Social, ya que su nmtcriallzación no depende e! 

cluslvamente de los buenos deseos, sino del esfuerzo conjunto que renil· 

Cl'll tanto la Iniciativa privada, como la ~blica y el pueblo en general. 
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