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P R I M E R O. 

INSTITUCION QUE DEBE OTORGAR EL SEGURO A 
LOS TRABAJADORES 

a) Antecedentes. 

b) Concepto del Seguro. 

e) El Seguro Privado y el Seguro Social. 

d) Instituci6n que debe otorgar el Seguro 
a los Trabajadores. 
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a) .8~TECEDENTES.- El Seguro es un producto de la 
cultura; s6la el seguro técnico en ciertas ramas de la acti
vidad humana y muy particularmente en materia de estadística 
y matemática, juntamente con la evoluci6n de la situaci6n ~ 
social pe:nnite el establecimiento y desarrollo del seguro. -
( 1 ) 

Considerando Q.Je el interés que se tiene en una
casa 6 bién ha sido a través de la historia de la humanidad, 
una constante preocupacidn porque todos alguna vez necesita
mos que nuestras pertenencias sean aseguradas de los peli--
gros que a cada instante estan expuestas. 

Estos peligros los podemos dividir en naturales
y provocados; los primeros son los que, por razones climato
lógicas estan expuestos y peligran por lo que pueden ser ~ 
destruídos; los segundos, los que el mismo ser humano propi
cia, ya sea destruyéndolos a sustrayéndolos sin consentimien 
to de su legítimo propietario ( robo ), para aprovecharse -
de ellos. 

Se considera q..ie el antecedente más directo de -
lo que di6 origen a la Seguridad Social, que implantó el Es
tado Liberal, q..¡e sostenía ln obligaci6n de abstenerse de -
intervenir en las relaciones de carácter laboral por una PªE 
te y por la otra la supresi6n que hizo de las corporaciones
de trabajadores, la que provocó el enfrentamiento entre el -
patrón y el obrero, situación que plante6 como consecuencia
el empobrecimiento y la explotación de la clase asalariada. 

Este malestar social se inici6, a principios 
del siglo XIX, la lucha de los asalariados por obtener mejo-
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res condiciones de vida a través de huelgas y movimientos -
revolucionarios de los obreros. En el transcurso de estos -
movimientos se crearon organizaciones obreras y con ello nu
merosos pensadores y estudiosos se interesaron vivamente en
el problema que gener6 corrientes socialistas ut6picas, anar 
quistas y marxistas. 

Consecuentemente el Estado tuvo que enfrentarse
tanto a las corrientes revolucionarias cCJTio a los ref ormis-
tas y aceptar las peticiones hechas por los obreros, situa-
ción que se ejemplifica con la problemática planteada por -
los marxistas, perfectamente comprendida por Alemania en la
época de Bismarck, quien ranpi6 la tradici6n liberal a fin -
de evitar la revolución socialista, elaborando para tal efe~ 
to una política económica basada en el intervencionalismo -
del Estado con la que nace en 1833 el Seguro Obligatorio de
Enf ermedades, el Seguro sobre Accidentes de Trabajo y el Se
guro Obligatorio de Invalidez y Vejez. 

Al mismo tiempo Inglaterra vivió igual problema, 
obteniendo resultados semejantes aunque por vías más demo--
cráticas, situaci6n contemplada al conceder el voto a obre-
ros y campesinos quienes,a través del Parlamento designan ~ 
una Comisión de Beneficiencia a Alivio de la Miseria, que t~ 
nía por encargo revisar la ley de los pobres, coyuntura que
aprovecharon los laboristas para plantear la necesidad de -
un programa de prevención social. 

Si bien es cierto que algunos de los anteceden-.. -
tes como los mencionados dieron nacimiento a los seguros so
ciales en Europa, aunque se estimaron como una arma políti-
ca en contra del socialismo también lo es la transformación
de seguros sociales a regímenes de seguridad social como mo-
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vimiento humanista, que se inicia cuando a6n no terminaba ~ 
la Segunda Guerra Mundial, por gobernantes y pueblos, quie~ 
nes comprendieron que la seguridad social es un derecho de -
todos los hombres y en la que se debería fundamentar el Nue
vo Mundo. 

Esta concepci6n de la seguridad social di6 hom~ 
bres de elevada estatura espiritual, quienes comprendieron -
que el advenimiento de la cultura tecnol6gica había hecho ~ 
olvidar los principios del humanismo europeo ( 2 ) 

La revoluci6n industrial marca para la humanidad 
el final de una época, el feudalismo y el inicio de otra, ~ 
el capitalismo industrial, con la cual se originan en el mu~ 
do grandes transformaciones políticas, económicas y sociales 
sobre todo cuando el hombre se incorporó, casi de la noche a 
la mañana, con importantes descubrimientos científicos y t~~ 

nicos que le han permitido el progreso en el que s61o parte
de la sociedad interviene. 

El cambio se manifiesta sobre todo en el periodo 
del siglo XIX al XX por la aplicación de la técnica, la in-
venci6n de la máquina de vapor, del motor de combustión in-
terna, de la electricidad y el empleo de la energía at6mica, 
época que también caracteriza la creciente sustituci6n del -
trabajo manual por el trabajo mecánico, entendiéndose esto -
último en toda la significación del término, adem~s, de otra 
característica que es la sustituci6n de la inteligencia hu-
mana por la "inteligencia" de las máquinas. As. ,, rn. ~, ~ue -
mientras en 1850 el hombre proporcionaba el 15 °/o de la ener
gía de trabajo, los animales el 79 ~ y las máquinas el 6 io
la proporci6n de 1960 fue de 3 ~' 1 ~ y 96 ~ respectivamente. 
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Otro de los cambios fundamentales ha sido el au
mento en importancia del mercado interno, sobre todo cuando
nuestra organizaci6n econ6mica descansa sobre el principio -
de la producción y el consumo en masa, que se caracteriza -
por la aparición de la sociedad de consumo en que todo mundo 
es inducido a comprar no importa si tiene ahorros o no, te~ 
nienda como llave al crédito que subsana ese problema, aun~ 
que también es cierto que este fenómeno que está participan
do en forma innegable para el mejoramiento de la situaci6n -
econ6mica de la clase trabajadora. Claro está que en éste -
proceso interviene también en forma preponderante la produc
ci6n en escala y por ende la t~cnica. 

Se ha visto qJe a grandes rasgos dos de los cam
bios más importantes operados a partir de la revoluci6n in-
dus trial en el sistema capitalista, ahora bien, es necesario 
plantearse la interrogante de cómo ha afectado al hombre de
nuestra época en su individualidad. 

Consideramo~ que es necesario pr-.ra buscar al ho!!! 
bre actual en su realidad, remitirnos al estudi.o que sobre -
la división del trabajo y la enagenación hace el psicólogo -
Erich Fromm en su obra "Ps::.coanálisis de la Sociedad Contem
poránea", expresándonos que n Una consecuencia de la produc
ci6n capitalista moderna es la creciente división del traba
jo. Esta división existe desde las sociedades primitivas -
como fué la división de sexos hasta la caracterización de -
nuestra época por el alto grado de la misma". En la indus
tria moderna el trabajador no está en contacto con el pro-
dueto terminado, simplemente está dedicado a una actividad -
especializada y aunque puede pasar de la realización de una
función a otra, nunca está en relación con éste. Las activi 
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dades de especialización que se realizan son un trabajo, la
mayoría de las veces mec~nico, y existen sólo en raz6n de -
que todavía no se inventa la máquina que sustituya al obrero 
o porque la utilizaci6n de ~sta resulta demasiado cara. 

Contemplando la problemática de la especializa-
ci6n del trabajo asi como la posible consecuencia de ello, -
penetramos en lo que significa la enagenación y las conse--
cuencias de la misma, respecto de la cual pensamos que su -
concepto más simple es el referido al estado del hombre en -
el cual sus actos son ajenos a si mismo y este extrañamiento 
se convierte en una fuerza que lo gobierna, que se encuentra 
situada sobre él y contra él, en vez de ser gobernada por él. 

Al observar entre los fenómenos que tienen su -
origen en la enagenaci6n, vemos que uno de los más signific~ 
tivos para el tema sobre el que se diserta es el que Fromm -
denomina la burocratizaci6n y que podríamos identificar tam
bién como el de la tecnocracia, en la cual el hombre se con
vierte en un especialista de la administración de cosas y de 
los mismos humanos. Asi nos podernos dar cuenta que con el -
desmesurado crecimiento de las instituciones, la relación -
de los tecnocratas con las personas se convierte en una re-
laci6n de enajenamiento total, razón por la que éstos espe-
cialistas establecen su trato con los demás individuos de -
un modo impersonal, o sea que se identifican o se relacionan 
con cifras o cosas, por lo enormes de las organizaciones y -
la gran división del trabajo, situaciones dificultosas o di
fíciles, para estos especialistas ver el conjunto, ya q.¡e -
se pierde la cooperación espontánea y organica entre los di~ 
ferentes individuos o grupos de las personas. 
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Esta exposici6n sobre la enajenaci6n no quedaría 
completa sino hiciéramos menci6n a lo que consideramos un ~ 
ejemplo claro de ella: la mayoría de los técnicos en recur-
sos, como son actualmente los psic6logos que desarrollan sus 
investigaciones en la administraci6n de personal, se intere
san en saber c6mo puede aumentarse la producci6n o producti
vidad del trabajador y c6mo podría integrarse mejor a las -
empresas o sea que este aspecto de la psicología investiga-
c6mo hacer trabajar más o mejor mediante una lubricaci6n ~ 
adecuada a esa máquina llamada hombre. 

Del esquema de la tecnología moderna presentado
has ta ahora podríamos que sus orígenes se remontan a la prj
mera época de la revoluci6n industrial en los balbuceos del
capi talismo industrial y que su trascendencia en el hombre -
y las instituciones reviste tal importancia que es necesario 
considerar que los problemas de la mecanizaci6n, divisi6n -
del trabajo y enajenaci6n, deben tener um:¡ soluci6n inmedia
ta a través de las potencialidades inheren~;·':s al individuo. 

La disyuntiva a que actualmente se 1>nfrenta la -
humanidad establecer, por una parte, la conciencia que cada
individuo deb8 tener de sí mismo y de lo que lo rodea y par
la otra, la deshumanizaci6n y la amenaza que gravita sobre -
la existencia misma del hombre. Esto podría dar la impre--
si6n de una exageración, pero basta con contemplar los acon
tecimientos que diariamente se suceden para tener una clara
visi6n de la problemática a la que nos enfrentamos. 

La ciencia y la técnica en su nivel más elevado, 
son el producto de la cultura del progreso del hombre y de -
su inquietud por vivir cada día mejor, reduciendo las dis~-
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tancias, investigando los espacios siderales, tierra y mar,
inventando máquinas que lo sustituyan en labores rutinarias, 
curando enfermedades y por ende 6 como consecuencia la.pro
longación de la vida, produciendo en gran escala los artícu
los de consumo y muchas otras cosas, producto de su ing~nio. 

En la bdsqueda de éste bienestar físico el hom~ 
bre, se ha ido olvidando de su m~s preciado valor que es el
humanismo, contenido potencialmente en cada individuo, ya -
que para su f or.tun:::t esto lo vivifica a trav~s de la corrien
te humanista que en m~s de 500 años ha tenido como represen
tantes a grandes pensadores desde el Renacimiento, hasta ~ 
nuestros días, la cual ha impedido su total despersonaliza~ 
ci6n. 

El humanismo siempre ha representado la fuerza -
opuesta a lo m~s regresivo y destructivo de la sociedad, si
tuación que en el renacimiento se present6 en contra del fa
natismo religioso y de la sumisión del hombre a la idolatría 
de los intereses económicos; también en los siglos XVIII y -
XIX este humanismo aparece como una reacci6n a la transfor-
mación del hombre en un medio de producción, fue también el
humanismo de Fray Bartolomé de las Casas el que pretendi6 -
dar dignidad a nuestros indígenas, asi como lo es la lucha -
por salvar al hombre del holocausto atómico y de su mecaniza 
ción. 

Por tanto podemos considerar que el humanismo -
es la esperanza de que la ciencia y la técnica sirvan al ho~ 
bre y no como lo concibe la corriente tecnocrática, de que -
sea el individuo quien esté al servicio de la ciencia y la -
técillica. ( 3 ) 
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Así Lord Williams Beverdige present6 al Gobierna 
Británica el documento titulado "Infonne sabre el Seguro So
cial y sus servicios conexos", en el Q.Je vierte sus cancep~ 
tos sobre lo que considere. la seguridad social, afinnando -
que "La meta del plan Seguridad Social es hacer innecesaria
la indigencia en cualquiera circunstancia", señalando tam
bi~n q..ie "la liberaci6n de la indigencia no puede ser im
puesta ni obsequiada a una democracia, sino que debe ser ga
nada par ella. El ganarla requiere valor y fe y un sentida
de unidad nacional. Valor para enfrentarse con los hechos y
dificul tades, y vencerlos, fe en nuestro futuro y en los ~ 
ideales de libertad". 

Este innovador de la corriente humanista con ba
se en la seguridad social, presenta cinco problemas para la
humanidad: la enfermedad, la ignorancia, la suciedad, la 
ociosidad y la indigencia, los cuales deberán ser desterra~ 
das para lograr una mayor justicia social. 

Acerca de estos males Beverdige expresa: 

La destrucci6n de la indigencia, garantiza a ca~ 
da ciudadano, a cambio de sus servicios, suficientes ingre~ 
sos para su subsistencia y la de sus dependientes, tanto ~ 
cuando est~ trabajando como cuando no pueda trabajar. 

La enfermedad debe combatirse sobre una base me
jor y más amplia en su triple aspecto, preventiva, curativo
Y paliativo. 

El ataque a la ignorancia debe realizarse no s6-
lo con más y mejores escuelas, sino con una clase de instruc 
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ción dedicada de manera especial a los adultos, a fin de p~ 
porcionarles nuevas y mejores posibilidades. 

El ataque a la suciedad, la cual proviene del ~ 
crecimiento no planeado, desorganizado de las ciudades, que
lleva consigo el apiñamiento de vehículos y personas, las ~ 
malas viviendas, el despilfarro de energías de los trabaja~ 
dores en viajes, significa una mej ar· vc;.l'uc:.:ión en la ubica
ción de la industria y de la población Y. una revolución en -
los alojamientos. 

El ataque a la ociosidad significa el buscar la
ocupación de la mano de obra e 4 ) • 

Considerando que complementa el panorama el he--. 
cho de la marcada desigualdad de la distribución de ia riqu~ 
za, que es notoria en la gran mayoría por no decir en todos
los países en desarrollo, entre los que naturalmente se en-
cuentra M~xico; dicha distribución mal planeada, cualquiera
que sean sus causas institucionales, que no es nuestro obje
tivo analizar por ahora, contribuye a que la insuficiencia -
de producción de bienes de consumo de primera necesidad y a
baj os precios para las clases populares, falte en el mercado 
interno originado y contribuyendo tambi~n en la injusta dis
tribución de la riqueza, y como consecuencia de lo anterior
que exista un malestar en la mayoría de las clases sociales
del país. 

Existen otras cargas para la sociedad y para el
gobierno, desde mi particular punto de vista; en un país do!:!_ 
de las clases son demasiado marcadas, la ociosidad como men
ciona entre otras el maestro Beverige, significa una amenaza 
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latente para los habitantes de cualquier pueblo. El ser hu~ 
mano en este estado no siempre, y con pocas y casi nulas po
sibilidades de mejorar ve con resentimiento a los sectores -
más o menos acomodados y tiende a destruir el estado de de-
recho en que vive. 

Desde el punto de vista extrictamente político,
este tipo de gentes son material o instrumento id6neo, para
cualquier movimiento en contra del gobierno y la historia -
asi nos lo muestra, de ahí que sea necesario poner en prác-
tica todos los recursos disponibles para erradicar hast:a do!!, 
de sea posible este mal que a todos afecta, pero especialme.!:!. 
te a los países en vía de desarrollo, porque de lo contrario 
los avances que se han logrado peligran por la marcada inca.!:!. 
f ormidad que existe en los países llamados del tercer mundo. 

Si pretendemos comentar un poco sobre algunos -
nuevos conceptos de la Seguridad Social que deben considera! 
se en la evoluci6n de nuestras sociedades modernas, se está
obligado a dejar plenamente establecido, en p!."'incipio, un -
fundamento que nos oriente a la búsqueda de ésto. nuevo pen~ 
samiento. 

La teoría del solidarismo de León Bourgeois, nos 
dice: "Todos los hombres son interdependientes: cualquiera -
que goce de una ventaja la debe a ~sta interdependencia, y -
por esto debe una compensaci6n a los demás. La sociedad re
presenta un conjunto en el que todas las partes están estre
chamente unidas las unas a las otras, como las partes del .,..._ 
cuerpo humano; aquellos que tienen éxito son los que han sa
bido aprovecharse de la acci6n de otros, y son, por tanto, -
sus deudores. 
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Se puede deducir de lo anterior q..¡e, la ínter-~ 
laci6n de los hombres que existe en nuestras sociedades mo~ 
ciernas, viene a convertir en un derecho necesario del ciuda
dano su participaci6n de la seguridad social en los Estados. 

Los tratadistas en el campa de la seguridad so-
cial, no han podido coincidir en la definición plena del~· 
concepto, pues se han encontrado que no es admitido éste de
manera universal, ya que el mismo cambia de acuerdo a las -:-
perspectivas, las finalidades o los m~todos que se conside-
ren. Se puede observar que cada país pondera diversos prin
cipios ~tica-polítioos para la elaboraci6n de su legislaci6n 
en base a sus condiciones. 

El concepto de Seguridad en los países j6venes -
es una fuente de superaci6n, donde es posible establecer re
lativamente fácil un sistema institucional, que permita la-
evaluaci6n del término y de su aplicación en forma paulatina 
y programada. No es asi en aquellos países en donde sus ex~ 
gencias y su aplicaci6n han cargado con vicios en sus siste
mas anteriores que hace necesario un cambio profundo y total 
de renovancia. 

La Seguridad Social es generalmente un elemento
insti tuc ional o sea de carácter general, o por lo menos se -
le considera implícito en la organización del Estado, con un 
car~cter evolutivo y dinámico al que tiene derecha, más que
el ciudadano, el ser humano que requiere mejorar sus candi~ 
ciones afirmándose la idea de que no es la relaci6n de tra~ 
bajo la que debe formar parte de este concepto como elemento 
esencial, sino la condici6n humana en si misma. 
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La rápida y cont!nua evoluci6n de las sociedades 
modernas afecta la Seguridad Social en sus diferentes aspec
tos tanto en su propia organizaci6n, como en su planeaci6n -
adecuada que le permite vislumbrar los cambios de costumbres, 
de ideas y de ·aspiraciones sociales. 

En el momento presente en que vivimos, pasamos -
por una etapa que oien podría clasificarse como la de una -
sociedad en movimiento, que obliga a entender un nuevo y am
plio concepto de la seguridad social. 

Estas aceleradas transformaciones que estamos -
experimentando en el mundo actual, exigen un pleno entendi-
miento de los problemas de las instituciones de seguridad -
social, recapacitando permanentemente sobre aquellos concep
tos que nos permiten evitar llegar a ser superados por los -
acontecimientos, con la gravedad que esto supone, pues ca~ 
bría la posibilidad de quedar fuera del proceso hist6rico ~ 
que se desarrolla. 

Estas evoluciones traen consigo ci·i.versas conse
cuencias sociales de gran importancia y que AlbGrt Delperés
las clasifica de la siguiente manera: 

1.- Disminuci6n relativa del valor trabajo. 

2.- Crecimiento del valor que podríamos denomi
nar de tiempo libre. 

3.- Desarrollo conjunto de relaciones personales. 

4.- Disminuci6n de los valores familiares tradi
cionalesw 
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5.- Decaimiento de las cuestiones doctrinales, -
en provecho de los hechos, de las realiza--
ciones. 

La política actual y social debe irse adaptando
ª esta evoluci6n constante, aunque la adaptaci6n tropie~e -
a veces con dificultades de todo orden, psicol6gicas, insti
tucionales, doctrinales; adaptaci6n que debe re~~izarse de -
acuerdo con las realidades nacionales de cada país y con las 
circunstancias que originan los problemas sociales. 

Debe encontrársela un significado a la nueva ~ 
política social para que ~sta realice un continuo esfuerzo -
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los --
trabajadores, teniendo en cuenta aspectos demogrdficos, polf 
ticos y económicos y además las posibilidades que el progre
so técnico está ofreciendo. 

Las instituciones de Seguridad Social, deben ob
servar estos cambios tanto en sus estructuras, como en sus -
conceptos, permitiendo una búsqueda de innovaciones, que el! 
minen la idea que se tenía en los albores de la revoluci6n -
industrial, ya que las condiciones del medio y las necesida
des de sus habitantes 'son diferentes a las de ayer, las de -
hoy y lo mismo serán las del mañana. 

La satisfacción de las necesidades de los indi.::_ 
viduos ya no es plena en la actualidad con los conceptos an
teriores de la seguridad social, teniendo que buscar nuevos
caminos que hagan aparecer otros conceptos integrales, para.
satisfacer lo que el franc~s Andre Leurent llama "necesida
des sociales, necesidades colectivas". 
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Ahora bien, conviene tener en cuenta en la inno
vaci6n de: nuevos conceptos, los problemas de adaptaci6n al -
cambio que presenta la nueva concepción de la seguridad so~ 
cial en las actuales sociedades, en que su aparición es fa~ 
vorecida por la aceleraci6n del progreso técnico y en donde
intervienen también, cuestiones que la entorpecen, como la~ 
distorcionada mentalidad que rige como consecuencia del rnej~ 
ramiento en las condiciones de vida, en las sociedades auan
zadas y en el ajuste de objetivos en materia de política so
cial. 

Si admitirnos la realidad de estas orientaciones
que tienden hacia un nuevo concepto de la seguridad social,
considerada en su acepci6n integral y efectiva, se hace ne-
cesario la búsqueda de nuevas formas de organizaci6n que r~ 
licen una protección al individuo más adecuada y selectiva,
evitando que las estructuras de los servicios de las insti
tuciones de seguridad social, tengan el carácter insensible
s inhumano de un mecanismo, buscando que aa disponga t!e la
flexibilidad necesaria que facilite la adapi:aci6n de cada -
uno de los conceptos de protecci6n. 

En la actualidad no puede negarse la importan--
cia y la aplicaci6n de los conceptos de organizaci6n y admi
nistraci6n dentro de las instituciones de seguridad social,
para que estos coadyuven en su evoluci6n no podemos negar :-
por otro lado, la calidad y humanidad de los servicios a --
otorgar, debiendo de ser ésto, un objetivo fundamental y pe!: 
manente, mucho mas importante que cualquier otro aspecto. 

Es necesario salvaguardar la finalidad esencial
mente humana de las instituciones que prestan ayuda social,-
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debiendo existir conciencia por una superaci6n constante 
que proporcione soluciones efectivas, tanto en el campo de -
la organizaci6n social de los sistemas de protecci6n, que -
hasta hoy en día carecen del sentido social humano. 

\ 

En materia administrativa, los esfuerzos que se
realizan en este sentido tienden a equilibrar la centraliza
ci6n de las operaciones t~cnicas y la descentralizaci6n de -
los servicios de prestaciones; mientras que en materia so~ 
cial se van creando y desarrollando los servicios sociales,
que favorecen la pr.estaci6n de la protecci6n de una manera -
más personal. 

Fil6sofos, políticos e historiadores al igual -
que organismos internacionales participan exhortando a todos 
los pueblos del mundo a crear y mejorar los sistemas de se-
guridad social que proporcionarán bienestar a la humanidad,
como se demuestra en la Carta del Atlántico, en la que las -
naciones pertenecientes a la OTAN se comprometieron a crear
un sistema de seguridad para los individuos. 

Asimismo, el año de 1948, aparece la Declaraci6n 
Americana de los Derechos y Deberes del hombre, firmada par
las naciones miembros de la OEA, que en su artículo 16 ex~ 
presa: " ••• Toda persona tiene derecho a la seguridad so
cial que le proteja contra las consecuencias de la desocupa
ción, de la vejez de la incapacidad que proveniente de cual
quiera otra causa ajena a su voluntad, la imposibilidad o -
mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 

En el mismo año, la ONU en la "Declaraci6n Uni
versal de los Derechos Humanos" aprobada en su Asamblea Ge-
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neral, celebrada en París, establece en su Artículo 22 " ••• -
Toda persona como miembro de la Sociedad, tiene derecho a -
la Seguridad Social, y a obtener mediante el esfuerzo na---
cianal la cooperaci6n internacional, _hab.i_~ cuenta de la -
organizaci6n y de los recursos de cada estado, la satisfac~ 
ción de las derechas económicos, sociales y culturales, ~ -
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su ~ 
personalidad~' 

La Conferencia Internacional de Seguridad Social 
en su VI Reunión celebrada en M~xico, Distrito Federal, señ~ 
la en la 11 Declaración de México " que "todavía existen di
fíciles y persistentes problemas que obstaculizan la lucha -
para superar la miseria, la insalubridad, el desamparo, la -
ignorancia, la inestabilidad en el trabajo, la insuficiencia 
en el empleo, la inequitativa distribuci6n del ingreso naci,S!. 
nal, las deficiencia del desarrollo econ6mico y las desigual 
dades del intercambio intemacional 11 , también hace notar la 
pobreza donde quiera que exista constituys-; un peligro para
la libertad de todos los hombres" y es precü-.o" •••• ampliar
en la medida en que lo permitan las circunstancias políticas, 
económicas y jurídicas el radio de acci6n de los aeguros so
ciales hacia una concepción integral de la Segurid.:ld Social, 
alentando los nuevos factores de bienestar .ciu.e. s~.ª.· •• reali
zar, en un ambiente de paz y libertad social que permita 
avances constantes, a un fortalecimiento de la Justicia So-
cial. 

Al observar la evolución de los seguros sociales 
hacia la seguridad social, se puede considerar que el conceE 
to que corresponde a esta dltima tiene como finalidad aten~ 
der el mayor ndmero de necesidades del ser humano frente a -
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las mdltiples contingencias de su vida individual, fam~liar, 
y social, para asi contribuír mediante prestaciones y servi
cios m~dioos, económicos y sociales a elevar sus niveles de
vida social, econ6micas, mayores recursos a la poblaci6n t~ 
bajadora y marginada, que permitan una mejor distribución -
del ingreso nacional de cualquier país. 

Concretando lo antes expuesto, la seguridad so-
cial persigue al realizar los siguientes objetivos: 

a).- Proteger al hombre frente a todos los ries
gos tradicionales considerados, proporcionarles prestaciones 
en especie, dinero, servicios sociales, de acuerdo con las -
necesidades y apremios de cada naci6n, que tiendan a mejorar 
sus niveles de vida. 

b).- Obtener mejor distribuci6n de la riqueza 
creada por y con el trabajo del hombre, al cumplir de manera 
cabal la seguridad social. 

c).- Los servicios m~dicos y sociales de la se-
guridad social deberán crear nuevas necesidades materiales -
y espirituales entre los sectores mayoritarios de la pobla-
ci6n. 

d).- La seguridad social dAbe ser un factor del
nuevo ordenamiento de la convivencia humana y deberé asimis
mo constituir una manifestaci6n siempre activa, de la soli~ 
daridad que anima como principal exponente, el progreso so~ 
cial del pueblo ( 5 ) 
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Como una aplicaci~n a todos los:conceptos expues 
' ' -

tos en líneas precedentes, mencionaremos la llamada Oeclara-
ci6n de México, del año de 1960, en que se reafirma la apli
caci6n de la cobertura tradicional de los Seguros Sociales,
mediante prestaciones f awiliares y sociales en beneficio del 
progreso individual familiar y de la comunidad. 

Esta Carta de México, menciona tres puntos que -
sintetizan la implicaci6n de la seguridad social y que se -
considera encierran un gran contenido. 

1o.- Que cada ser humano pueda disponer de me--
dios suficientes para la satisf acci6n de las necesidades --
inherentes a su dignidad. 

2o.- Que cada quien pueda aprovechar los bienes
materiales, morales, culturales y sociales creados por la ~· 
~i.y,ilización para . :su beneficio. 

3o.- Que el ejercicio real de lib•:;é'tad esté ga-
rantizado por una lucha sistem¡1tica contra la mi.:;eria la -
ignorancia y contra la indigencia. 

Encontramos plasmadas también las ideas de una -
profunda política de seguridad social en la Declaraci6n Uni
versal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de --
1948, que en sus artículos 22 y 25 dice lo siguiente: 

sociedad 
mediante 
habida 

Artículo 22.- "Toda persona como miembro de la-
tiene derecho a la Seguridad Social y a obtener, -
el esfuerzo nacional y la cooperaci6n internacional, 

cuenta de la organizaci6n y los recursos de cada 
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país, la satisfacci6n de los derechos econ6micos, sociales -
y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarro 
llo de su personalidad. 

Articulo 25.- 11Toda persona tiene derecho a un -
nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su familia, 
la salud y el bienestar y en especial la alimentaci6n, el -
vestido, la vivienda, la asistencia m~dica, y los servicios
sociales necesarios; tiene derecho a la seguridad en caso -
de paro, de enfermedad, ds invalidez, ds _y;:L,~tt_~.~.~t :ie ve,jez, 
o en los otros casos, de p~rdida de sus m8uLu~ ue subsisten
cia a consecuencia de circunstancias independientes de su -
voluntad. 

Estos conceptos, nos dan la pauta que se justif! 
que por sí sola la idea de buscar un enfoque, u:i pensamiento, 
una filosofía distinta en la ap1Ícaci6n de las t~cnicas de -
organizaci6n en el campo de la seguridad social, y un nuevo
ordenamiento en la mentalidad que debe de imperar en el hom
bre organizador que se desarrolla en este tan interesante -
campo. No se quiere decir con esto que debe crearse toda -
una nueva ciencia administrativa al servicio de la seguridad 
social, porque estaríamos negando la universidad del t~rmino 
y su aplicabilidad, sino analizar de manera especial, el C8.'.!!, 
po de desarrollo y el fin de la b!Jsqueda con li:' prestaci6n -
de este servicio a la comunidad, para aplicar con eficacia y 
eficiencia los conocimientos encaminados a la operaci6n mis
ma. 

Para Albert Leper~s "va tomando forma un concep
to renovado de la seguridad social, que tendrá en cuenta to
dos los m6viles y todas las necesidades humanas, no solamen
te las de orden material, sino las de orden moral, ~e se --
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concretarán en unas estructuras que realizarán con los mejo
res métodos de análisis". 

La diferencia en su aplicaci6n, que en el uso ~ 
de las t~cnicas de organizaci6n debe hacer el administrador
en el campo de la seguridad social, obedece tambi~n a una ra 
z6n derivada de su propio objeto pues, en cualquier institu
ci6n que se pretenda efecto de lucro, está buscando la rela
ción directa entre cantidad de inversión y cantidad de utili 
dad, mientras que el hablar de una empresa de seguridad so-
cial se relaciona, la inversión o gasto con el rendimiento -
que de esto se obtenga, en beneficio colectivo de la pobla-
ción a cubrir con el servicio. 

El concepto de estructura de modernización, obli 
ga definitivamente al cambio en la mentalidad de direccci6n
y administraci6n de las instituciones de seguridad social, -
que además de adaptai -l;énnica!:; de adminis +~ración habrá que -
observar detenidamente el desarrollo econórn~.so y social del
medio, las necesidades de su gente, etc., y .. ·.81?..r proyectar
una verdadera imagen de ;::ervicio en beneficio c·.:llectivo en -
especial de la gente necesitada, teniéndose que haner a un -
lado la vieja idea que cae en la de magogia de los raíses en 
que operan las instituciones, que son a todas luces parcia-
les y resultan desprovistos del pensamiento comunitario. 

En la administración de las instituciones de 
servicio, el conocimiento del medio social en el que se ope
ra, pues obligará a que la actuación sea realizada .con la -
flexibilidad necesaria, ya que el campo de las instituciones
de salud esté constantemente sujeto a modificaciones. Los -
cambios sociales, unidos al ritmo acelerado del progreso --
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científico de la medicina y al desarrollo en paralelo de la
tecnología médica, son dos cá:ñQt~!l!:l~l!l:Wts. ·que influyen en el 
rápido proceso del cambio. Es esta una raz6n por la que en -
materia de organizaci6n no prevalece una estabilidad, debido 
a su dinámica, haciendo necesario que se contemple con am~ 
plio criterio, el panoram8 general de las estructuras que 
encierran las funciones bási.cas, suficientes y necesarias -
para la buena marcha de una institución. 

El adelanto y la adaptación de las técnicas ad-
ministrati vas a las necesidades de la seguridad social, mar
carán el grado de evoluci6n en la civilizaci6n de un país, -
aunado a la susceptible valoración a través de sus institu
ciones culturales, de su estn.1ctura económica, de su desarr~ 
llo industrial y político; pues estando sl hDmbr:-~·-:Y:;iá~~(,;.ii!JdaiJ 
sanos tendrá que existir una mejor disposición de sus acti
vidades y un mejor nivel de vida. ( 6 ) 

Origen. 

La economía y el drecho antiguo no conocieron el 
Seguro o prima fija, en Roma, la fidejusseo indemmitale~, 
el nauticum faenus, la Recuia trajecticia, eran institucio-
nes próximas; de ello se desprende que si el concepto no era 
ignorado, no se alcanzó a crear una doGtrina independiente;
se le practicó confundido con otros contratos. Esta confu~ 
si6n obedeció a una razón fundamental, el desconocimiento de 
los elementos técnicos. 

Las guildas medievales eran instituciones d~ 
asistencia, en las que las primas no estaban en relaci6n con 
las prestaciones. 
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El Seguro naci6 en las ciudades Italianas del 
medievo, su aparici6n, bajo forma de un préstamo gratuito y, 
luego sobre todo, de venta por precio a pagarse si la cosa -
no llegaba a su destino, se debi6 fundamentalmente a la 
prohibici6n, por Gregario IX, en 1234, del interes er; el pré~ 
tamo a la gruesa. 

Apareci6 en el siglo XIV, con el Seguro Marítimo. 
Los primeros documentos conocidos son Italianos. Se conocen 
disposiciones del puerto de Cagliari ( Breve Portus Kallori
tani ), en 1318; los Statuti di Galimala, de 1322; un decre
to del dogo de Génova, de 1336; los libros de comercio de -
Francesco del Sene y Cía; de Florencia, de 1318-1350; y las
Quilaze Gresse Hama, de 22 de Abril de 1329. Si se discuten 
algunos de estos antecedentes Históricos, existe unanimidad
en aceptar el dato el 23 de octubre de 1347, y en reconocer
que ya en la segunda mitad de ~ste siglo XIV estaba amplia
mente difundido en Pisa, Florencia y Genova, ya que fueron -
los primeros en darle normas legislativas. Los lombardos -
llevaron su práctica a Francia y Portugal, FJ.:~ndes, España,
Inglaterra; pm"' lo ante-ciar consideramos que ..i..c. p6liza in
glesa más antigua que se conoce, es de 1547, y se halla es
crita en Italiano. 

Aparici6n de las diversás ramas. 

Incendio, vida, responsabilidad civil y reasegu~ 

ro. El Contrato ha evolucionado lentamente. Cada rama ha -
sufrido una evoluci6n análoga; practicada empíricamente en -
sus comienzos, llega lentamente a la etapa científica, mame~ 
to en que puede reci~n señalarse el comienzo del verdadero -
seguro. 
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El seguro de vida apareci6 por primera vez en -
Inglaterra en el siglo XVI con la Casualty Insurance, para -
rescatar presos de los turcos y en Italia para el embarazD,
bajo la forma de un seguro de vida temporario. Pero pronto
se prohibi6 su práctica como operaci6n de juego incitaci6n a 
la muerte del asegurado: lo oondsnr"i:r.on el Guidon de la Mier, 
la ordenanza de 1681 y los juristas del siglo XVIII. Ni la
Ing1aterra se salvó de la prohibición general: Prohibido por 
la Buble Act. de 1'720, la ley de 1774 admitió su legitimidad 
se mediaba el consentimiento de la persona asegurada y la 
fijaci6n de la indemnización máxima de acuerdo al inter~~ 
del asegurado en 1787. T~ngase en cuenta que desde 1693, 

f·li'.>llfi:ly ¡Jublicó su tabla de mortalidacl, y en el siglo XVIII 
encontró su expresi6n técnica. 

Seguro de la Responsabilidad Civil halla su ori
gen en el resarcimiento del abordaje en el derech mar.i t:!Jn;:;. , 
Su progreso se vió dificultado por dos principios, hoy en ~ 
forma o franca declinación que no hay responsabilidad sin ...-. 
culpa, y que el asegurador no garantiza los daños derivados
de los actos o hechos culposos del asegurado o de sus depen
dientes. Los primeros contratos que se celebraron en Fran
cia a comienzos del siglo XIX en 1825 con referencia a los -
transportes a caballo, pero su desarrollo efectivo lo recibe 
con el Seguro de los accidentes en la industria, en el trans 
porte ferroviario, y en el riesgo colectivo. 

El Contrato de Reaseguro, aparece en el siglo -
XIV, poco después del Contrato Marítimo empero su origen y -

gran desenvolvimiento es más bien reciente. Su nacimiento -
obedece a las características iniciales del seguro, que lo 
acercaban a una apuesta, y que obligaban al asegurado para -
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hacer menos riesgosa su industria, a descargar en otro la 
responsabilidad asumida, t~ngase en cuenta que la primera se 
fijaba entonces menos por el riesgo o el lucro, es decir, p~ 
ra beneficiarse con la diferencia de la primera dieron naci
miento y auge al reaseguro: Actualmente funciona como el·
complemento necesario del seguro; de no existir, los asegur~ 
dos no podrían afrontar sus obligaciones por las enormes --
sumas cubiertas,ni aceptar los grandes riesgos. 

Algunos autores no están acordes en la considera 
ci6n de la evoluci6n del Contrato de Reaseguro. 

a) Desde sus orígenes hasta mediados del siglo -
XV, en que se , '3Chan las base.s de la insti tuci6n. 

b).- El segundo período, hasta comienzos del ~ 
siglo XVIII en que aparecen al lado del derecho consuetudi-
nario, las disposiciones legales, primero, referentes al de
recho marítimo y luego, al seguro de incern:!io. Se crean los 
fundamentos del seguro de vida, por las obse~vaciones de De
Wi t, en Holanda y Van Neumann, en Breslau, estableciéndose 
en base a ellos la primera tabla de mortalidad de Halley. 

c).- El tercer período, desde los comienzos del
siglo XVIII hasta nuestros días; Caracterizado por la codif~ 
caci6n del derecho de los seguros, alcanzando pleno desarro
llo una doctrina general, y se erigen las distintas ramas i~ 
dependientes, que el progreso técnico deberá a la influencia 
preponderante del seguro marítimo; y finalmente se introduce 
el Contralor del Estado. 

Contralor del Estado, es una persona que tiene -
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como misión fundamental la de vigilar que los presupuestos -
se ejerzan adecuadamente estableciendo además un equilibrio
favorable entre el de ingresos y el de egresos. 

· Hemard por su parte, si bien reconoce la existe!:! 
cía de tres períodos en esta evoluci6n, los caracteriza así: 

a) Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII perma
nece siendo empírico; se separa lentamente de la lotería, de 
la asistencia, y de la previsi6n. 

b) El siglo XIX, intenta llegar a ser científico, 
y lo logra por lo menos en el seguro de vida, es individua-
lista, y practicado por grandes sociedades que le dan una -
tendencia especulativa. Aparecen los seguros contra accide,!2 
tes de la responsabilidad civil, y el reaseguro para los ~ 
seguros terrestres. En Inglaterra se inicia el seguro de -
vida popular y se impone el Contralor Estatal sobre las em-
presas de seguros de vida. En Estados Unidos se establece -
el Contralor por el Estado sobre toda clase de empresa; en -
Massachusetts en 1852 en New York en 1859, y luego en las -
demás Estados. 

c) Desde los dltimos años del siglo XIX a nues-
tros días; adquiere un carácter científico, y aparecen los -
Seguros Sociales. Halla su plena expansi6n en la mayaría de
las ramas; su perfeccionamiento técnico le da ese carácter -
científico, poniéndolo a tono con el desarrollo econ6mico y
jurídico. Se amplía su dominio a todos los riesgos que pue
den afectar al hombre, en su persona y bienes. Se extiende
el contralor por el Estado. 
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Vl vamEmte, a su vez, señala coma riesgo fundame!! 
tal de esta evaluci6n el pasaje de la explataci6n de la in-
dustria por personas a la cumplida par grandes empresas, par 
el que cambia de naturaleza y recibe un nuevo ca:nicter jurí
dico. 

Derecho Comparada del Interés. 

El interés hace siempre referencia a una rela~ 
ci6n ecan6mica. A título de ejemplo, citaremos una defini~ 
ci6n legal y otra doctrinal del interés. 

La Ley del Contrato del Seguro en ( Suiza ) Ar-
tí culo 48 dice que "puede ser objeto de seguro de daños el -
interés que tenga cualquiera en que no se produzca un suceso 
perjudicialn( Oefinici6n Legal ). 

A su vez Ehrenberg.- Constructor de la teoría -
del interés lo define así: "La relaci6n en virtud de la •cual 
alguien sufre un daño patrimonial o consecuencia de un hecho 
determinado" ( 8 ). 

Características del interés en el derecr:IJ mexica 
no; ha de ser econ6mico ( Artículos 85 y 152, de la Ley So-
bre Contrato de Seguro ) 

Artículo 152.- El seguro de persona puede cubr.i-r 
un interés econ6mico de cualquier especie, que resulte de -
los riesgos de que trata éste título, o bien dar derecho a -
prestaciones independientes en absoluto de toda pérdida pa-
trimonial derivada del siniestro. 
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En el seguro sobre las personas, la empresa ase
guradora no podr~ subrogarse en los derechos del asegurado o 
del beneficiario contra terceros en raz6n del siniestro. 

Articulo 85.- Todo inte!'Bs econ6mico que una pe!: 
sona tenga en que no se produzca un siniestro, podré ser ob
jeto de contrato de seguro contra daños. e 9 ) 

b) CONCEPTO DE SEGURD.-¿Es el Seguro Social un -
Seguro? 

Se habla mucho en años recientes sobre si esas di 
ferencias que modifican la estricta relaci6n entre lo que p~ 
ga el individuo al fondo del seguro social y lo que de él 
recibe han convertido la palabra "Seguro", empleando la de
nominación de Seguro Social, inapropiada y confusamente, mu
cho depende de como se defina el "Seguro" y que conceptos se 
le atribuyen, a vía de definición 11 si solamente significa -
un sistema en el cual todos los integrantes de un grupo de
terminado se ponen de acuerdo para poder seguir con un prin
cipio convenido o socializar los costos y oompensací6Q¡:,i!·~nn

tra el riesgo al cual todos estan expuestos, mediante la PªE 
ticipaci6n de todos ellos en los gastos correspondientes, e~ 
tonces los sistemas actuales de seguro social con todas sus
modi f icaciones en cuanto a la elegibilidad y los beneficios, 
admite 81 nombre de seguro, puesto que en todos los sistemas 
se procuran calcular sobre una base actuaria con la mayor a~ 
ticipaci6n posible, los gastos de los beneficios pagados y -
fijar las cuotas que, sobre dicho periodo produzcan intere~ 
ses adecuados para cubrir los gastos adicionales 11

• Pero se
gún tode ésta amplia definici6n del seguro, en la funci6n -:--
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del gobierno y en una democracia responsable que adopte pro
cedimientos regulares en materia de presupuestos podría ca--
li ficarse de seguro. 

Si el seguro se considera como un seguro colec-
tivo del tipo q..ie venden los aseguradores privados, no es -
impropio mantener que los sistemas de Seguridad Social, mer~ 
cen clasificarse como seguros. Sobr8 este punto cabe alegar 
que la diferencia es más cuantitativa; es decir que depend~n 
del alcance de la cobertura del grupo o individual, para sa
beI' de la liberalidad de los beneficios del seguro, y la es
cala de los riesgos que asumen la empresa privada y el go~ 
bierno. 

Pues los beneficios no ganados relativamente ho! 
gadbs. contra una gran variedad de riesgos, reclama tarifas
de primas y devolución en parte proporcional, que harán in-
costeable dicho seguro en gran volumen como ya se ha mencio
nado el ~;eguro privado de carácter mercantil, en el cual es
el individuo, ya sea patrón o empleado, quie~ decide si le -
conviene o no la adquisición del seguro. 

Ciertos paises, como la Gran Bretaña, han reuni
do todos los programas de seguros de ingresos bajo una sola
dependencia administrativa, y, por lo menos en la esfera na....,:;. 
cional, han distribuido los demás programas de servicios so
ciales, tales como los de salubridad, bajo otra administra-
ción. Esta separación tiene muchas ventajas, entre las cua-
les está la de hacer más probable la estabilidad de la ac--
ción pública y ofrecer mayor certidumbre de que recibieron-
trato similar las personas que están en circunstancias análo 
gas. ( 10 ) 
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Considerando el "seguT.or; en su acepci6n más 
amplia, es necesario su estudio como una necesidad Úniversal, 
donde abarque todos los problemas de carácter econ6mico que
el trabajador como principal afectado tiene; y de carácter -
general, que sirva para los riesgos a que estan expuestos -
tanto los bienes materiales, como en sí el ser humano que -
no cuenta con medios para solventar una necesidad de carác-
ter inmediato que lo pone en estado de indefensi6n por no -
contar con un seguro que lo proteja. 

El Seguro debe ser en estricto derecho, un pro-
tector de la clase trabajadora, pero debe extenderse en los
casos que el trabajador por causas no imputables a ~l, que-
de sin empleo y por lo tanto, careciendo de lo más elemental 
mientras logra emplearse. La funci6n del seguro debe ser a~ 
plia y no limitada; es decir, proteger al trabajador emplea
do y al subempleado, para que cumpla su misi6n de protegerse, 
de otro modo de trabajador a trabajador el subempleada ·queda 
en desventaja frente al empleado y esto yo le llamaría segu
ro de grupos desiguales. 

11 Se ha dicho que el riesgo, es decir;, la contin
gencia de sufrir un daño o una p~rdida, ha sido siempre el -
azote de la existencia humana. 

Los riesgos a que están expuestas las cosas o la 
vida humana han determinado el nacimiento y desarrollo del -
seguro ( de bienes materiales y de la vida ) 

El seguro constituye precisamente una forma efi
caz de hacer frente a los riesgos y preveer las p~rdidas o -
daños que su realización significa. 
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En virtud del seguro, los riesgos a que estan -
expuestos al patrimonio o la persona asegurada son asumidos
por la instituci6n aseguradora. ( 11 ) 

Veamos algunas características actuales, en las
sociedades contemporáneas que son de singular trascendencia
en los proyectos de seguridad social, se pueden identificar
sin mucha dificultad. Así, es evidente que el nivel general 
de productividad en un país influirá decisivamente en la for 
ma del sistema del seguro social que, se considere preferi-
ble y hacedero.. Una economía de alto nivel tiende a estimu
lar el interés en la situaci6n de aquellos que no participen 
de la prosperidad general, asi como también a hacer algo pa~ 
ra remediarla. Porque, por una parte, la diferencia entre 
el bienestar de los que están empleados, o tienen ingresos -
provenientes de sus propiedades, y aquellos que,por vejez,
enfermedad, desocupaci6n o pérdida del sost~n de la familia, 
se ven privados de ingresos. Llega a ser adn más pronuncia
da, y se hace más patente a la conciencia pC!hlica. Además,
es evidente, por la experiencia de la mayoría de los países
que han promulgado sistemas de seguridad social, qJe la no-
ci6n del nivel de vida qus ha de asegurarse a los menos afoE 
tunados, tiende a estar influida por el nivel de viC:a del -
resto de la poblaci6n·. Pero por otra parte, la economía su
mamente productiva esté mejor dotada para tratar el problema 
y tiene a su disposici6n una escala de medios más amplia-. 
Es más fácil, por ejemplo, en una economía de alto nivel pa
gar beneficios al seguro social que sean adecuados, tanto -
para el mantenimiento como para dejar márgenes sobre el min.:!:_ 
mo de mantenimiento, ya que el nivel relativamente alto de -
los salarios ofrece una direrencia considerable entre el in
greso que debe obtenerse de los beneficios adecuados del se-
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guro y el ciue debe obtenerse mediante la participaci6n acti
va del trabajador en la producci6n. 

Las condiciones econ6micas tambi~n influyen so-
bre el desarrollo de los sistemas de seguridad social en va~ 
rias formas. El grado de irregularidad en el funcionamiento 
de la industria y la índole de la desocupaci6n consiguiente
afectan directamente la clase de riesgos que la sociedad ºº!!. 
sidere que deben preverse. No es casual que despu~s de la
segunda guerra mundial, a pesar de la gran expansión y desa
rrollo de los sistemas de seguro social en el mundo entero,
no se halla la suficiente importancia a la creación de pro-
yectos para el seguro de desocupación, y ni aún en los Esta
dos Unidos, como ya hemos visto, se ha desarrollado progra-
ma alguno o acción pública firme para proporcionar ingresos
ª cµienes hubiesen agotado los beneficios del seguro de de-
socupación. 

En otra esfera, la disposición pongamos por eje~ 
plo, del obrero incapacitado, para someterse a un tratamien
to de rehabilitación que, aunque aumente sus posibilidades -
de empleo, le prive de una pensión asegurada, dependerá de -
si la economía del país en que vive tiene un alto nivel de -
ocupación o, por lo contrario, atraviesa por una etapa de -
escasez de trabajo en el momento de tomar su decisión. No -
parece probable que, en sociedades donde existe un exceso -
de mano de obra o se excluya de los empleos a las personas -
de edad madura o de edad avanzada se vean con buenos ojos -
las proposiciones a favor de una edad avanzada con requisito 
de elegibilidad para los beneficios a la vejez, o a favor de 
medidas que contribuyan a que las personas de edad permanez
can en el mer·cado de trabajo. 
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Las clases de relaciones de empleo característi
cas de la sociedad tambi~n influyen sobre el efecto econ~mi
co de las estipulaciones especificas enlas leyes del seguro
social. En el caso de que existan ciertos arreglos mediante 
los cuales al obrero le convenga continuar dentro del empleo 
el riesgo de que el obrero prefiera obtener los pagos de be
neficios garantizados y el consiguiente estatuto de benefi...,.;:.,. 
ciario a ser empleado, será mucho menor si el empleo no ofre 
ce m~s derechos ni ventajas que un salario semanal. 

El nivel de empleo afecta, asi mismo a los pro~ 
blemas específicos que plantea el funcionamiento de los sis
temas de seguro social. El problema por ejemplo, del "aban
dono voluntario del trabajo" dentro del seguro de desocupa
ci6n, suele surgir principalmente dentro de una economía con 
un alto nivel de ocupaci6n, en la cual los obreros, ante la
realidad del empleo de tiempo completo, no temen sacrificar
la seguridad que les ofrece el empleo qut-; tengan si pueden -
mejorar sus condiciones econ6micas en otro t".'8.bajo. Asi mi~ 
mo, la efectividad de lo:-: controles ideados p;;~:-:'B proteger a
la sociedad contra la simulaci6n de incapacidad ,;aria según
las condiciones del mercado de trabajo. 

La conf iguraci6n socioeconpmica de las socieda
des también ejerce influencia decisiva sobre la índole y la
ampli tud de los programas del seguro social que se propongan, 
asi como sobre los efectos de las medidas que se elijan. La 
influencia de un cambio en la composición de edades de la -
poblaci6n ya se ha señalado en varias ocasiones. Un aumento 
en la proporción de personas de edad avanzada ya que redunda 
en la intensidad de la presi6n que se hace para tomar provi
dencias a favor de esas personas, y afecta al costo econ6mi
co real que ello supone. 
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De la misma manera, los cambios operados en el -
r~gimen de la debida familia ( que sería más conveniente es
tar formada por cuatro; dos hijos y los padres), repercute -
inevitablemente en los planes de seguridad social cuando es
mayor de dos hijos. Si los demás acontecimientos sociales y 
económicos conspiran para debilitar el sentido de solidari
dad econ6mica de la familia, ser~ difícil administrar y po~ 

ner en vigor un programa de seguro social que presuponga ~ 
cierto grado de apoyo mutuo que ya no concuerda con las rea
lidades económicas ni con las costumbres de hoy sn los Esta
dos Unidos de Norteam~rica y menos en México. 

El ingenio humano influye adn más amplia y dire~ 
tamente en la forma en q_Je los países resuelvan sus proble
mas del seguro social, mediante el descubrimiento de formas
específicas y estructuras o t~cnicas sociales que sirvan de
instrumento para la consecución de ciertos objetivos. Dos -
de tales descubrimientos sociales han sido de grfin importan
cia en el campo del seguro social,en nuestro siglo;osean la 
in.venci6n del seguro social y la invenci6n. de los hijos. Am

bas pueden considerarse como verdaderamente revolucionarias
en el sentido de que una vez que tales instituciones fueron
concebidas, su existencia lleg6 a ser una poderosa influen~ 
cia hacia la transformación social. 

Las actividades y los valores sociales son otras 
de las características identificables de la sociedad. Afee-
tan profundamente tanto al tipo de sistema que tengan más ~ 
probabilidades de ser elegido, como a los resultados socia~ 
les y económicos de los programas que se adoptan. Entre esas 
actitudes y valores, los que más relación tienen con los pl~ 
nes del seguro social parece ser: el valor q.¡e los miembros-
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de la comunipad den al bienestar económico y a un alto ni~ 
vel de vida para ellos mismos y sus familias; las actitudes
respecto a la conformidad con ciertos estilos de conducta, -
tales como el de asumir la responsabilidad del propio mante
nimiento y el de la propia familia; las actitudes respecto -
a la posici6n y a los atributos tenidos por necesarios para
gozar de posici6n; las actitudes sobre la conveniencia por -
principio, de una desigualdad de ingresos mayor o menor, y a 
las actitudes respecto a la actividad gubernativa como tal. 

Las actitudes en cuanto a la conformidad con ~ 
ciertas normas de conducta tambi~n son importantes en ese as 
pecto. Donde ·l~l individuo que no siga las normas econ6micas: 
establecidas, tales como la de desempeñar un trabajo produc
tivo, sufre una p~rdida de consideraci6n o experimenta un -
sentimiento de inferioridad y de exclusi6n en la libre par
ticipaci6n de las actividades de sus semejantes; donde, en -
una palabra, se desarrolla en ~l un sentido de ineptitud ·si~ 
no se aviene a las normas generalmente aprob:i.das, tales pre
siones refuerzan los estímulos respecto al pr.:::oio manteni
miento y facilitan considerablemente la tarea qL:g representa 
el asegurar un mínimo adecuado de seguridad, sin efectos ad
versos en el volumen total de la producci6n. 

Las actitudes respecto a la necesidad de pasar -
una prueba de las necesidades o una prueba de los medios han 
tenido importancia en la formaci6n de los planes del seguro
social en muchos países. Apenas es posible, por ejemplo, -
trataremos de explicar la evoluci6n del sistema de seguridad 
social en la Gran Bretaña, que proporciona, mediante el seg~ 
ro, un ingreso para casi todos los casos posibles de inte-
rrupci6n de ingresos tomando en cuenta la profunda aversi6n-
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que existe. Cuando se someten a la comprobación de las nece
sidades, ya que estas pueden llegar a ser, para el trabaja~ 
dar medio, símbolo de la deprimente ley de pobres de siglos
pasados. Algo de esa misma actitud se observa en los Esta~ 
dos Unidos respecto a la comprobaci6n de las necesidades co
mo tal, y, como ya hemos visto se ha invocado como raz6n pa
ra dar preferencia al sistema de seguro social, asi es como
nos ha llegado la influencia del Seguro Social, nada más que 
no cumple con su contenido de la Ley del Seguro Social. 

La actitud que preval~ce respecto a la desigual
dad de ingresos ha influido principalmente en la índole y en 
las disposiciones de los sistemas de seguridad social por ~ 
ejemplo en México el s:ieldo determina el servicio y la pres
taci6n, en ausencia de una fuerte tendencia democrática ni -
adn la abundancia de ingresos de los cuales se podría sacar-
dinero, y garantizar el establecimiento de un sistema adecua 
do de seguro social, como lo enseña la experiencia de varios 
países latinoamericanos y orientales. Contrariamente, en ~ 
caso de conflicto entre el logro de un grado relativamente -
elevado de ingresos para todos los ciudadanos y otros objet!_ 
vos tales como elevar al máximo la producci6n o mantener la
mayor independencia posible en las entidades menores del go
bierno, la sociedad que considere que una mayor igualdad ~ 
de ingresos es un bien positivo, se inclinará a lo p;rimero -
con toda probabilidad, y quizá considere que el sacrificio -
que representa la p~rdida de los otros valores no es excesi
vo precio por lograr la meta a la que atribuye mayor impor
tancia. Asi mismo como ya hemos visto la actitud hacia ~a -
desigualdad de ingresos ha. influido directamente en los ti
pos de impuestos establecidos para financiar los programas -
del seguro social. 
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Finalmente, la actitud hacia las actividades del 
gobierno como tal, desempeña un papel importante. La socie
dad que considere a su gobierno orgánico como una autoridad
peligrosa e incontrolable, cuyos poderes y actividades deben 
reducirse al mínimo, o que juzgue a las dependencias del Es
tado ineficaces o venales. Opond~ mucha mayor resistencia
ª las proposiciones para ampliar la acci6n pública, tales ~ 
las diferentes medidas de seguridad social que hemos examin~ 
do, en contraste con los países, como Gran Bretaña, que con
sideran al gobierno como la más eficaz de todas las institu
ciones posibles para administrar los programas del Seguro -
Social, o para suministrar servicios, y que creen que las -
dependencias públicas pueden ser tenidas bajo control y sum! 
sas a los deseos de los ciudadanos, una sociedad que no se -
fía de su gobierno, probablemente organiza~ los servicios -
de seguridad social de manera que la acción del gobierno en
ese campo quede reducido al mínimo. 

Aquí hay que mencionar otra determinante de suma 
importancia del efecto de las medidas de segu1~dad social. -
Nos r.ef erimos al grado en que dichas medidas f o~man o no Pª! 
te del ataque amplio y constructivo a males de los cuales -
la interrupci6n de ingresos y la necesidad de atenci6n m~di
ca no son más cjue síntomas. El programa de asistencia públi
ca que se limite a hacer pagos de beneficios en efectivo, ~ 
pero que simultáneamente no proporcione asistencia m~dica ni 
servicios adecuados para conseguir que el mayor número posi
ble de beneficiarios vuelva a mantenerse por si mismo, puede 
ser acusado con justicia de perpetuar los males que enjendra 
la pobreza. Según los ha demostrado la experiencia de va~ 
rios países, el programa de seguro de incapacitaci6n puede -
servir de fuerza positiva para contribuír a la recuperación-
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de la capacidad para el trabajo, o de medio para perpetuar -
el sostenimiento a costa de la comunidad seg6n se desarrolle 
o no como parte de la red de servicios constructivos orienta 
dos principalmente hacia la rehabilitaci6n de la persona in
capacitada. En el seguro de desocupaci~n, las consecuencias 
de esa situaci6n han sido reconocidas, en principio, desde -
los comienzos. Se han hecho esfuerzos, en parte derivados -
de los controles administrativos, para poner al obrero deso
cupado en contacto con las oportunidades de trabajo. Sin em
bargo, adn aquí, en muchas ocasiones ha prevalecido una in-
conveniente limitación de criterio respecto a las responsab.!_ 
lidades del servicio de empleos, y se han destinado recursos 
inadecuados a los servicios constructivos para incrementar -
las posibilidades de empleo en ciertas categorías de obreros, 
con referencia a las especificaciones de los patronos respsE 
to a las personas de edad avanzada, a las que hayan estado -
desocupados durant8 un periodo prolongado, o a las personas
incapaci tadas asi mismo, los efectos los costos de los serv.!_ 
cios de salubridad.estarán influidos en gran parte por la -
forma en que se hayan concebido, ya sea como un servicio ex
clusivamente curativo, o como un servicio interesado funda-
mentalmente en la prevenci6n, y curativo únicamente en el ~ 
so de que no se hayan alcanzado los fines preventivos. Los
efectos econ6micos de los sistemas de seguros de ingresos -
están adn más influidos directamente por el grado de éxito 
que de alcance los esfuerzos por mantener un alto grado de -
ocupaci6n. 

Deducciones: De estos hechos se desprenden cier
tas conclusiones valiosas tanto para el estudio de los pro~ 
blemas de la seguridad social, como para la elaboraci6n de -
planes de acci6n en este cada vez m~s importante campo de la 
legislaci6n social, La primera se refiere a la inseguridad,-
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y hasta peligrosidad, de las generalizaciones fáciles respes 
to a los efectos socioecon6micos de los programas de seguri
dad social. Las afirmaciones que se hacen en cuanto al efes 
to de la "Seguridad Socialº sobre la libertad, la iniciativa 
y la movilidad carecen de sentido a menos que se relacionen
con un programa especifico y un ambiente determinado. Pues
to que, como ya hemos visto ltJs diferentes tipos de progra!"
mas del seguro social tienen ,9fectos muy diferentes y única
mente se puede apreciar su índole \1ardadera mediante un aná
lisis detallado de las disposiciones concretas respecto a -
los benefioios, a las condiciones de elegibilidad a los m~
todos de financiamiento y a la índole administrativa de cada 
programa individual. Además, el mismo programa puede tener
distintos efectos si varía el ambiente social y econ6mico.-
Este hecho revela que hay que poner cuidado al aprovechar -
con excesiva facilidad la experiencia de otros países; las -
comparacíones pueden ser útiles para forjar un plan nacional 
de acci6n dnicamente si se tiene la precauci6n de comprobar
qu e la estructura social y econ6mica fundamental asi como -
los valores sociales de los países en cuestión guardan bas;i,;..;. 
tante semejanza. Por consiguiente, la asimilaci6n de cual
quier serie de instituciones del seguro social a las necesi
dades de un país determinado exigen pri6dicas revi:='>iones se
gún varie el ambiente. 

La disposici6n a sacrificar el rtáxirno de la pro
ducci6n económica para asegurar una distribución de los in
gresos que la mayoría juzga conveniente y favorable a la es
tabilidad social, puede ser censurada de "irracional" e "im
procedente" por solo hacerse sin el conocimiento debido del
grado de sacrificio de la producci6n inherente a las medidas 
de redistribuci6n elegidas. Esto ocurre en los Estados Uní~ 
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dos, análogamente, se puede demostrar que ciertos arreglos -
administrativos, especialmente aquellos que asignen la res
ponsabilidad administrativa a ésta o aquellas esferas de go
bierno, sobre la base del respeto a la "autonomía municipal" 
o a la de "los derechos del Estado" son poco aptos para lo
grar el máximo de igualdad de acceso al mínimo de seguridad
o, por citar otro tipo de objetivos, al máximo de movilidad
de la mano de obra, sin embargo, afirmar q.ie una serie de v~ 
lores es intrínsecamente superior a otra que equivale a arr~ 
garse una infalibi[Lidad o autoridad que ~izá sea comprensi
ble en los partidarios interesados en acaloradas discusiones 
políticas, pero no se puede conciliar con las prácticas del
gobierno democrático, Pues, en 6ltima instancia en una dem~ 
cracia, los valores que convienen a la mayoría tienen que ~ 
prew·lec~;. . 

A vía de ejemplo citaremos un programa que no es 
producto de nuestro medio, más lo es de otros paises y de ,...._ 
años diferentes al actual. En el momento en que se adopta-
en un país determinado, es apropiado a las necesidades y las 
circunstancias, puede resultar sumamente inadecuado si las 
condiciones y el ambiente cambian. La determinaci6n de la -
edad a la que se pueden reclamar los beneficios del seguro -
de vejez variará con las mutaciones de la configuraci6n dem~ 
gráfica del país ( 12 ) "Asimismo variaran las decisiones -
respecto a la parte del ingreso nacional que debe destinarse, 
através de los sistemas de seguridad social, al grupo de pe!: 
sanas de edad en comparación con los j6venes o a la pobla-.-
ci6n en edad productiva. El estado del mercado de trabajo ~ 
influirá en el grado en que se haga presi6n sobre los obre-
ros desocupados para que acepten trabajos a los que. no estén 
acostumbrados o para que se preparen de nuevo como cond~ci6n 
de elegibilidad para el seguro de desocupación. El recurso-
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de la cuota patronal puede ser procedente en los comienzos 
de un programa, si se hace necesario utilizar al patr6n como 
agente fiscal del gobierno, o pal'.13. adaptar a los trabajado-
res a la exigencia de que ellos ayuden tambien a pagar su ~ 
propia seguridad, o bien si el programa es nuevo y se cree -
imprescindible asegurarle un ingreso de una fuente de recur
sos de asignaci6n específica pero no tiene sentido, si las -
tesorerías han desarrollado, com.i:J parte de sus procedimien
tos f isca:J,;es generales, m~todos (que incluya la .:tetenci6n de 
impuestos)·para recaudar impuestos de los obreros y de aque
llos que tengan pocos ingresos, o si los obreros han acepta
do pagar alguna cantidad de los costos de sus beneficios del 
seguro social, o si el sistema ha estado en vigor tanto tie~ 
po que dubre una gran masa de la poblaci6n votante y está -· 
tan generalmente aceptado como una funci6n "normal" del go
bierno, que sea mínima la posibilidad de que la legislaci6n
no estipule los fondos e.propi~dos para su .manteni~~nto.". -
( 13 ) 

En particular, no debe olvidarse que .. eritli'e los
factores que determinan los cambios se cuenta :;_a instaura
ci6n y el funcionamiento continuo de los sistemas de seguri
dad social a lo largo de un pe:ríodo de años. Mucho:; de los
programas de seguridad social contienen disposiciones que ~ 
fueron necesarias y justificables en la ~poca en que los pr~ 
gramas se iriiCiaron y cuando era esencial incorporar ciertas 
salvaguardias de un nuevo experimento de m~todos para mante
ner a los que no contaban con suficientes recursos. Pero en 
un país donde todos los trabajadores han nacido en un mundo
en el que es tan natural que el gobierno administre institu
ciones que les garantizan un mínimo de ingresos en caso de -
incapacidad en la producci6n, de igual modo que el gobierno
provee de carreteras, policías y educaci6n, existe mayor es-
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cala de métodos optativos para proporcionar al obrero segu
ridad que en un país donde se introduce dichas medidas por -
primera vez. Una de las derivaciones más importantes del fu~ 
cionamiento continuo de los sistemas del Seguro Social, el -
tendrá repercusiones decisivas en el futuro desarrollo de -
los planes de acci6n, consiste en que la comunidad empieza a 
obtener por primera vez datos amplios y fidedignos sobre el
alcance de los riesgos sociales cuyo temor movi6 a estable~· 
cer primeramente dichas medidas. Tambi~n se obtienen datos
respecto a los costos de los diferentes programas y la forma 
en que han de distribuirse. 

Tal informaci6n facilita la formaci6n de planes
de acci6n más racionales. Puede considir a la adopci6n de -
programas nuevos en favor de las personas cuyas necesidades
se identifiquen por primera vez y en su exacta medida. Quizá 
dé por resultado mayores esfuerzos constructivos para preve
nir aquellas interr~poiones de ingresos, cuyo verdadero cos
to se conoce con precisi6n por primera uez. Porque cuando -
los costos que representa la incapacitaci6n para trabajar, y 
por lo tanto la falta de ingresos, se difunden entre la ca~ 
munidad en forma de descanso del nivel de vida de los indivi 
duos y las familias afectadas, o de carga extraordinaria que 
recae sobre los parientes, o aún de los costos pagados por ~ 
miles de pequeñas subdivisiones políticas su gravedad puede
no ser apreciada por la comunidad en conjunto. El compromiso 
público de proporcionar un ingreso supletorio sobre bases -
definidas, y sobre el cumplimiento de las condiciones deter
minadas de elegibilidad, permite acumular informaci6n unifi
cada y comparativa y revele por primera vez el verdadero gr~ 
do de necesidad, así como el costo de preveer a la misma. 
( 14 ) 
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e o m e n t a r i o 

Considerese el avance de los países a los que -
hago referencia, como son: Estados Unidos, InglaterrB y Ale
mania. 

"Los riesgos a que están expuestas las cosas y -
la misma vida humana, han detenninado el nacimiento y desa-
rrollo, cada vez ~s riguroso del seguro. 

El Contrato de Seguro constituye sienpre un acto 
de comercio para el asegurador; més para el asegurado, cons
tituye un acto, de comercio s6lo cuando se realiza por causa 
de comercio. Por lo tanto si para el asegurado puede cons-
ti tuir acto de comercio el seguro contra daños, no puede su
ceder lo mismo trat~ndose del seguro sobre la vida. 

Considerando aisladamente, un contrato de seguro 
aleatorio, por que la ventaja, que cada una de las partes es 
tipula para si en el contrato, depende de la 3uerte. Depen
de en efecto, de la realizaci6n del ::siriieSt:vo,, ya que s6lo 
en ~sta hip6tesis deberá el asegurador pagar la indemniza
ci6n, que por lo general es superior a las primas pa.gadas -
por el asegurado, mientras que, por otra parte, adn cuando -
el siniestro no llegue a verificarse, el asegurado tiene que 
pagar la prima •. 

"Es imposible prever si la cosecha de un período 
determinado será o no destruido por el granizo; pero si es -
posible calcular, con cierta aproximación, en que medida ca~ 
rá el granizo, en una zona determinada, durante un año, es -
imposible prever si Ticio morirá dentro de un año, pero pus-
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de preverse tambi~n con cierta aproximaci6n, cuantos hombres 
por t~rmino medio, morirán en~n año, en un determinado grupo 
demográfico, Asi es que por un lado la empresa pagará en -
algunos casos la indemnizaci6n misma; pero, por otro lado g~ 
nará las primas~sin pagar las indemnizaciones en todos aque
llos casos en que el riesgo no se verifiq..¡e. e 15 ) 

La mesa de las primas pagadas por todos los ase
gurados, constituye asi el fondo con el cual podrá el asegu~ 
radar cubrir las indemnizaciones a aquellos asegurados que -
resulten perjudicados por el siniestro. De esta suerte el -
asegurador desempeña, en substancia, una funci6n de distri~ 
buci6n: con las primas recogidas de todos los asegurados, -
prevee a la indemnización de los efectos por el siniestro. 

La perf ecci6n que han alcanzado los estudios en
caminados a indagar la probabilidad en que ocurren determin~ 
dos siniestros y la misma probabilidad de supervivencia de -
un individuo, han hecho del seguro una industria de las más
s6lidas y seguras, al permitir a cada individuo proveer opoE 
tunamente a los daños que pueden efectuarlos, o a las conse
cuencias de la muerte o de la vejez, el seguro cumple una -
funci6n económica y social que es fundamental en toda la vi
da moderna. 

Esto explica por que, en muchas hip6tesis, el -:
seguro se ha hecho obligatorio. Asi, los obreros deben a ex~ 

pensas del patrón asegurarse en muchos casos contra una se-
rie de riesgos e daños, enfermedades, invalidez y vejez ), y 
la ley no:rrnara las modalidades de estos seguros determinan 
do quienes deben soportar el pago de la prima. 
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Disciplina de las Bnpresas Privadas. - Ante todo 
se ha dispuesto que las instituciones de seguros no pueden -
ejercitarse sino por Sociedades An6nimas o Mutualistas, és-
tas son las dnicas que estan en aptitud de ejercitar y exten 
derse en todo el país. 

En efecto, seg6n antes hemos dicho, s6lo cuando
el asegurador celebra el cálculo de las probabilidades, a -
fin de preveer en que medida ocurrirán los siniestros y po-
der realizar aquella funci6n de distribuci6n del riesgo a -
que antes nos hemos referido. 

Inspirándose en ~tos mismos prop6sitos, establ~ 
ce la ley G.T.C.C. que, para ejercitar la industria del seg~ 
ro, la sociedad ha menester de una especial autorizaci6n ad
ministrativa, la que a su vez, s6lo puede darse llenándose -
una serie de condiciones ( la relativa a la cuantía del capi 
tal social ), que garanticen la posibilidad de que la empre: 
sa esté capacitada para llenar dignamente sus obligaciones. 

A este efecto, la misma empresa deba, desde un -
principio, destinar una suma c0010 garantía de los asegurados, 
suma que deberá mantener siempre la debida proporción con -
la cuantía de los riesgos. 

Esta suma ( Concesi6n, en seguro contra daños; y 
su reserva matemática en el seguro sobre la vida ) debe in-
vertirse er.i negocios particularmente seguros, indicados por -
la ley (principalmente sobre inmuebles y títulos del Esta..;... .. 
do), y el Ministro de las corporaciones tiene el encargo de
vigilar constantemente la marcha de las empresas de seguros, 
y que no se pierda la debida igualdad entre sus fondos y las 
obligaciones cont:baidas. 
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Si ~:la empresa no observa las nomas prescritas P!:, 
ra el ejercicio o sus fondos resultan insuficientes frente a 
los riesgos asumidos, se disuelve por real decreto y su li~ 
quidaci6n se encomienda a un comisariado liquidador nombrado 
por el misma decreto. 

Tal liquidaci6n constituye un procedimiento con
cursal encaminado a realizar todo el activo de la empresa y
a cubrir el pasivo. Se considera, por le. ':;~ntG, que substi 
tuye a la iiquidaci6n por quiebra. ( 16 ) 

Teoría del Contrato de Seguro. Concepto Jurídico. 

a).- Definiciones y características.- Por con~ 
trato de Seguro la empresa aseguradora, se obliga mediante -
una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 
beneficiario la eventualidad prevista en el Contrato ( Art.-
lo. L.C.S. Ley sobre Contrato de Seguro). · 

Esta definici6n resuelve elEroblema de la unidad 
del seguro tan discutida en otras legislaciones y pone de re 
lieve todos los aspectos del Contrato 

El primer lugar podemos decir que es un contrato 
sustantivo. La definició11 lo presenta como un contrato au-
t6nomo que susbsiste por sí sin dependencia accesorial con -
otro. Es un contrato completo que encierra todos los elemen 
tos cesarios para su validez, con normas propias (Arts. 3, 4, 
193 y 194 L.C.S.) y de carácter independiente. 

Es un contrato único, no multiple pese a la mul
tiplicidad de aportaciones. Es un contrato de trato sucesi-
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vo en cuanto se cumple en el espacio y en el tiempo de un m~ 
do paulativo y continuo. El carácter sucesivo se pone de -
relieve en el Art. 34 L.C.S., que habla de los diversos pe~ 
riadas en que está dividido el seguro y para lo que está ca_! 
culada la unidad de la prima, y se deduce además del simple
concepto del contrato. La unidad del contrato y su cumpli
miento sucesivo, plantean un problema interesantísimo en re
laci6n con el mantenimiento o alteraci6n de las circunstan~ 
cias que se tuvieron en cuenta al pactar el contrato. 

Seguro sobre personas, constituye unc::i de los té! 
minos de la gran divisi6n establecida por la L.c.s. sin em~ 
bargo, sumamente difícil, por no decir imposible, constituir 
una teoría com6n a los diversos seguros sobre personas. 

El concepto común de la Ley en los t~rminos si~ 
guientes: 

"81 Contrato de Seguro sobre las personas1com
prende todos los riesgos que puedan afectar a la persona del 
asegurado en su existencia integridad personal, e 1? ) (Art. 
151 L!.:C,.S,. no obstante la t~cnica jurídica y de seguros esta
blece con precisi6n notables diferencias entre el seguro de
vida y los demás citados, pero incluso a la aparente existe!! 
cia de un mismo riesgo que puede ser la duraci6n de la vida
humana. Pero la consideraci6n detenida del problema muestra 
la radical diferencia entre seguro de vida en .las que el ~ 
riesgo es precisamente la duraci6n de la vida humana, y los
seguros de accidentes, invalidez y enfermedad, en los que -
el riesgo es precisamente la duración de la vida humana, y -

los seguros de accidentes, invalidez y enfermedad, en los -
que el riesgo consiste en circunstancias que pJeden repercu-
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tir sobre la vida humana, pero que jurídica y objetivamente
son distintos e independientes de la duraci6n de ~sta. Asi
se distingue entre el seguro de vida, seguro de accidentes,
seguro de enfermedad y seguro de invalidez, nosotros q.¡isié
ramos que estuviera en esta ley el seguro al desempleo de -
aplicaci6n federal, como lo menciona el maestro Rosas, en su 
libro in~dito del Derecho Econ6mico y Financiero del Traba-
jo. 

Seguro de Vida. Conceptos Generales. 

Artículo 151.- El Contrato de seguros sobre las
personas del asegurado en su exist8ncia, integridad personal, 
salud o vigor vital. 

Veámos su naturaleza jurídica, sobre ella exi.s.;...._ 
ten las más diversas teorías, se ha hablado de q.Je implica -
un contrato de p~stamo aleatorio o de una operación mixta,
reconoce unánimemente el ca~cter de contrato de seguro el -
Art. 151 citado y oonc~uye en definitiva con toda discusi6n. 

Ahora bi~n visto al Artículo anterior, enuncia-
mas en forma un seguro sobre la existencia del asegure.do, p~ 

ro los Arts. 156 y 157 por ejemplo, y los Arts. 190 y 191, -
se deduce que este contrato tiene dos modalidades fundamen~ 
les. Seguro por la duraci6n de la vida y seguro por la con
clusi6n de la misma, es decir, seguro positivo sobre la exi~ 
tencia o seguro negativo sobre ella o como correctamente se
dice seguros para caso de vida y para caso de muerte. En 
los primeros el pago de la prima se produce cuando la vida 
del sujeto asegurado se extiende más allá de cierta edad o 
de cierto ndmero de años, previamente determinados. En los 



segundos, el derecho a la obtenci6n,de la~ está condi
cionada por la muerte, de la persona asegurada. La practica 
de seguros conoce diversas combinaciones de una forma y ~ 
otra. 

ELEMENTOS DEL CONTRATO • 

. a).- Personales.- Combinando las disposiciones -
de los Arts. 153 Frac. I y II de,!a Ley sobre Contrato de Se
guro, advertimos que en el seguro de la vida cabe la exis
tencia de un asegurador, de un asegurado CJJe paga la prima,
de una persona sobre qui~n se hace el seguro y de un benefi
ciario. En efecto el Art. 20 Frac. I de la L.C.s., dice -

· que " La p6liza del seguro debere contener los nombres, dan,! 
cilios de los contratantes y finna de la empresa asegurado--
re". 

El Art. ·153 Fracciones I y II, dice que " la p6-
liza del seguro sobre personas deb~ contener el nombre com 
pleto y fecha de nacimiento de la persona p personas sobre -
quienes recaiga el seguro y el del beneficiario si hay algu
no determinado, es decir, que el Art. 20 antes citado se re
fiere al asegurador y al asegurado y el Art. 153 a la perso
na sobre quien se constituye y al beneficiario. 

a).- Asegurador.- Nada de particular hay que_ -
agregar a diversas referencias hechas respecto a la posibil!, 
dad de la empresa aseguradora.. 

b).- Asegurado.- La separaci6n entre asegurado,
tercero beneficiario y persona sobre cuya existencia se pac
ta el seguro, puede ser efectivo o bien en la pr<ictica todos 
o algunas de esas cualidades pueden coincidir en una sola --
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persona. 7
-: fyade ·el asegurado pactar q..¡e se le abone determi

nada cantidad si viviera más de cierta edad ( coincidencia -
de asegurado beneficiario tercero sobre quien se constituye
el seguro); puede el asegurado pactar el abono en una c)_erta 
cantidad a las personas que indica para el caso de su muerte 
(coincidencia del asegurado y persona sobre quien se consti 
tuy6 el seguro); puede el asegurado pactar Q.Je se le abone-.=. 
cierta cantidad para el caso de muerte -de cierta persona 
( coincidencia de asegurado y beneficiario ); puede f'inalme!! 
te comprender el seguro de compromiso de CJ.18 se abonartt una- · 
cierta cantidad los hijos del asegurado o a un tercero. CJJB -
se detennine en el caso de muerte de la tercera persona que
se designe ( en este caso las tres calidades CJJBdan separa
das). ( 18 ) 

Contrato de Seguro. Concepto y r.bturel.eza. 

Se ha dicho q..¡e el riesgo es decir, ·la continge!! 
cia que sufre un daño o una p~rclida, ha sido siempre el azo
te de la existencia humana. 

Los riesgos a que es~n expue5tas las cosas o la 
vida humana han determinado el nacimiento y desarrollo del -
seguro. 

El seguro constituye precisamente una forma ef'i
caz de hacer frente a los riesgos y de prever las pérdidas o 
daños que sli :cealizaci6n significan, en virtud del seguro, -
los riesgos a que están expuestos el patrimonio o la persona 
asegurada son asumidas por el asegurador. 

Por el Contrato de Seguro, dice el Artículo lo.
de la Ley sobre Contratos de Seguro ( L.C~S. ) la empresa -
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aseguradora se obliga mediante una prima, a resarcir un daño1 
o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad~'· 
prevista en el Contrato. 

Nuestro Código de Comercio (Art. 75 frac. XVI) -
considera actos de comercio a los contratos de seguro de to
da especie, siempre que sean hechos por empresas. 

El Contrato de Seguro es bilateral, ya que las -
partes se obligan recíprocamente. Es un Contrato oneroso --
porque las partes estipulan grav~menes y provechos recípro-
cos. En un Contrato aleatorio como ha dicho Vivamente, las
que niegan el carácter de aleatorio al contrato de seguro i!:!, 
curren en el error de definir el contrato de seguro con los
carécteres de la industria a que se pertenecen. En efecto, ~ 
considerados en su conjunto los contratos de seguro celebra~ 
dos por determinada empresa aseguradora, no puede decirse -
que en realidad su funci6n se la de asumir riesgos, sino la
de compensarlos. 

La empresa aseguradora.- según el Artículo 2o.-
de la L.C.S., s6lo pueden tener carácter empresas asegurado
ras las que se organicen de acuerdo con la Ley General de -
Instituciones de Seguros ( L.I.S. ) Precisamente el artículo 
3o. fracci6n la. de la ( L.I.S. ) prohibe a toda persona fí
sica o moral no tenga carácter de Institución de Seguros, la 
práctica de cualquier operación activa de seguros. 

Son instituciones de seguro a) b) y c) Artículo
lo. de la Ley de Instituciones de Seguros dice.-La Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la --
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Comisi6n Nacional de Seguros, otorgará discrecionalmente las 
autorizaciones para que se constituyan u operen en Materia -
de Seguro las Sociedades que llenan los requisitos estable
cidos por la L.I.S. 

Artículo 2o. Las autorizaciones se 
las siguientes operaciones a) Seguro de Vida, 
dentes y enfermedades, e) de Daños que podrán 
guna o algunas de las ramas siguientes: 

refieren a ·~· 
b) De acci

comprender al 

riesgos prof esiona-
Incendio. 4.-

7.- Diversas 

1.- Responsabilidad civil y 
les. 2.- Martítimos y Transportes. 3. 
Agrícola. 5.- Autom6viles 6.- Créditos. 
( Art. 11 L.I.S. ). 

Estas autorizaciones son intransmisibles ( Art.-
}>.·.;¡ s ) '¡.'+4 ·~ • • 

Las Instituciones privadas de seguros podrén or
ganizarse como Sociedades An6nimas o como Sociedades Mutua-
listas, s6lo a ~stas dltimas nos referiremos especialmente. 

Cuando las instituciones de seguros se organicen 
como sociedades mutualistas, deberán ajustarse a las bases -
siguientes: 

1a.- El contrato social deberá otorgarse ante 
Notario. 

2a.- El contrato social deberá inscribirse en el 
Registro de Comercio, en forma prevenida en la L.S.M. 

3a•- El objeto de la Sociedad se limita~·é. su 
funcionamiento como instituci6n de Seguros. 
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4a.- La Responsabilidad social de los mutualiza
dos se l:i.mi tare a cubrir su parte proporcional en los gastos 
de gestión de la Sociedad salvo lo dispuesto en el caso de -
ajustes totales de siniestro. 

5a.- El domicilio de la Sociedad, deberá estar -
siempre dentro del Territorio de la Repdblica. 

6a.- Su duraci6n podrá ser indefinida. 

?a.- El nombre de la Sociedad deberá expresar 
su carácter de mutualista y la naturaleza de las diversas 
especies de riesgo asegurado. 

Sa.- El número de mutualizados, cuando se trate
del ramo de vida, no podrá ser inferior a 300 individuos, ni .. 
de~ '300,000.00 la suma asegurada, cuando la mutualidad ºP.!:. 
re en cualquier otro ramo el número mínimo del valor asegu~ 
do' no será inferior a $ 500, 000. 00 6a $ 5, OCO. 00 el monto de
las primas, que deben ser pagadas en el prim8r año. 

9a.- El Contrato Social deberá contener las esti 
pulaciones siguientes: 

a).- La cuantía del fondo exhibido y la forma -
de amortizarse. b) los nombres, apellidos, domicilio y demás 
generales de los mutualizados, con indicación de los valores 
asegurados por cada uno de ellos a las cifras de sus cuotas. 
c) El m~ximo destino a gastos de funcionamiento inicial y -

la proporción de las cuotas anuales que podrá emplear el co~ 
sejo de administraci6n para gastos de gestión de la Sociedad 
que se~n fijados cada año por la asamblea general d) Las ~ 



54 

condiciones generales de acuerdo con las cuales se celebra-
rán los contratos entre la sociedad y los mutualizados. e).
El modo según el cual se haya hecho la estimaci6n de los va
lores asegurados y las condiciones recíprocas de pr6rroga o
recisi6n de los contratos. f) La forma y las condiciones de 
la declaraci6n que deben hacer los mutualizados en caso de -
siniestro para el ajuste de cada siniestro, pudiendo hacerse, 
si así se conviene en el Contrato Social, un ajuste total o
parcial de dichos siniestros, en la inteligencia de que, en
caso de ajustes parciales, dentro de los tres meses que si-
gan a la expiraci6n de cada ejercicio, se hará un ajuste ge
neral de los siniestros a cargo del año, a fin de que cada -
beneficiario reciba, si hay lugar a ello, el saldo de la in
demnizaci6n regulada en su provecho. g) La facultad de la -
Sociedad para recindir el Contrato despu~s del siniestro, ~ 
dentro del mes siguiente a la notificaci6n hecha al asegura
do. 

Las bases o requisitos que debe llenar una sacie 
dad Mutualista son 21a. en total, pero por considerar conve
niente s6lo menciono los m~s importantes. 

El maestro Mantilla Malina, nos explica la forma 
en que surge una o surgi6 una Sociedad Mutualista, diciendo
que un grupo de personas sujetas a un mismo riesgo convienen 
en indemnizar el siniestro que puede afectar a uno de ellos, 
repartiendo entre tcidos la cantidad necesaria para resarcir
los daños producidos por dichos siniestro, a si se trata de
un mutualista de vida, en pagar cada uno de ellos una canti
dad determinada al ocurrir la muerte de uno de los miembros
de la agrupaci6n. 

"La funci6n econ6mica de las mutuaii.'S'bas......... -.;,..~ -



55 

semejante a la de las cooperativas de la Comisi6n Nacional -
de Seguros". 

Las Instituciones de Seguras están sujetas a la
inspecci6n de vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Cr~
di to Público Artículo 114 de la Ley sobre· Instituciones de-
Seguros. 

c) 8- SEGURO PRIVADO Y EL SEGURO SOCIAL. 

Seguro Social y ~eguro Privado.- Deben distin--
guirse los seguros sociales de los ~eguros privados. 

El Seguro Social es de difícil definici6n respo~ 
de a un deber de política social y de mejon:uniento de la si
tuaci6n de los obreros procurando dar al pueblo bienestar o
la seguridad en la sociedad; mientras que el segura privado
s6lo es un negocio individual; está de~ominado por el inte~ 
r~s personal no se inspira en ningún pensamiento de solidar! 
dad social "El Seguro Social sólo se aplica <-J las personas -
que obtienen sus recursos del trabajo propio. Se extiende -
a las causas que suspenden o aumentan la fuerza de trabajo,
inclusive la muerte. Sus beneficiarios s6lo pagan una parte 
de la ¡:iriílJa, la que es integrada por el patr6n y /6 por el Esta
do; si no hay aporte del asegurado no existe seguro, sino ....r

asistencia. 

Este autor agrega que el seguro de accidentes (.,-._ 
del trabajo no es un seguro social, sino privado; el asegur~ 
do es el patrón que cubre la responsabilidad. ( 20 ) 
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SEGURO DE ESTADO. 

En el desarrollo de nuestro sistema econ~mico -
han aparecido necesidades de seguros convenientes desde el -
punto de vista social que el capital privado no ha podido s~ 
tisfacer. Los aseguradores no se negaron de manera arbitra
ria a aceptar los riesgos inherentes a esa situaci6n; su .--
aceptaci6n en las condiciones predominantes hubieran sido -
a menudo muy poco lucrativas e incluso hubieran podido poner 
en peligro la solvencia de los aseguradores. Los problemas
de segurüs de esta clase se han resuelto creando fondos de -
Seguros de Estado que son propiedad de los estados en los -
que están situados los riesgos asegurados y operando dentro
de los mismos. 

El ejemplo más notable de seguro de Estado es el 
establecimiento de fondos de seguro para indemnizaci6n de 
los trabajadores en diecisiete de los Estados de la Unión 
Americana. Siete de éstos fondos de Estado son monopolios, -
pero los otros diez operan en competencia con los ase~~rado
res privados. Los fondos para pensionar a los maestros y a
las empleados pdblicos son canunes en muchos estados y más-
recientemente se han creado fondos para seguro de autom6vi-
les en los Estados de la Uni6n Americana que exige seguro -
obligatorio, de ellos. 

En algunos Estados se han creado tambi~n fondos
de seguro en el campo de seguro contra granizo, el seguro -
de los valores, el seguro de vida y la garantía de los dep6-
sitos bancarios. 

El seguro de riesgo de guerra del gobierno de 
los Estados Unidos se creó inicialmente para asegurar ries--
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gos marítimos de navegaci6n norteamericana, pero el 6 de oc
tubre de 1917, se puso a disposici6n de todos los oficiales, 
soldados y enfermeras en servicio de los departamentos del -
ej~rcito y la marina el seguro de vida y la protecci6n con-
tra invalidez total y permanente. Durante la guerra se hicie 
ron estos seguros ~ersonales por el sistema de plazos, pero
despu~s se permiti6 a los asegurados convertir su protecci6n 
en cualquiera de las formas permanentes más comunes del seg~ 
ro de vida y una buena parte de los seguros convertidos ea-
tan en vigor hoy. Desde q~e terminó la guerra no se han he
cho nuevos seguros. El Gobierno Federal de los Estados Uni
dos Mexicanos tambien recientemente en el campo de la garan
tía limitada de los dep6sitos bancarios, pero hasta ahora -
está protecci6n no se ha hecho a6n permanente, aunque se es
tudia una legislaci6n que permite conseguir ese fin. 

Siempre que se ha producido un choque entre los
seguros privados y los seguros oficiales, la manzana de la -
discordia ha sido por lo general, que la Ley del Estado obli 
ga a ciertos dueños de bienes a contratar s5g1Jros que prote
gieran a los q.ie pudieran resultar perjudicados ~or el uso -
de sus bienes. 

En estos casos había numerosos riesgos indesea-
bles que asegurar que las compañías privadas no creían jus-
tificado aceptar, y hubo quE: establecer fondos del Estado -
para proporcionar medios de seguro para todas las p~rsonas -
a las que la Ley exigiera estar asegurados. Estos Fondos -
del Estado aseguran en la actualidad muchos riesgos buenos -
que las compañías asegurarían de muy buena gana, de modo que 
las empresas privadas pierden una cantidad importante de se
guros cuando el Estado opera fondos en competencia. Esta si-
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tuación conduce naturalmente a diferencias considerables de
opinión en'lo que respecta a la conveniencia de los seguros-
of iciales. ( 21 ) i 

Ha podido hablarse y nosotros mismos lo hacemos, 
de lo público y lo privado en el derecho de segur~os como -
fuente de división entre los seguros privados, que afectan -
al interés individual, y seguros públicos, en los que el·in
terés social es predominante. Esta distinción nos lleva di-
rectamente a la diferenciación entre el derecho público y el 
privado, basado en una vieja formula romana ( Jus-A.Jblicum -
est. Quod ad sta tum rei romanas spectat priva.tura quod ad -
simgulorum utilitatem portinet) ( traducción al final del -
capítulo ) pero.·.una atenta consideración del problema mues
tra los artificios de dicha división. Tampoco hace falta ac~ 
dir a las normas sobre la cogencia del derecho de seguros, -
pues como declara el artículo 193 de la Ley sobre Contratos
de Seguro. 

"Todas las disposiciones de la presente ley ten
drá el carácter de imperativa, a no ser que admitan expresa
mente el pacto en contrario"; Desde luego la cogencia de las 
leyes, sólo de modo indirecto indica que debajo de las mis-.
mas está latiendo un interés público. Entre los seguros pri
vados y los seguros sociales la única diferencia está en la
presencia o ausencia de una empresa dedicada a tal actividad. 
De este modo el núcleo auténtico de los seguros privados, -
queda formado por aquellos seguros realizados en masa y por
una empresa" • ( 22 ) 

"Tampoco es factible la distinción sobre la base 
de la obligación de los seguros públicos, seguros obligato--
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rios es el del viajero, y es un seguro privado". 

Entre los seguros privados y los sociales, la -
dnica diferencia éstá en que ~stos dltimos toman al asegura
do en consideraci6n a su pertenencia a una clase determinada; 
la de los Trabajadores, y no como simples ciudadanos partic~ 
lares. La presencia o ausencia de una empresa comercial como 
aseguradora, tampoco es nota definitiva. ( 23) 

"La expresi6n Seguridad Social tiene dos signi
ficados. Designa la sensaci6n colectiva de bienestar que se
supone existe cuando los mienbros de la colectividad pe~ 
ben y tienen razón para creer que seguirán percibiendo en el 
futuro un ingreso mínimo suficiente para mantener un .nivel -
indefinido de vida. Y tambi~n significa el conjunto de me
didas que los gobiernos pueden tomar para asegurar a todo -
individuo, como un derecho este ingreso mínimo sin el cual -
uno llegaría a tener que depender de otrB.s personas para sub 
sistir. El principal propósito de un plan de seguridad so
cial en una economía basada principalmente en la empresa p~ 
vada es introducir un elemento de continuidad cal ingreso -
que elimine la sensación de inseguridad personal, considera
da como un riesgo indeseable de esta forma de organización -
económica". 

Principales ,causas de inseguridad. Las cosas que 
pueden llevar a unos a depender de otros para su subsisten
cia y, por tanto, a que tenga una sensaci6n de inseguridad.
Sin embargo, se reconoce generalmente que las princi~ales -
causas de inseguridad económica son siete: vejez, incapaci-
dad permanente y total, lesiones y accidentes del trabajo,-
lesiones y enfermedades en general, gastos en asistencia m~-
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dica, y paro forzoso. Cuando los que sostienen a la familia 
con sus ingresos son incapaces de trabajar, todos los que d~ 
penden de ellos resultan afectados. En cambio, los gastos -
en asistencia m~dica ocasionados por enfermedades, lesiones
e incapacidades de los miembros de una economía dom~stica -
que no perciben ingresos pueden hundir a la familia en la p~ 
breza, aunque el ingreso ganado ~e la familia no sea afecta
do. 

El ~xito de cualquier plan público para asegu--
rar a todas las economías dom~sticas un nivel de ingreso su
ficiente para prevenir situaciones futuras depende del nivel 
que se pretenda asegurar en relación con la productividad ..:.
de la economía nacional, y de los efectos q..ie produzcan las
medidas del gobierno en la capacidad y voluntad de los indi
viduos para realizar por sí mismos lo más posible de la ta-
rea. 

La, base fundamental de la seguridad es la produ~ 
ción. Ninguna sociedad puede ser segura si la gente consume 
más de lo que produce. Hemos visto que!:cualquier pueblo pue
de hacer esto algdn-' tiempo no reparado el desgaste anual y -

agotando la riqueza durable acumulada en el pasado. Toda -
garantía pdblica de seguridad que conduzca a ~ste resultado
s6lo puede terminar provocando inseguridad en gran escala. -
Algunos planes de seguridad social demasiado ambiciosos qui
zá estén haciendo precisamente esto. La verdadera seguridad 
social depende fundamentalmente de la capacidad de un siste
ma econ6mico para mantener un ritmo de formación de capital
tan rápido por lo menos como el ritmo de crecimiento de su -
población y para producir de modo continuo las cosas que con 
sumen los beneficiados por su plan de seguridad social. 
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Objetivos correctos: Ajuste y continuidad del i~ 
greso. Es evidente que la carga que tiene que soportar un -
plan de seguridad social será reducida a un mínimo si todas
las personas que pueden trabajar están empleadas continua y
utilmente. Sin embargo, el empleo por el empleo no es la re~ 
puesta correcta. La producci6n de cosas que nadie necesita, 
o que se necesitan menos que otras q..Je podrían producirse en 
vez de ellas, es un despilfarro. Un plan constructivo para 
una sociedad basada en empresas debería estar encaminado a -
asegurar la continuidad del ingreso a un nivel que no retar
de seriamente la formaci6n de capital neto de forma tal que
hiciera más fácil a los individuos el ajustarse· .a las cam
biantes exisgencias del mercado. Si un plan de seguridad so
cial puede contribuir a humanizar los costos del ajuste, y -
por tanto reduce la natural resistencia de la gente a cam
biar sus costumbres, tiene cabida en una sociedad basada en
empresas privadas. 

Opini6n tradicional. Hasta hace muy poco, se -
daba por sentado que en una sociedad libre la seguridad era~ 
incumbencia primordialmente del individuo. La familia, pa
riente cercano amigos y vecinos, y finalmente los organismos 
en caridad privada, tales como la Cruz Roja (y todas.las -
fuentes voluntarias de socorro), eran considerados:corno .la
segunda línea de defensa contra la inseguridad. La tercer -
línea de defensa la constituía el Estado. 

Como veremos enseguíd9,esta opini6n no i~pera -
ya, si es que alguna vez imper6. En realidad, el orden de -
estas líneas de defensa ha sido invertido en la mayor parte
de los países. Sin embargo hay muy buenas razones todavía -
para sostener que la seguridad es primordialmente una incum~f 
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bencia personal y que la carga de la prueba corresponde a ~ 
los individuos que piden ser eximidos de ella. 

Responsabilidad del individuo. La mayor parte de 
la gente jóv~n de cualquier sociedad es capaz de dpnseguir -
para ella y para su familia alimento, vestido, vivienda, ed~ 
caci6n y asistencia m~dic<- durante toda la vida. Si esto -
no fuera cierto, no sería posible un plan de seguridad.~(
cial. Si la mayoría de las economías domésticas no fueran ca 
paces de ganar lo que la opini6n pública considera esencial,. 
la cantidad con que habría de contribU!r al plan de seguri
dad social la minoría seria tan grande que destruiría los in 
centivos necesarios para el funcionamiento de la economía 
basada en empresas privadas. 

Importancia del principio del .seguro. 

El principio del seguro se aprovecha de lo que -
Winston Churchill ha llamado "La magia de los promedios". -
Muchos de los acontecimientos que afectan a las personas pu~ 
den ser predichos con gran exactitud en cuanto se refiere a
grandes grupos. Lo que no puede pronosticarse es que mien
bros del grupo suf ri:fán la p~rdida. Si cada miembro del gr~ 
po paga a un fondo central su parte de la p~rdida total que
se espera de un modo completo a los individuos del grupo que 
sufran p~rdidas. Aquí se desprende el seguro del grupo. 

Su papel en el capitalismo moderno. El capitali~ 
mo moderno hace mucho uso del principio del seguro. La pro
piedad de casas entrañaría mucho riesgo si no fuera porque -
el propietario puede asegurarse mediante un pequeño pago ~ 
anual, contra p~rdida total o parcial de su casa debida a un 
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incendio, una tormenta etc., a pesar de Q.Je, como todo el~ 
mundo sabe, la casa puede ser destruida totalmente al día -
siguiente de haberla asegur~do. De modo semejante, las em-
presas pueden asegurar sus oficinas y fábricas, y su maquin~ 
ria y equipo, sus almacenes, sus productos mientras son 
transportados y sus efectos por cobrar. El indiv~Juo puede
asegurarse contra la p~rdida de ingresos y lbs grandes gas-
tos er1 asistencia m~dica resultantes de accidentes, enferme
dades y vejez; puede proteger a las personas que dependen -
de ~l haci~ndose un seguro de vida. En suma, las oportunida
des para protegerse uno mismo y proteger a la familia y al -
propio negocio contra p~rdidas graves e imposibles de prono~ 
ticar, mediante pagos pequeños y regulares hechos con el in
greso corriente, son muchas y varias. Para proporcionar es
ta protección se han creado un gran nrnnero de compañías pri
vadas. 

Segunda línea de deferisa. Desgraciadamente mu..:;;..,¡.., 
chas personas y por lo general las que menos capaces son de
resistir graves p~rdidas no ahorran, ni invierten dinero, ni 
se aprovechan de las facilidades del seguro voluntario. Gua!!_ 
do estas personas sufren un descalabrq, tienen que ser ayuda
das. En las sociedades en que la familia en la unidad so--
cial básica, la ayuda ha sido siempre prestada por otros .. -
miembros de la familia y por parientes cercanos. Los padres 
ayudan a sus hijos; los hijos ayudan a sus padres. T~ós, ---
tías, sobrinos, abuelos, todos acuden a cerrar la brecha. ~ 
Cuando más movilidad geográfica tiene una población, tanto -
más d~bil as la familia como unidad social y tanto menos pue 
de contarse con ella para ayudar al infortunado y al impre~ 
visor en los tiempos difíciles. 
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La caridad privada jugó durante largo tiempo un
papel muy importante en este país, pero, desde hace algunos
años, esta fuente de ayuda a perdido importancia, en parte,
ª causa de los pesados impuestos que tienen que pagar las -
personas acomodadas, y en parte a causa del cambio de la fi~ 
losofía social del que hablamos más adelante. El debilita--
miento de la ayuda familiar y de la decadencia del papel de
la caridad privada han hecho que el gobierno pase cada vez -
más al primer plano en este campo. 

El gobierno: la última Iínea de defensa. Cuando 
el gobierno se encarga de mirar por aquellos que no han sab! 
do mirar por sí mismos, no tiene nada que darles, salvo lo -
que tome de los que han podido y querido cuidarse de ellos -
mismos. Esto indica que la intervenci6n del Estado en el CB!!!, 
po de la seguridad debe i1acerse :con cautela y reconociendo -
que, si intenta dar demasiado a los que trata de ayudar, pu~ 

de terminar creando .. inseguridad para todos. 

Nueva Filosofía social. De acuerdo con la nueva
opini6n el hombre es bastante bueno, previsor y diligente y
su comportamientc aht~3ocial obedece a que ss siente inseg~ 
ro. Si se le libra de este temor, se habrán liberado todas -
sus energías. Las normas de trabajo, las huelgas y disputas 
jurisdiccionales y el deseo de los agricultores de que el -
gobierno sostenga los precios son considerados extracciones
de este temor. Todo ello desaparecerá o por lo menos será -
más fácil de reprimir, si pueden encontrarse los medios de -
asegurar a todos legalmente, un modesto nivel de ingresos -
monetarios, de acuerdo con la necesidad y no con la capaci
dad de ganar. El deseo de ingresos superiores a este modes
to mínimo se afirma, será más que suficiente para fomentar -
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las tradicionales virtudes de fragilidad y diligencia y para 
incitar a los individuos imaginativos y los audaces a ini~ 
ciar nuevos y mejores m~todos de producci6n. 

Exactamente como los t~rminos socorro y caridad
ref lejaban la antigua filosofía social, la expresi6n seguri
dad social expresa la nueva. 

"Nueva economía. Novedades recientes de la teo
ría econ6mica han venido a apoyar la nueva teoría de campar-

: tamiento humano. Los defensores de lo que hemos llamado teo
ría ortodoxa del ciclo econ6rnico sostienen que dependen de -
un sistema de banca con veserva parcial tiende necesariamen
te a experimentar fluctuaciones cíclicas en el volumen de -
producci6n y empleo. Los economistas Keynesianos están de -
acuerdo con este diagn6stico pero, sostienen además que las
desigualdades que engendra el sistema puede ocasionar un vo
lumen de ahorros indegilibles que produzcan paro forzoso cr6 
nico" • ( 24 ) 

' 
La teoría Ortodoxa lleva a la conclusi6n de que-

gastos antícrpJicos.bien concebidos y realizados a su debido
tiempo reduci!'Bn la amplltud de las oscilaciones del ciclo -
económico y que en un plan de seguridad social basado en el
principio del seguro puede introducir un elemento anticícli
co en el gasto total. La teoría Keynesiana, en la medida en 
que tiene más importancia a las desigualdades en los ingre-
sos personales como causa de inestabilidad, favorece una po
lítica que recurra más a los impuestos progresivos y menos -
a ~as contribuciones de los pobres a los seguros, para fina!:!. 
ciar un plan de seguridad social. Asi, estas dos teorías nos 
c.an sendos enfoques del problema de la seguridad social; la-
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soluci6n basada en el seguro y la solución basada en el bie
nestar. ( 25 ) 

Lo que se denomina Corriente de Seguros por De-
rramas, Cooperativas, Montepios y Mutualidades, en que no se 
determina a priori el monto justo que deberá pagar a cada -
asociado durante su vida, para afrontar los siniestros que -
iran produciendose, sino que ese momento lo van determinando 
año por año los fallecimientos. Como los componentes de cada 
grupo no se renuevan, va resultando más oneroso el costo de
las primas a medida que transcurre el tiempo, se produce en
tonces un círculo vicioso; debido a que el seguro es demasia 
do caro, comienza la direcci6n de los asociados y como estos 
son menos, el Seguro resulta cada vez m~s caro. 

d_).- INSTITUCION QUE DEBE OTORGAR EL SEGURO A 
LOS TRABAJADORES 

·' "La mayoría de las familias viven a la sombra --
de la inseguridad econ6mica. El ingreso familiar dejaría de 
percibirse en forma súbita, si el asalariado, que es el sos
t~n de la familia, muriese, perdiera su trabajo, se enferma
ra o sufriera un accidente. Muchos padres se preocupan par
la dificultad para procurarles lo necesario a sus hijos, y ~ 
la llegada de.otro hijo, por mucho que sea motivo de regoci
jo en otros aspectos, impone un grave desequilibrio en el 
presupuesto de la familia, la llegada de la vejez provoca se 
rios problemas econ6micos a los pobres. lQui~n cuidará de 
ellos cuando sean demasiado viejos para trabjar? • 1'.Lo ley de 
Beneficencia ,Jara la pobreza" ( 26 ) 

"Algunos individualistas ac~rrimos " pueden de-
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cir que la gente debiera precaverse por si misma en contra -
de tales contingencias, aportando una reserva suficiente de
ahorros; ¿ pero será posible, que una familia de escasos re
cursos le quede margen para ahorrar? 

Las fam.ilias econ6rnicamente pobres, requieren 
todo ingreso y aún no les es suficiente, para adquirir los -
más indispensables artículos de primera necesidad y uso dia
rio. Es una obligaci6n del Estado, por lo menos es la tesis 
admitida, procurar que ninguno de sus ciudadanos mueran de -
inanici6n ( hambre ). ( 2? ) 

En Inglaterra, se promulg6 en el año de 1832, la 
Ley de Beneficiencia para Pobreza ", es decir, con su crea
ción y promulgaci6n el Estado acept6 su obligaci6n. La cita 
da Ley decía entre sus artículos, que los pobres ( sin tra-= 
bajo ) que se encontraban físicamente capacitados debían co
mo obligaci6n interesarse y trabajar en donde los ocuparan,
y el auxilio que se prestaba a los ancianas y enfermos se -
reducían al mínimo; todo esto se desarrolló durante el siglo 
pasado. 

En el sigla actual, la mentalidaa ha cambiado -
y se ha tenido que adoptar un criterio completamente dife~ 
rente, Hoy en día ya no se considera a la pobreza como una
falla por la que no hay que culpar al pobre sino al mal so-
cial que debe erradicarse; es deber del Estado, proporcionar 
a sus ciudadanos, aunque sea ur. mínimo de seguridad económi
ca. En Gran Bretaña ha imperado y prevalecido esta opinión, 
y por medio de medidas legislativas se ha puesto en vigor lo 
que denominan en aquel país "Estado Benefactor". 
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"Seguridad Social o Eoonóm±ca para los británi
cos es lo mismo, no existe un límite diferente francamente -
establecido por el uso general; por lo que, la práctica que
se sigue es la de incluir bajo el rubro de Seguridad Social
dnicamente las disposiciones para proporcionar prestaciones
en dinero a personas que pasan por dificultades econ6micas,
estas disposiciones incluyen el Seguro de Desocupaci6n y en
fermedad; compensaciones econ6micas a los trabajadores q.Je ~ 
han sufrido accidentes en el desempleo de su trabajo, prest~ 
ciones de maternidad, asignaciones familiares para los hijos; 
pensiones de vejez para las Viudas, para los ciegos, para -
los inv~lidos de la guerra; y como recurso final una asisten 
cia Nacional". ( 28.' ) • 

¿Cuál es la idea central, de la Seguridad Social 
6 Económica como la designan ellos?. Para el sustentante y
su forma de pensar, consiste en proporcionar un ingreso mini 
mo a la familia cuando por razones no imputables al trabaja
dor sea suprimida o agotada la dnica fuente de trabajo, y -
como consecuencia el ingreso ec6mico. 

Exister.11 otros tipos de ayuda al trabajador que -
la dominan·: "Pensiones Familiares"; consiste en recibir de es 
ta Instituci6n una cantidad de 8 chelines semanarios (241.92 
cva. Aproximadamente), por cada hijo despu~s del primero; es 
decir, al segundo hijo se tenia este drecho, Pero como es-,.,. 
natural, todo esto estaba debidamente limit~do ya que no se
ría aconsejable que un país que proporcione Pstas facilida-
des deje el campo abierto y de Seg'..iri:lad Social a todo aquel 
que traspase su frontera porque traería co~o consecuencia, -
que se convertiría en una atracción para todos los pobres 
del mundo de ahí que la Seguridad Social implique ciertas -;...-
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extrictas restricciones a la inmigraci6n y lo que es más, ~ 
un período mínimo de residencia en el país antes que un inm! 
grante llegue a tener derecho a los beneficios que son ex~ 
elusivos de los nacionales. ( 28 ) 

La Ley del Seguro Nacional de 1946 provee lo ne
cesario para la existencia de "un sistema sumamente amplio -
y unificado de seguridad social que abarca practicamente a -
todos los habitantes de la Gran Bretaña", ya sea que tengan
ocupaci6n propia o se encuentren desocupados ( 29 ) 

•;,En las llamdas "Pensiones Familiares", existen -
pagos parciales generalmente en Especie y no en dinero, y ~ 
las razones que dan es que el dinero puede gastarse imprude~ 
temente o destinarse a otras finalidades distintas a las que 
estaba destinado. Entre las prestaciones en especie, se men
cionan las comidas, educaci6n gratuita, tratamiento médico,
hospitalizaci6n, subsidios pan:i alojamiento de~tinados a los 
pobres. 

Hasta 1954, se tenían subsidios para el p&n, co
midas y algunos otros víveres de primera y más indispensable 
necesidad; buscando con ello mantener bajo el costo de la ~ 
vida; además de que con éste sistema, se limitarían los gas
tos del gobierno. ( 30 ) 

Con el transcurso del tiempo, se redujo el monto 
gastado en los subsidios a los alimentos y muchos de ellos -
quedarían abolidos totalmente. 

De que dependerá las prestaciones que un país ~ 
pueda proporcionar a sus ciudadanos, en primer lugar de la -
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rarse niveles mayores que un pobre pero las prestaciones en
dinero estan limitadas, como ya apuntamos anteriormente y se 
da preferencia a ayuda en especie ( 31 ) 

¿Qui~n otorga el seguro de desempleo en Inglate
rra y Estados Unidos?. 

a) Inglaterra.- El Ministro de Seguridad Naciori"
nal coordina el programa. Su administraci6n comprende dos -
secciones principales: 1) Un plan extenso de seguridad so--
cial para la ancianidad, la invalidez y los riesgos de la -
salud (Ley de Seguridad Nacional de 1946) La indemnizaci6n-
para los trabajadores ( Ley de Lesiones Industriales de 1964) 
Un sistema de pensiones familiares fue establecido por la -
Ley de Pensiones Familiares de 1945. La asistencia p6blica
se proporcionó de acuerdo con la Ley de Asistencia Naéional
de 1948, a trav~s del Consejo Nacional de Asistencia, depar
tamento de la Oficina del Interior. El Ministro de Sanidad
pública, basado en la Ley del Seguro Nacional de Sanidad de-
1946. Las pensiones familiares han estado en vigor desde el 
lo.de agosto de 1946, y las otras partes del programa desde
el 5 de julio de 1948. e 32 ) 

La m~dula de todo el plan de seguridad social es 
el sistema de seguro social. Incluye seguro contra enferme
dad, el desempleo, la invalidez, la ancianidad, indemniza--
ción para los trabajadores,y subsidios especiales para el ma 
trimonio, el alumbramiento y los gastos f~nerarios; 

Protege a m~s de treinta y cinco millones de pe! 
sanas, contra los peligros de enfermedad, desempleo, anciani 
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tra los accidentes del trabajo. 
divide en 3 categorías: 
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sostén de la familia, y co~ 

La poblaci6n asegurada se -

a) Personas desempleadas; 

b) Personas .que dependen d~ si mismas; patrones, 
profesionales, artistas y artesanos; y 

c) Personas que no trabajan, en su mayor parte -
mujeres casadas q.¡e se.: deciican a las labores propias de su -
sexo. 

En la legislaci6n original de 1946, las contri
buciones y los beneficios del programa del seguro:7sOcial 
eran a base de tarifas_ ~nifonnes, con una cantidad igual pa
ra los miembros de cada una de las categorías: hombres y mu
jeres adultos, y .j6venes de ambos sexos, menores de diecio
cho años, que estuvieran trabajando. Los beneficios son pag!: 
dos en caso de retiro, invalidez, desempleo, antes y después 
del alumbramiento, y se pagan beneficios m~s elevados, de -
acuerdo con el programa de seguro contra accidentes indus~ 
triales, a los trabajadores total y parcialmente incapacita
dos y a sus allegadas. Se pagan beneficios suplementarios -
a la esposa del trabajador retirado a su viuda y a su hijo
menar de dieciséis años, en tanto que las pensiones familia
res son pagadas a los niños subsecuentes que hLibiere en la
familia. ( 33 ) 

La Ley del Seguro Nacional de 1959 corrigi6 este 
principio de sistema uniforme de tarifas, tanto en las con
tribuciones como en los beneficios, e introdujo un programa-
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graduado adicional de contribuciones y beneficios para las -
pensiones de retiro de trabajadores y empleados. Estas con
tribuciones graduadas están en relaci6n con la remuneraci6n
que percibe la persona asegurada, y son pagadas por el traba 
jador y por su patr6n. 

Las contribuciones graduadas, sin embargo, no -
afectan los ,beneficios de maternidad, enfeI111edad, desempleo, 
y supervivientes, ni se aplican a las personas Q.Je dependen
de si mismas o a las que no esten empleadas, las cuales con
tindan aseguradas de acuerdo con elsistema original de tari
fas unifoI111es de contribuciones y tarifas uniformes de bene
ficios. Para ~stas ~ltimas dos categorías, la Tesorería --
Nacional paga una tercera parte de las . oontf.:i:fiuo:i:on'es ( . 34 ) 

Las contribuciones graduadas y los co!Tespondie~ 
tes beneficios de retiro., tambi~n graduados, de acuerdo con 
lo que perciben las personas aseguradas que no ·ganan m~s de
nueve hasta quince libras esterlinas a la semana, están re-
guladas de acuerdo con el plan suplementario de 1959. Pueden 
ser " contratadas" por compañías de seguros privados, apro
bados por el gobierno 6 por el sistema de pensiones de reti
ro, para los empleados p6blicos. En 1958, aproximadamente -
nueve millones de empleados, o sea una tercera parte de la -
poblaci6n trabajadora total de Inglaterra, estaban amparados 
por planes de retiro privados de servicio social, de este t! 
po. Los planes privados de pensiones deben ajustarse a los
requisitos legales que garanticen la solvencia de las compa
ñías, y deben proporcionar pagos de retiro y la reservaci6n
de derechos de pensi6n, eq..iivalente a los beneficios gradua
dos oficiales de pensi6n, de acuerdo con el programa de seg~ 
ridad nacional. ( 35 ) 
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La Administraci6n de lps beneficios del seguro -
social est~ a cargo del Ministro de Pensiones de Seguridad -
Nacional y de sus oficinas regionales y locales,, con la ayu~ 
da de comit~s locales de orientaci6n. Los consejos médicos y 
los Tribunales de apelaci6n médica deciden las cuestiones -
relacionadas con los daños a la salud y la capacidad para el 
trabajo. ( 36 ) Tribunales locales de apelaci6n, indepen~ 
dientes, escuchan las quejas de las personas aseguradas. Las 
empleados del Consejo de Asistencia de la minera, textil y -
otras de menor importancia no eran el rengl6n fuerte del ~ 
país. Pera con la nueva etapa que se iniciaba, es decir, la 
atenci6n de los gobieITios q.ie han pasado de 1940 a la fecha
la han debido a la industria y dejado en segundo término a -
la agricultura, ha traído como consecuencia que una gran ca~ 
tidad de gentes del campo emigren a las zonas donde se ha -
instalado la mayor parte de la industria básica. 

En los dtlimos 25 años las ciudades donde se 
asientan las industrias se han multiplicado su namero de ha
bitantes, y hasta el momento no se ha visto que se ponga en
práctica alguna f 6rmula para frenar esa desordenada llegada
cada vez mayor de gente de la provincia en busca de un tra~ 
bajo para mejorar su situaci6n de vida. 

Consideramos que una posible soluci6n para evi~ 
tar que el campesino salga de su lugar de origen, sería ha~ 
cer más atractivo el campo, es decir, proporcionarle al ver
dadero trabajador de la tierra una ayuda directa en todos ~ 
los ordenes, t~cnicos, econ6micos, de adiestramiento etc. ~ 
pero la situaci6n real en gran parte de nuestros campesinos, 
es todo lo contrario estan olvidados y con poca o ninguna ~ 
esperanza de mejorar. 
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La industria en M~xico ha sido en todos los or~ 
cienes positivos para el país, ya que millones de mexicanos -
viven de esa fuente de trabajo y definitivamente no podemos
prescindir de ella, s6loque se debe equilibrar.de la manera
más adecuada posible y no desatender el campo mexicano para
que de esa manera se motiuara nuestra gente campesina a tra
bajar la tierra con la esperanza de ser bien remunerada y a
la vez no abandone el suelo Nacional; no son generalmente -
trabajadores sociales profesionales. Las entidades socia-
les privadas ofrecen orientaci6n personal a los beneficia~ 
rios de la asistencia p6blica y de seguridad social. 

La segunda parte del sistema bri'téinico de segu--. 
ridad social son las pensiones familiares. Son pagados, me-
diante solicitud, a todas las familias con dos o más hijos -
menores de dieciséis años de edad, sean cuales sean las con
diciones econ6micas de la misma. La pensi6n se paga a la ma
dre, hasta el año siguiente en q..¡e el menor cumple dieciseis 
años si está en la escuela o se encuentra realizando tareas
de aprendizaje. La pensi6n de la familia está basada sobre
la consideraci6n de que, en nuestra sociedad industrial, los 
salarios se pagan de acuerdo con el trabajo que se desarTo;.....,. 
lla. Por esta rai6n, las familias con-numerosos hijos no~ 
pueden ganar lo suficiente para vivir decorosamente, en tan
to que un trabajador soltero puede vivir bien con el mismo -
salario. La pensi6n familiar representa, por lo tanto, la -
divisi6n, entre la sociedad y los padres, de los gastos que
origina crear, educar y preservar la salud de los hijos, la
pensi6n familiar de ocho chelines a la semana no compensa el 
costo total de crear a los hijos. Todos los niños reciben en 
la escüela desayunos o comidas gratuitas, servicio de recreo 
y de sanidad, en hogares para vacaciones de verano y en cam-
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pamentos gratuitos. Las pensiones familiares financiadas por 
los impuestos nacionales; en 1959, 8,750,000 niños en 3, ~ 
500.000 familias recibían pensiones familiares en la Gran ~ 
Bretaña. ( 37 ) 

La tercera parte del sistema de seguridad social 
comprende la asistencia pública. De acuerdo con la Ley de -
Asistencia Nacional de 1948, la asistencia pública sustituy6 
a la Ley de pobres, a través de dos nuevos planes: 1) La 
asistencia financiera a las personas econ6micamente necesi-
tadas, administrada por el Consejo de Asistencia Nacional y
sus doce oficinas regionales y 350 oficinas locales; y 2) '~ 
Servicios individuales a institucionales administrados por -
los concilios del condado. En casos perentorios, la oficina
local puede :conocer asistencia de urgencia inmediatamente.
Las personas ancianas ciegas, sordas, paralíticas e incapaci 
tadas son alentadas a hacer esfuerzos por ganarse una parte
de lo qu~ necesitan para sobrevivir. La asistencia nacional~· 
es concedida de acuerdo con las regulacione:::> generales; pero 
se toman también en consideraci6n las condici:.Jnes individua
les del solicitante. Este tiene derecho a apelar contra la-
decisi6n de la oficina local ante el Consejo,asume la respo!:I. 
sabilidad financiera de los vagabundos y de las personas cae 
sualmente pobres", que antiguamente eran sostenidas por las
autoridades locales ( 38 ) 

Los concilios del condado, como autoridades loe~ 
les, proporcionan servicios de asistencia dife:rentes de la -
ayuda financiera. Estos servicios incluyen asilos para an~
cianos, e instituciones especiales para los enfermos, ciegos, 
sordos, deficientes mentales, inválidos y personas por otros 
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problemas. Los residentes pagan la pensi6n de sus propios 
ingresos o de los beneficios del seguro. Si sus ingresos son 
insuficientes, el Consejo de Asistencia Nacional paga la --
diferencia, incluyendo algún dinero para sus gastos persona
les". 

El condado P.r~or.cibna enseñanza en genere¡, talle 
res, instrucci6n(uocacional ~, actividades )culturales y re__: 
creativas; y amplea el personal de los centros especiales. -
(llamados hoteles), así como trabajadores sociales que ofre
cen servicios clínicos a los residentes. Los organismos so
ciales que ofrecen servicios privados, pueden recibir solic_! 
tudes del condado para que acepten en sus instituciones pe! 
sanas ancianas o incapacitadas, o para que proporcionen ate~ 
ci6n individual a ciertos casos, mediante los servicios de -
sus trabajdores sociales y de sus colaboradores voluntarios". 

b).- En los Estados Unidos funciona el Seguro de 
Desempleo de la siguiente manera: 

Concepto.- El Desempleo ha sido llamado el azote 
de la sociedad industrial moderna. La ociosidad forzada de
millones de ciudadanos ha causado privaciones ampliamente ~ 
difundidas, la idea del seguro de desempleo es garantizar un 
ingreso que sustituya al salario normal por la p~rdida del em 
pleo. El pago del seguro se garantiza solamente durante 
un período definido y en aquellos casos en que la p~rdida 
del empleo no ha sido causado por culpa del trabajador. Al-
mismo tiempo, el seguro de desempleo trata de reducir el pe
ríodo de paro forzoso,rnediante la obtenci6n de trabajos, pr2 
porcionados por los servicios públicos de empleo. 
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Historia de su Organizaci6n.- Cuando la Ley de -
Seguridad Social instituy6 el seguro de desempleo, en 1935,
los Estados Unidos acababan de pasar por una diffcil situa-
ci6n econ6mica, con sus 1.consigui01tes porcentajes elevados -

·, 

de desocupados y sus severos sufrimientos. A diferencia del 
programa federal de seguro para la vejez y sobrevivencia, el 
11seguro de desempelo" o "indemnizaci6n de desempleo" fue ~ 
oreado como un sistema federal estatal. La Ley Federal ind.!:!. 
jo a todos los estados a adoptar las leyes de indemnizaci6n
de desempleo por el llamado "recurso de compensaci6n de im
puestos". Esto significa q.Je la Ley de Seguridad Socia;t,es
tableci6 en todas partes un impuesto del 3 ~ sobre las nó¡ii~ 
nas de todos los patrones que emplearán ocho o Inés trabaja
dores durante más de veinte semanas al año, y les pagaran -
hasta 3,000.00 d6lares al año, ( Ciar.tos tipos de empleo fue 
ron exclu!dos ) La emienda de!_a Ley se Seguro Social de 1954 
extendi6 el alcance del seguro a las empresas Q...18 contrata
ran cuatro o ~s trabajadores. 

Siempre que ha sido aprobada una Ley estatal de
seguro de desempleo, el noventa por ciento del impuesto f ede 

- -ral del mismo se ha acreditado al fondo de seguridad contra-
el desempleo de dicho estado, y se ha puesto a su disposi--
ci6n para el pago de los beneficios de desempleo dentro de -
los límites del Estado. En estas circunstancias, todos los
estados promulgaron leyes de indemnizaci6n de desempleo por
que, sin una ley,asf los patrones estarían pagando el impue~ 
to federal, sin posibilidad de una reducci6n de tributos --
sin q.ie por ello se beneficiaran los trabajadores desocupa~ 
dos de este estado. Para la aprobaci6n de una ley estatal -
de indemnizaci6n por desempleo, se tienen que satisfacer los 
siguientes requisitos: 
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1o.- Todos los beneficios deben pagarse por con
ducto delas oficinas pdblicas de empleo; 

2o.- Los impuestos deben ser depositados en el -
Fondo de Fideicomiso de Desempleo, que es administrado por -
el Seer.etario del Tesoro; 

3o.- Los fondos deben ser usados exclusivamente
para indemnizaci6n de desempleo; 

4o.- Los beneficios no deben ser negados· a causa 
de la negativa a aceptar trabajo disponible como resultado -
de una huelga o de una disputa laboral, o en un trabajo don
de se pagan salarios menores a los nonnales; y 

So.- Nadie debe ser forzado a hacerse miembro -
de un sindicato o renunciar a un sindicato. 

Todos los estados y el distrito de Colombia pro
mulgaron leyes dó~inde:mniz"Efl5i6n de desc:m;:ileo que satisfacen -
los requisitos federales; todas estas leyes ordenan que los
trabajadores deben ser registrados en un servicio pdblico -
de empleo, que tratat"de obtenerles trabajos adecuados. Cada 
estado administra su propia Ley de indemnizaci6n .. de desem
pleo; pero el costo total de la administraci6n,es sufragado
por el Gobierno Federal del diez por ciento del impuesto so
bre n6minas que se reserva para este prop6sito y c:µe no es -
acreditado al fondo estatal. Equivale a un 0.3 ~ de las n6-
minas mientras que el restante 2.7 % es acreditado al estado. 
Los estados deben garantizar la administraci6n correcta del
fondo. 
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En caso de queja, deben proporcionar una audien
cia justa, ante un tribunal imparcial, y deben administrar -
el empleo de personal sobre base de méritos. 

Desde julio de 1954, el sobrante del impuesto -
federal de seguro de desempleo, ya descontados los gastos,-
ha sido usado para formar una reserva de 200 millones de d6-
lares, disponibles para préstamos sin interés a los estados
que tengan m.1s1:1tas de reserva agotadas, el resto del exceso -
se desenvuelve a los estados para agregarlo a los beneficios 
de indemnización por desempleo y a la administraci6n del --
programa. 

La administraci6n federal,es de la Oficina de S~ 
guridad de Empleo del Departamento de Trabajo, de los Esta
dos Unidos. En los estados, un departamento especial, una -
comisión especial, u otras leyes laborales,es responsable -
de administrar el seguro de desempleo. 

Se han expresado ciertas dudas acerca-que ,:si este 
arreglo es correcto o n6, en el sentido de q...1e sl Gobierno -
Federal paga todos los gastos administrativos, pero tiene -
muy poco control de las leyes que se administren. 

Empleos que abarca.- En general, todos los traba 
jos, exceptuando las labores agrícolas, las domésticas, la-. 
atención del hogar, y el trabajo en organización religiosa,
de caridad, científicas y educativas , cae bajo la influen-
cia de las leyes estatales. Varios estados, sin embargo han
amparado con el seguro a uno o más de estos grupos, y muchas 
leyes estatales protegen a los empleados en firmas que tie
nen menos de cuatro trabajadores; diecisiete estados inclu--
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yen dentro de las regulaciones del trabajo inclusive aque~ 
llos casos en que hay un solo trabajador. La Enmienda de ~ 
1954 agreg6, tambi~n, los dos y medio millones aproximados -
de empleados federales,a los grupos amparados por las leyes
de indemnizaci6n de desempleo. 

El veinte por ciento de los trabajadores asala~ 
riadas dejan de estar protegidos por el seguro particularrne~ 
te empleados públicos, trabajadores dom~sticos y trabajado-
res agrícolas. 

El impuesto sobre la n6mina es pagado, en la ma
yor parte de los empleados, por los patrones solamente; pero 
Alabama exige tambi~n contribuciones de los empleados, y 
Flhode Island, California, Nueva Jersey y Nueva York requie~ 
ren tales contribuciones para beneficios especiales de segu
ro contra incapacidad temporal. 

Las contribuciones y los beneficios van de acue! 
do con los salarios, con límites en cuanto a los beneficios
m~ximos y mínimos. La gran mayoría de los estado fijan la -
duraci6n dela indemnización por desempleo, de acuerdo con la 
colocaci6n o sueldos anteriores. Los beneficios semanales -
m~ximos y el período mínimo durante el cual pueden ser paga
dos los beneficios,son muy diferentes de un estado a otro; -
van desde dieciseis semanas hasta .veintiseis en un año, -
según determinen las leyes y disposiciones especiales. Estos 
preceptos han dado por resultado una condici6n,en la cual se 
paga a los beneficiarios considerablemente menos del 50 ~ -
del salario,promedio recibido antes de la pérdida del traba
jo. Esto ha suscitado crítica entre los obreros organizados, · 
en el sentido de que la protección que ofrece la indemniza
ción por desemplea,no es suficiente. 
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La indemnizaci6n sepaga a los trabajadores que-
son aptos para trabajar,y están dispuestos a hacerlo. Antes
de que un trabajador sin colocaci6n·puede exigir la indemni
zación por desempleo,tiene que estar registrado en el servi
cio pdblico de empleo. Generalmente, la solicitud de indemn! 
zación se basa en la p~rdida del trabajo, por ejemplo, debi
do a que cierra una fábrica, se disminuye el n6mero de obre
ros por falta de pedidos o parla R~rdida parcial del trabajo. 
Oespu~s de presentar su reclamación, el trabajador tiene que 
esperar, generalmente una semana, durante el llamado "perío
do de base": generalmente un año. 

De acuerdo con las leyes de indemnización por -
desempleo, un trabajador pierde 'su trabajo y· t1ene denscho a
recibirla, siempre y cuando haya recibido una cierta canti¡;;;_ 
dad de salarios o trabajado determinado ndmero de semanas, -
o ambas cosas, durante el llamado "período de base"; genera!_ 
mente un año anterior a la p~rdiad del empleo, con un inter
valo de un trimestre. Estos requisitos tratan de limitar ~ 
la indemnización por desempleo a_!os trabajadG:res regularmen
te empleados; pero descr.iminan a los trabajadores migrato--
rios, o a los de muy bajos ingresos, que tal vez no ganen,lo 
suficiente durante el período de base para tener derecho a -
los benef:i.:cios. 

En algunos estados, el beneficio mfnimo,es tan -
reducido que apenas llega a 10 d6lares por semana, mientras
que el beneficio máximo varía entre 20 y 55 dólares semana~ 
les, muchas leyes estatales determinan la cantidad máxima -
que, durante un año, puede ser pagada a un trabajador sin c~ 
locacióri. En julio de 1958, el prumedio de indemnización se
manal que se pagaba en los Estados Unidos era de 30.62 dóla-
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res. 1 Como la indemnizaéi6n por desemplsto está limitada a -
un corto tiempo, no proporciona una seguridad econ6mica con
tinua a los trabaJD.c!o:rss que . agotan los beneficios por el -
seguro de desempleo sin encontrar un nuevo trabajo. Por es
ta raz6n, en 1958, se permiti6 mediante una enmienda legal,
una ampliaci6n de los beneficios, en un 50 por ciento, que -
garantiza un pago promedio adicional de hasta veintinueve -
d6lares durante ocho semanas. Este pago esta financiado por 
medio de pr~stamos federales a los estados. Beneficia a 
trabajadores que hari agotado su indemnizaci6n, o no han esta 
do protegidos por el seguro contra desempleo. 

Un trabajador sin empleo,puede quedar descalifi
cado en su derecho a recibir beneficios derivados del seguro 
de desempleo,si perdi6 su trabajo en una disputa obrera, si
fué despedido por mala conducta en el trabajo, si dej6 su -
trabajo voluntariamente sin una causa justificada y si se ha 
negado a aceptar el trabajo adecuado disponible, sin dar ra
zones válidas. Muchos estados descalifican tambi~n a un tra 
bajador que no ha estado "buscando trabajo activamente", -
excepci6n hecha de que se registre en el servicio de empleos. 
En la mayor parte de los casos, la descalificaci6n difiere -
la indemnizaci6n por desempleo durante cierto número de serna 
nas; pero, en otros, reduce los beneficios, o los cancela -
definitivamente. 

Dependientes.- En once programas, los beneficios 
del seguro de desempleo son complementados con dotaciones -
adicionales para los dependientes, que van desde ·1 a 3 d6la
res a la semana por dependiente, con beneficios máximos se-
manales, para el asegurado y sus dependientes, que oscilan -
entre 20 y 70 d6lares. 
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Plan interestatal de pago de beneficios. Para -
los trabajadores q..¡e se desplazan de un estado a otro, acuer 
dos recíprocos celebrados entre cuarenta y cinco estados ha
cen posible que los salarios ganados en varios estados pue~ 
dan ser combinados,para establecer el derecho a obtener la -
indemnización por desempleo. 

En cuatro estados ( California, Nueva Jersey, ~ 
Nueva York y Rhode Island) las Leyes de Seguridad de Incapa
cidad Temporal, combinadas con la indemnizaci6n por desem--
pleo, proporcionan beneficio de seguro, tambi~n durante un -
período determinado, por la pérdida de salarios debido al 
desempieo,producido por enfennedad o incapacidad, ( que no~ 
provenga de accidentes del trabajo ). Los beneficos del se
guro de incapacidad son pagados de acuerdo con la misma es~ 
cala con que se proporcina la indemnizaci6n por desémpleo.~ 
El seguro por incapacidad temporal,es administrado por la º! 
ganizaci6n de Seguros de desempleo en tres estados, por 
ejemplo: por la Comisión de Estabilizaci6n ·ie 8npleos en Ca
lifornia. En Nueva York, es administrado por~l Consejo de I~ 
demnizaci6n de los Trabajadores. Los beneficios son pagados
en efectivo, al igual que la indemnizaci6n de desempleo; pe
ro, en California, se paga tambi~n un beneficio adir~ional -
de hospitalizaci6n por un máximo de 10 d6lares al día, dura~ 

te doce días al año, a cargo de la Divisi6n de Seguros de I~ 
capacidad. Las contribuciones al seguro de incapacidad, en
Galifornia y Rhode Island, provienen exclusivamente del l~ -
del impuesto sobre n6mina, pagado por los trabajadores ( no
por los patrones ).Este impuesto es deducido de su salario"f
en Nueva Jersey y Nueva Yori<,,tanto el patrono como el trab~ 
jador contribuyen. Excepto el Rhode Island, los patrones pu~ 
den ser asegurados ; conforme a un 11 Plan Privado ", aproba
do ". ( 39 ) 
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C O M E N T A R I O 

La idea del Seguro de Desempleo en M~xico, es ~ 
garantizar un ingreso al trabajador cuando por razones aje~ 
nas a ~l se ve privado de empleo y la Ley del Seguro Social, 
asi corno la Ley Federal del Trabajo no proveen, una garan~ 
tía de sueldo correspondiente, para que satisfaga sus nece
sidades más indippensables. 

El Desempleo actualmente es en nuestro pa~s, 
alarmante . y a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno -
federal para dar facilidad a los empresarios, tanto naciona
les corno extranjeros que deseen invertir en M~xico. 

Creo que el error consiste en la concentración 
de la población en el ~rea metropolitana, de ahí que con la
industria pase los mismo y la ciudad de M~xico,sufra las -
consecuencias de inadecuada distribución de la población en
el terrotorio nacional. La concentración de la Industria en 
las ciudades más importantes del País como son: la Ciudad de 
México, el Estado de México, Monterrey y Guadalajara, ha ~ 
traído como consecuencia, cada vez máé gentes cµe arriba a -
estas ciudades y principalmente a la ciudad de México,con la 
ilusión de encontrar trabajo y mejorar su nivel de vida, --
pero al ver f rustados sus anhelos se convierten en una carga 
para la ciudad y sus habitantes, donde los servicios en ge~ 
neral, se planean para resolve1· u:·;, 2'~-'!l:L'<-.11111t inmediato y cuando 
se pone en servicio el problema,ya es más grande y por lo ~ 
tanto ya resulta inadecuado su funcionamiento. 
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Jus publicum est quod ad statum rei romanas, --
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Derecho Público por lo que al Estado Romano res
pecta; Privado por lo q..ie al interés individual
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a) LA BASE JURIDICA 

En primer lugar y como principal fundamento, de
berá q..iedar comprendido dentro de la fracci6n XXIX del . Ar..;;,_ 
t!culo 123 Constitucional, que es de utilidad pablica la ley 
del Seguro Social y ella comprenderd seguro de invalidez, de 
vida, de cesaci~n;involuntaria del trabajo, de enfermedades
Y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro en-
caminado a la protecci6n y bienstar de los trabajadores, e~ 
pesinos, :No asalariados, y otros sectores sociales y sus fa 

' -
miliares; asi como en la Nueva Ley Federal de Trabajo Refor-
mada, en vigor en su Título Noveno que es exclusivo para 
Riesgos de Trabajo, y concretamente en el articulo 4??, agr!: 
gándosele una fracción; es decir, quedaría de la siguiente: 

Articulo 477.- Cuando los riesgos se realizan ~ 
pueden producir: 

I.- Incapacidad temporal; 

II.- Incapacidad permanente parcial; 

III.- Incapacidad permanente total; 

IV.- La muerte; y 

V.- Riesgo por desempleo. 

Para el pago del riesgo ppr desempleo, a que es4 
ta expuesto el trabajador, se pagará al trabajador directa-
mente, y s6lo en·casos de incapacidad mental debidamente CD_!!! 

probada ante la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, -
en un Departamento Especial, que deberá ser creado con am~ 
plias facultades y~ ;que dependerá por la materia de la Secre-
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tar:ra del Trabajo y Previsi6n Social, el pago se han! a la 
persona o personas, de las señaladas en al artículo 501 de -
la Ley Federal del Trabajo. 

Pare determinar el pago a que deben! referirse -
esta protección al trabajador, se temerá como base el sala-
ria m!nimo, de acuerdo con la zona que se trate. 

El Departamento de Seguro de Desempleo, que como 
se dijo antes dependerá de la Secretaría del Trabajo y Pre~ 
visi6n Social, quedard exceptuado de la obligaci6n de pagar
en los casos y modalidades siguientes: 

I.- Si el trabajador se niega a trabajar, no 
obstante que se le ofrece el emplea adecuado a su capacidad; 

II.- Si el trabajador no hace el menor esfuerzo
por buscar trabajo, ni acude al Departamento encargado de ~ 
proporcionárselo. 

III.- Si el trabajador intencionalmente motiva -
el despido para lograr el pago del seguro; 

IV.- Si el trabajador no obstante estar trabaja~ 
do, cobra el seguro; en este caso tendré la obligaci6n de -
devolver la cantidad indebidamente recibida¡ 

V.- Si el desempleo ocurre por ser el trabajador 
un ebrio consuetudinario¡ y 

VI.- Las demás que la Ley prevea •. 
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En el Departamento de Seguro de Desempleo, ha-
brá tantos inspectores como sean necesarios para vigila::- en"~ 

cada empresa o establecimiento la buena marcha del Seguro, -
además se formarán comisiones compuestas por trabajadores ~ 
y patrones, asi como un representante del Gobierno para in~ 
vestigar las causas del Desempleo y proponer las medidas con 
venientes. 

Como una idea general, el Seguro de Desempleo, -
deberá ser incl~ído en el Título Noveno dela Nueva Ley Fede
ral del Trabajo~Refo:nnada,agregándole los artículos que sean 

. . 

necesarios o un·apartado especial, que quede comprendido de!!, 
tro de los artículos del 472 al 515 de la Ley Federal del -
Trabajo. 

LEY FEDERAL DEL SEGURO SOCIAL 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Finalidad de la Ley del Seguro Social. 

Artículo 2o.- La seguridad social tiene pcir fina 
lidad garantizar el derecho humano a la sa~ud, la asistencia 
médica, la protecci6n de los medios de subsistencia y los -
servicios sociales necesarios para el bienestar individual -
y colectivo. 

Tomando en cuenta que la protecci6n para el bie
nestar consiste en contar con lo más indispensable; es decir 
una cantidad econ6mica para subsistir, en tanto no se encue!!. 
tra empleo, debe quedar encuadrado entre otros artículos en
este segundo de la Ley del Seguro Social, el Seguro de De~ 
sempleo. 
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Artículo 3o.- La Seguridad Social está a cargo -
de dependencias pdblicas federales, y es un organismo deseen 
tralizado, por tanto aquí tambi~n encuad~. 

Artículo 4o.- El Seguro Social es el instrumento 
básico de seguridad social, y está establecido como un serv! 
cio público con personalidad y patrimonio propio, d~ ahí --
que le compete extender sus beneficios al Seguro de Oesem--
pleo. 

Artículo ?o.- El Seguro Social proporciona servi 
cios en especie y en dinero, por lo tanto integrará esta nue 
va protección de Seguro de Desempleo". 

Artículo 10.- Las prestaciones que corresponden
ª los asegurados y en ~ste caso __ a_ los desempleados seren -
inembargables. 

Del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

Por lo que se refiere a riesgos cubre los si----
guientes: 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesiona
les, ( accidentes o enfermedades de trabajo); 

Enfermedades no profesionales y mateniidad; 

Invalide~ vejez y muerte; y 

Cesantía en edad avanzada. 

Para abreviar en este análisis, diremos que la -
Ley del Seguro Social adopta los conceptos de accidente y e!! 
fermedad que define la Ley Federal del Trabajo, así como los 
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Riegos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente 
de su domicilio al lugar en q.¡e desempeña su trabajo o vice
versa ( 1 ) 

La Ley del Seguro Social, como protectora de 
las clases econ6micamente d~biles como algunos trabajadores
del campo y obreros independientes, subempleados y en este-
caso los trabajadores que por razones de un sistema indus--
trial incapaz de dar cabidad a toda la fuerza de trabajo hu
mana disponible, y un sistema de gobierno que tampoco cuenta 
con la soluci6n al problema; es necesario que esta Institu-
ci6n integre y proteja a estos miles de trabajadores desem-
pleados, que no cuentan m~s que con sus brazos para ganarse
la vida. Por otro lado este gran.número de gente desocupada, 
representa una carga para la sociedad y a la vez una gran -
amenaza para romper en un momento dado el Estado de Oerecho,-
como se está intensificando en los dltimos días. 

Es importante señalar, que de acuerdo con la nat~ 
raleza de esta protecc:i.6n, queda encuadrada la Seguridad de
Desemp1eo en el Capítulo correspondiente a Riegos de Trabajo, 
que en su Capítulo Tercero perceptúa la Ley del Seguro So-
cial página 54 del año de 1973 en vigor; y comprende los ar
tículos, del 48 al 62 respectivamente. En este Capitulo se-· 
propone agregar una secci6n o bién en un apartado especial -
incorporar uno o varios artículos, que prevean del Seguro ~ 
de Desempleo. 

Tambi~n se propone que el Capitulo Tercero Sec-
ci6n Tercera de las Prestaciones en Dinero página 58 de la -
misma Ley del Seguro Social, sea incluido ~ste beneficio pa
ra los Desempleados aprovechando el cuadro o tabla de grupos, 
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para tener derecho seg6n el grupo de cotizaci6n que se en--
cuentra en la página 59 de la citada ley; es decir,se apro~ 
vecharén los artículos comprendidos del 65 al 74 para regu~ 
lar el derechc:Í al beneficio, y al mismo tiempo reunir los re
quisitos para recibirlo, ya q..ie por ser fundamental el tema
de Seguro de Desempleo y con características similares a ~ 
Prestaciones en Dinero, Q.Jeda a mi modo de pensar adecuado -
el fin q.ie se persigue: 

C o m e n t a r i o • 

Comentario sobre los países, donde existe el Se
guro de Desempleo; como son algunos de ellos, Inglaterra, 
Estados Unidos, etc. 

Es cierto que el trabajador en general, vi\1S ,___ 
sobre ·de·. la inseguridad econ6mica, por la inflaci6n mone
taria a que está expuesto hoy en día en México; asi como el
exceso de impuestos a todos los bienes y productos en gene-
ral, por eso cada vez m~s se procura, q..ie la familia de todo 
trabajador quede asegurada. Con este Seguro de que venimos
hablando, ¡:¡e::· le: :puede cons'idera.r;como·un derecho y es tan solo 
un punto de vista para que algún día se llegue a la Seguri-
dad Social en toda su magnitud y cuando sufra la párdida del 
empleo o falta del mismo. Así quedarían protegidos y tutela 
dos los desempleados, con el Seguro de Desempleo. 

Para adecuar el Seguro de Oesempleo,a nuestro -
sistema, se hace necesario recurrir al artículo 123 ConstitL1 
cional, protector de la clase trabajadora en M~xico, en su -
fracción XXIX, exige que se considere de utilidad pública la 
Ley del Seguro Social, de ahí que debe quedar dentro de las-
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prestaciones comprendidas en esta fracci6n,el Seguro de De-
sempleo y a su vez pasar a la Ley del Seguro Social, en los
articulos correspondientes. 

Con respecto a que el obrero ahorre un seguro -
particular contra diferentes riesgos a q,..ie está expuesto, -
esto no es posible, ya que su sueldo en el caso del mínimo -
aprobado por la Ley, no es suficiente para satisfacer compl~ 
tamente sus necesidades, mucpo menos para ahorrar y si a ~s
to agregamos la constante alza de precios de artículos de -
consumo inmediato y necesarios. 

Compartimos la idea de ingleses y norteamerica-
nos s en el sentido de que no es ponible culpar al pobre de -
su pobreza; todo lo contrario,es el producto de un sistema -
el cual se deben buscar fallas y corregirlas hasta donde --
sea posible; ya que en un país donde existen pocos que tie-
nen todo y mucho que carece9 de lo más indispensable, nadie
estará tranquilo • 

. Ps.sando a comentar la ayuda al trabajador, ~sta 

debe ser en especie y en dinero, inclinándonos más por lo -
primero, dada la idiosincracia que tiene nuestra muy raspe-
table clase trabajadora,que fácilmente es victima de comer--

\ ciantes vividores que haciendo uso de los modernos medios de 
comunicaci6n masivos,le hacen crear que le descuentan en los 
artículos que le ofrece~, pero la realidad es otra ya que, -
cuando le venden un artículo rebajado es porque ya recupera
ron además de su inversi6n la ganancia correspondiente. 

El Plan de Seguridad Social, de acuerdo con esta 
tesis deberé abarcar, además de todo lo previsto en el ar
ticulo 123 fracci6n XXIX de la Constituci6n, el seguro de --
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desempleo y agregando un apartado tanto en el Título Noveno
de la Ley Federal de Trabajo como en la Ley del Seguro So~ 
cial en el capítulo correspondiente. 

La Administraci6n, creo que la competencia y por 
las facultades que la misma Constituci6n le otorga, debe qu~ 
dar a la responsabilidad a la Ley Federal del Trabajo y co
mo consecuencia de ésto, a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visi6n Social dirigir y aplicar todo lo que a seguro de de-
sempleo se refiere; ya que este tiene una funci6n social ad~ 
más de que se agregarén tantos artículos como sean necesa~ 
rios a la Ley del Seguro Social en lo que, a protecci6n de -
clase trabajadora se refiere. 

Lo que es importante,y se hace necesario encame~ 
dar, ~stas funciones a personal debidamente capacitado y se
leccionado asimismo, cumplir con los requisitos previstos ~ 
que el efecto se dicten debiendo desde luego no ser igual a
las que preveen la legislaci6n inglesa y norteamericana, ya
que de acuerdo con las costumbres de nuestro puebló, tendrá
que ser adecuada a nuestro sistema de vida a nuestras posib! 
lidades econ6micas y políticas. 

La idea general, desde luego es en atención al -
problema que vive hoy en día la clase trabajadora en M~xico, 
que son escalofriantes las cifras de desocupados y con nin-
guna esperanza de encontrar empleo, la situaci6n es desespe
rante ya no digamos, para un obrero común y corriente, sino
para un calificado e inclusive para aqu~l profesionista que
ha hecho una carrera y que posee un título, de ahí que un -
Seguro de Desempleo es necesario, para aliviar aunque sea -
parcialmente las necesidades indispensables de un padre de -
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familia, y en general a todo trabajador dispuesto a prestar
sus servicios. 

b) EL DESE:MPLEO EN MEXICO. 

1.-· Antecedentes del Problema. 

El problema del desempleo,en la actualidad uno -
de los obstáculos fundamentales para el logro de una mejor -
distribuci6n del ingreso y una sociedad más justa. 

A pesar de que s6lo recientemente ha recibido 
atenci6n, sus orígenes deben buscarse en el periodo anterior 
a la segunda guerra mundial, al momento de iniciarse el des~ 
rrollo econ6mico del M~xico moderno. En el_ decenio de 1930, 
México era todavía una sociedad predominantemente feudalista; 
la mayor parte de la fuerza de trabajo se encontraba en ac
tividades agrícolas y pecuniarias y al desarrollo de las ~ 
ciudades estaba limitado s6lo a algunas industrias incipien
tes, esi como a proporcionar los servicios necesarios para el 
desenvolvimiento de la actividad econ6mica en general. En ~ 
ese entonces, el país importaba la mayoría de sus productos
manufacturados, pagándolos con exportaciones de minerales, -
principalmente petr6leo, productos agrícolas y materias pri
mas en general. 

Puede entonces decirse, que durante la d~cada de
los 3lf'/o el país era todavía una sociedad tradicional en su
mayor parte. La poblaci6n era también bastante más pequeña
de lo que es en la actualidad; según el Censo de Poblaci6n -
de 1930, los habitantes del país sumaban 16.6 millones de -
personas y la fuerza de trabajo, es decir aquellas parte de-
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la población dedicada a alguna actividad económica era de -
5.2 millones. De ese total, la mayor parte ( 70 °/o se dedica
ba a las actividades agropecuarias; el resto ( 3~) a la -
industria y a los servicios. Entonces el problema fundamen-
tal de pobreza se daba en el campo; sin embargo, la presión
sobre la tierra no había aumentado al grado que lo hizo pos
teriormente ( 2 ) 

Al iniciarse la segunda guerra mundial, di6 pri~ 
cipio la etapa de industrializaci6n del México actual. Al no 
encontrarse disponibles los productos que tradicionalmente -
se había importado, hubo un clima propicio para el desarro~ 
llo de los empresarios nacionales, CJJienes empezaron enton-
ces a fabricar algunos de los productos industriales. 

No importaba, que estos fueran caros o de menor
calidad que los que con anterioridad se habían obtenido del
exterior, puesto que la posibilidad de importar de hecho no
existía durante ese período. 

Al mismo tiempo, este auge inicial de la produc
ción ~acional di6 lugar a que se iniciara el rápido proceso
de migración del campo a la ciudad; el pueblo, en busca de -
mejores oportunidades econ6micas, dejaba el campo y se diri
gía a las ciudades en busca de empleos. Asi en 1940 la po~ 
blación total era de 19.7 millones de habitantes; la urbana
de 6.9 millones. Diez años más tarde la población rural ha
bía pasado a 14.8 millones mientras que la urbana había ~re:
cido méis rápidamente, alcanzando en 1950 la cifra de 11 mi
llones. Es decir, la rural se incrementó 1.s<}b y la urbana -
a 4.9 ia anual durante el decenio. ( 3 ) 
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A partir de 1950, el proceso de urbanizaci6n en
México se ha acelerado, pues la mig"Í'aci6n del campo a la ci~ 
dad, que durante la d~cada de 1940 a 1950 había sido sumamen 
te rápida, se aceler6'aún más durante los decenios posterio
res. 

Así, durante el período de 1960-1970 la pobla--
ci6n rural pasó de 17.2 millones de habitantes a 20 millones, 
mientras que la urbana aument6 de 17.? a 28.3 millones. Al -
mismo tiempo la política de desarrollo se orient6 principal
mente a la creaci6n de un sector industrial moderno. Es de-

.. cir, se dieron toda clase de incentivos fiscales, como exce!:!. 
sienes de impuestos a las empresas nuevas, y de importacio-
nes, permitiéndose la e~trada al país con un pago muy bajo ~ 
de impuestos de todo tipo de maquinaria y equipo. A la vez, 
el Gobierno federal invirti.6 crecientes sumas en la inf raes
tructura necesaria para el desarrollo industrial construyen
do modernas carretaras, otorgando servicios subsidiados de -
electricidad, agua y energ~ticos a las empresas de las gran
des ciudades y, en fin protegiendo el merc~do,en el cual di
chas empresas vendían sus productos mediq~t~ prohibiciones -
frecuentes de importar cualquier producto que pudiera compe
tir con los fabricantes en M~ico. Sin embargo, la atenci6n
que se había dado al sector agrícola disminuy6 considerable
mente. Durante el régimen del General Lázaro ~rdenas, el -
20 ia del total de la inversi6n del Gobierno Federal se dest! 
n6 al desarrollo del sector agrícola. Durante sexenios pos
teriores ésta proporci6n disminuy6 y en el período de 1964 -
a 1970 lleg6 a s6lo el 11.2 °fo • Es claramente visible, ento!:!. 
ces la disminuci6n en la política econ6mica de la importa--
ci6n concedida al sector industrial. 



101 

La poblaci6n rural se consider6 como la que re~ 
side en.localidades menores de 2,500.00 habitantes. 

El problema fundamental,a que ha dado lugar este 
patrón de desarrollo, desde el punto de vista del empleo, es 
que las políticas seguidas concentraron por un lado el ingr~ 
so de manera renunciada en grupos relativamente pequeños, y
por otro, promovieron indiscriminadamente el uso de toda tes 
nología moderna, sin considerar que, en general, la máquina
ria importada estaba hecha para países donde la mano de obra 
es.bastante .escaza.Por ~lo, er1.dichop-rpaíses.se con·sidera.nor.ma;L 
y eficiente tratar de ahorrar mano de obra, automatiZí¡lndo 
los procesos industriales al máximo grado posible. 

A la vez que en las empresas modernas que se ~ 
establecían en el sector industrial,se empleaban las técni~ 
cas más intensivas en el uso del capital y, por consiguiente, 
ahorradores de mano de obra, las políticas seguidas dieron -
lugar a que en dicho sector se iniciara un desplazamiento en 
términos relativos, y en algunos casos en términos absolutos 
de las empresas tradicionales o artesanales por parte de la
indu stria moderna. Aún cuando,.en general las empresas tradi
cionales no han tenido que cer\.ar sus puertas, es un hecho -
que la estructura industrial de M~xico,durante los últimos -
veinte años se ha transformado de manera fundamental; ahora~· 
es mayor la importancia de las empresas modernRs en el sec~ 
tor industrial,como un todo y también dentro de cada una de
las ramas industriales. 

El proceso de modernización del sector indus~~ 
trial ha ocurrido en muchos paises conforme aumenta el grado 
de desarrollo económico,ha sucedido en paises tan diversos -



102 

como los sub-americanos, los europeos y otros. En el caso -
mexicano, sin embargo, la cancentraci6n de Jos beneficios -
del desarrollo industrial contriuby6 a limitar el mercado. 
Debido a que las industriales podíáii>:contratar a la mano -·
de obra e nun mercado en el cual ésta era abundante, a la-
vez que podían vender sus productos en mercados muy prote~ 
gidas de la competencia del exterior, les fuá posible acu~ 
mular grandes fortunas. Desde el punta de vista de la es-
tructura del consumo, sin embargo, esto signific6 un lími-
te para el mercado y la producción nacional, un incremento
en la demanda de artículos suntuarios o de lujo, comunmente 
de impartaci6n; En la actualidad la importancia del consumo 
suntuario es todavía bastante alta y es a~n limitado el mer 
cado para la producci6n nacional de manufacturas. 

El problema ocupacional en México,ha sido con~ 
secuencia tanto del elevado ritmo de crecimiento de la pobl~ 
ción,como de la poca capacidad del sistema econ6mico para ~ 
generar un ndmero creciente de empleas adecuan'iente remunera
dos. La baja Ca.pacidad de crear empleos,ha estado en gran -
medida ligada a los instrumen~os de política econ6mica,me~
diante los cuales se ha desarrollada el sector industrial y
a la menor importancia concedida al desarrollo rural. Par -
otro lado, la tasa de crecimiento de la población, que du~ 
rante la d~cada de 1960 a 1970 un ritmo anual de aumento del 
2.4 ~- El rápido crecimiento demográfico,ha significado un
incremento constante de la población en edad de trabajar. ~ 
Por consiguiente, la fuerza de trabajo, que en 1950 fu~ de -
ocho millones de personas, se había elevado en 1970 a más -
de 13 millones ( 4 ) 

El análisis1de la estructura del empleo en térmi
nos de la canposici6n sectorial de la ocupaci6n,es muy reve-
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ladora de la capacidad de generaci6n de empleos en diferen~ 
tes sectores de la economía, En 1950, 3.4 millones de per-
sonas trabajan en el sector urbano de la economía, es decir, 
en actividades no agrícolas; en ese mismo año, la fuerza de
trabajo empleada en la agricultura era de 4.9 millones de -
personas. Veinte años más tarde, las proporciones se h<:tbía.n 
invertido totalmente. El Sector agrícola empleaba a 5.7 mi-
llanas de personas, es decir, en veinte años su capacidad -
de absorci6n de mano de obra había aumentado en un porcenta
je casi nulo ( 7 o/o apenas ), lo cual supone una tasa de cre
cimiento anual de 0.3 o/o. En 1970, por otro lado, la ocupa~ 
cián en las actividades no agrícolas como servicios indus~ 
triales, construcciones, electricidad, transportes y comuni
caciones y gobierno, ascendía a ocho millones de personas. -
. ( 5 ) 

Estas cifras revelan una notable transf ormaci6n, 
en el carácter de la economía mexicana durante los últimos--
20 años; prácticamente todo el incremento de la fuerza de -
trabajo se dirigió, en busca de empleo, hacia las ciudades,
pues en el campo no se generó ninguna ocupación. Por consi-
guiente, el rápido proceso de migraci6n de la población en -
edad de trabajar hacia las ciudades, significó que estas -
tuvieron que absorver no sólo el incremento natural de -
su fuerza de trabajo, sino tambi~n el aumento debido a -
la migración del campo a la ciudad. Además, ~ste pro-
ceso migratorio ha tenido características muy negativas ~ 
desde el punto de vista de las exigencias que ha impues~ 

to al aparato productivo y a la infraestructura social -
urbana. Habiéndose concentrado la mayoría de los migrantes
en las áreas metropolitanas de la ciudad de M~xico, de Guada 
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lajara, de Monterrey y en un grado menor de algunas otras de 
la frontera norte del país, el Gobierno Federal se ha visto
ante la urgente necesidad de canalizar una parte creciente -
de sus recursos para dotar de servicios urbanos ~sicos a -
esta población cµe, por otro lado, ha llegado a la ciudad --

' con una necesidad; inmediata de servicios sociales básicos,-
pero que no ha tenido ~xi to igualmente :. en. su busttuedá -~ 
de empleo productivo. 

De tal manera, el problana ocupacional se ha 
agravado a partir de 1950 y más a6n durante el último dece~ 
nio~ As! durante el período de 1960 a 1970, el incremento ~ 
de la fuerza de trabajo urbana fue de 2,6?3,000 personas. 
De esta cifra, solamente 600,000 personas pudieron encontrar 
empleos en actividades industriales, 160,000 en la construc
ci6n y 65,000 en electricidad, transportes y comunicaci6n. -
Esta·signific6 cµe durante el decenio anterior, 1 1848,000 
personas hubieron de ser absorbidas por el comercio y los -
servicios, que son las actividades en donde se concentra el
mayor parte del subempleo. Esto es así porque las personas,
al no encontrar empleo remunerado en alguna actividad produ~ 
tiva, se dedican en la mayoría de los casos a ofrecer algún
servicio o vender al gún producto QJe, por innecesario que ~ 
sea para la sociedad, no deja de redituarles una remunera~ 
ci6n inmediata. Es más,durante este período aument6 de mane
ra sustancial el número de personas en estos sectores que -
declararon en 1970 que trabajaban por su cuenta, es decir,
que trataban de ganarse la vida fuera de los esquemas insti
tucionales de la organizaci6n econ6mica. 

Al haber existido,este enorme increm~to en la 
~ 

población declar6 estar ocupada en actividades comerciales y 
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de servicios, el fen6meno de terciarizaci6n en las ciudades
de Máxico,ha adquirido características muy distintas a las -
que se observan en los paises avanzados. Tambien éstos últi
mos tienen un porcentaje de la poblaci6n econ6micamente act! 
va en la actividad de servicio; sin embargo, en esos casos -
son servicios de comercio de ca~cter moderno que producen -
un elevado ingreso para. sus trabajadores. En México, por -
otro lado, una persona se dedica al comercio o alas servi~ 
cios,( en muchos casos por su cuenta) cuando no le ha sido
posible encontrar otro empleo adecuadamente remunerado. 

El problema ocupacional se ha transfonnado, en-
toncas, de un problema fundamentalmente de pobreza en el e~ 
po a uno de desempleo y subocupación en las ciudades que, 
desde el punto de vista social y político, es seguramente -
más grave que el primero. No deja de alarmar el hecho de -
que un gran ndmero de los buscadores de trabajo,en las ciud~ 
des,sea de j6venes que, no encontrando otra ocupaci6n, a --
veces est~n en condiciones de desempelo que podrían, en un -
momento dado, acercarlos a la delincuencia como resultado ~ 
de su necesidad econ6mica. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA OCUPACIONAL EN MEXICO. 

El problema ocupacional en este país, a pesar ~ 
del rápido proceso migratorio del campo a la ciudad, se ex~ 
presa todavía de manera más grave en el campo. Son los esta
dos con la mayor producción de población económicamente act~ 
va en la agricultura los que tienen mayores porcentajes de -
pobreza y desempleo. Una división del país en nueve regio
nes, tal como se indica en cuadro 2, permite observar que -
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los gstados,donde es mayor la magnitud del problema ocupaci~ 
nal se encuentran en las regiones -Centro y Centro Sur del -
País. En estas regiones, que comprenden al Distrito Federal
Y al estado de M~xico la primera, y a los estados de Guana
juato, Quer~taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, la ~ 
segunda, se encuentran 2 de los 5 millones de personas que
se dedican a la agricultura en el país. Por otro lado, en -
los diez estados del norte y noroeste Baja California Norte
y Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Nuevo Le6n, Ta-
maulipas y Durango, había solamente un Mill6n de personas d~ 
dicadas a la agricultura. El problema ocupacional en la 
agricultura,es grave porque la mayoría de las personas en d! 
cho sector,trabajan s6lo un número limitado de días al año,
Y se encuentran a un nivel sumamente bajo del ingreso ( 6 ) 

Según las estadísticas disponibles m~s recientes, 
las cuales provienen de Censo de poblaci6n de 1970. En ese -
año la fuerza de trabajo del país estaba constituidas por 13 
millones de personas, lo cual :. r$presentaba el 26. 8 °/o del t~ 
tal de la poblaci6n. De ese total 5 millones de personas se
dedicaban a la agricultura, 2.8 millones al sector secunda
rio q..¡e incluye las manufacturas, la construcción y la elec
tricidad, y 4.2 millones de personas desempeñab~n activida
des comerciales, de servicios, de transporte y el gobierno -
( 7 ) 

La mayor cantidad de subempleo y desempleo en -
M~xico, se da en el sector agropecuario, en el comercio y en
los servicios. De los cinco millones de personas en el sec.:.;_ 
tor agrop~cuario, dos millones se encuentran en las regiones 
del Centro. Centro Sur y Pacífico Sur. De tal manera, el pr~ 
blema de la pobreza en el campo se sitúa principalmente en -
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esas regiones. Por otro lado, la mayor concentración pobla
cional en las actividades de comercio y servicios, que den-
tro del sector urbano son las que absorven a la poblaci6n -
desempleada y sub-ocupada, está en el área metropolitana del 
valle de M~xico, en Guadalajara y Monterrey. 

En análisis de esta inf ormaci6n reuela las carac 
terísticas peculiares del problema ocupacional, En. el campar 
es un problema de empleo durante gran parte del año y de sa
larios sumamente bajos durante las épocas en las cuales es-
tán ocupados los trabajadores. Un estudio reciente del Cen-
tro de Investigaciones Agrarias.revela que en promedio, más
de tres millones de jornaleros sin tierra trabajan anicamen
te 100 días al año, lo cual entraña que sus niveles de in~ 
so sean muy bajos. 

Dado que el desempleo abierto casi no existe en
México, y que el subempleo constituye la mayor mañifestaci6n 
del problema ocupacional es necesario situarlo dentro del -
contexto geográfico del país. 

Se define como subempleados aquellas personas 
ocupadas que se encuentran en alguna de las situaciones si-
guientes: Primero, trabajan un ndmero de horas menor que el
considerado como normal en un período de referencia, o bien, 
estan dispuestas a trabajar más tiempo pero no encuentran e~ 
pleo para hacerlo; segundo, obtienen ingresos anormalmente-
bajos; tercero, no utilizan sus calificaciones o ~apacidades 
en forma completa;cuarta, astan ocupadas con niveles de pro
ductividad anormalmente bajos o nulos. La información capta
da en el dltimo Censo General de Población permite elaborar
algunos indicadores para evaluar la magnitud del problema ~ 
y sus rasgos elementales. 
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Los resultados de la estimaci6n dan un total de-
5. 8 millones de personas subocupadas,.que representan el 
44.8 ro de la fuerza de trabajo del país; de éste total, el -
60 ro se encuentra en actividades agropecuarias, el 14.4 ~ -
en servicios, el 10}(, en la industria de transformaci6n y el-
6.4 ro en el comercio. El resto declaró actividades insufi......;,_ 
cientemente específicas. 

Del total de los subocupados, el 24.8 ro esta ~ 
constituido por personas q.ie trabajan por su cuenta, funda-.:.. 
mentalmente en el sector agropecuario el comercia y los ser
vicios, actividades en las que representan, respectivamente
el 22. Si, 36. l y 1?. 2 por ciento de la subocupaci6n. 

La subocupaci~n se distribuye en forma muy irre
gular en el territorio nacional: frente a un promedio de 
44.8 pare el pais en las zonas del golfo de México y la pe-
ninsula de Yucatán ~e incluye los estados de Veracn.iz, Ta-
basca, Campeche y Yucat~n y el nuevo estado de Quintana Roo, 
la proporci6n de los subocupados en relaci6n con la fuerza 
de trabajo total alcanza niveles alarmantes, alrededor del -
60 °fo. En contraste, en las zonas de mayor desarrollo como ;;.;. 
son el Centro, Noroeste y Norte, el subempleo se reduce a po 
ca menos de la mitad ( 34 ia ). Dentro de estos limites se e~ 
cuentran las otras regiones del país: La Centro Norte, la 
Centro Sur, y la del Pacífico. 

Desde el punto de vista global de la economía, -
el sub-empleo representa un desperdicia de recursos humanos. 
Desde el punto de vista de cada desocupación, representa un
grave problema de pobreza personal y familiar. 
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El desempleo abierto, es decir, es el. -~presentado 
por las personas que declararon en el último censo de pobla
ci6n no tener empleo y estar buscandolo, es un fen6meno de -
importancia mcuho menor que el sub-empleo, dadas las carac
terísticas de la ecór.iom'ía nacional y la inexistencia de un -
sistema de seguridad contra la desocupaci6n raro es el indi
viduo que puede estar eesempleado durante algdn tiempo; en -
la mayoría de los casos hará cualquier cosa por obtener un -
ingreso, con lo cual quedaré clasificado dentro del grupo de 
subocupaci6n y no como desempleado abierto. 

Un total de 485,200 personas desempleadas, decl!;! 
raron estar buscando trabajo sin tenerlo durante la semana -
anterior al censo. Estos constituyen el desempleo abierto y
representan únicamente el 3.8 °/o de la fuerza de trabajo del
país. 

El 60 °/o de este grupo constituido por hombres y
el 40 o/a por mujeres. Al observar el comportamiento por gru-·

pos de edad, se nota que la tasa de desempleo es mayor entre 
los 12 y 29 años, para luego descender pan:i el grupo de 30 -
a 39 y volver a subir en el correspondiente a más de 40 años, 
de edad. Esta distribuci6n indica que las personas j6venes -
debido a su bajo nivel de experiencia y de capacitaci6n, se
enfrentan a dificultades sustanciales para obtener empleados 
adecuadamente remunerados. En igual situaci6n se encuentran
las mujeres, puesto que, representan las dos quintas partes
de la desocupaci6n abierta aún cuando representan menos cµe
la quinta parte del total de la fuerza de trabajo. 

Entre las caracterísiticas más importantes de -
los desocupados o subocupados en el país está la de su juve~ 
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tud. No s6lo incide el desempleo abierto de manera muy im~ 
portante sobre las personas j6venes. Tambi~n entre aquellas
que están ocupadas y que tienen entre 15 y 24 años de edad;
El mayor grupo se encuentra en los servicios y el comercio -
en las ciudades. Esto parece indicar q.¡e, en general, los -
j6venes de las ciudades provienen del campo en busca de me-
jores oportunioades de empleo. Sin embargo, debido a su fal
ta de experiencia y a su bajo nivel educativo. Generalmente 
fracasan en su intento de encontrar empleo en el sector in-
du strial, tendiendo por lo tanto que refugirse en activida-
des de servicio o comercio, donde de hecha se encuentran su~ 
ocupados, y, desde el punto de vista social, tienen una ~ 
productividad sumamente baja. 

Una segunda característica importante de los ~ 
desacupados,es su bajo nivel educativo. Debido a limitacio~ 
nes de informaci6n, el análisis se reduce a los desempleados 
que radican en los municipios en donde se encuetran las ?O -
ciudades mayores del país, es decir, las que en general tie
nen una pablaci6n superior a sg,ooo habitantes, más las loe~ 
lizadas en las zonas fronterizas. De un total de 244,000 de
socupados en ~stas ciudades, el 16 ~ no tiene primaria; es -
decir, ninguna instrucción, el 32.2 tiene una instn...icci6n -
primaria inconclusa, el 28 ~ termin6 la primaria, el 12 ~ -
tiene instrucci6n media el 6.5 °fo tiene instrucci6n profesio
nal y sólo el 1.1 °/o ha llevado algún curso de adiestramiento 
o capacitaci6n. Esto indica que más de la mitad de los desem 
pleados no tienen la instrucci6n primaria completa. Si a és
te se añaden los que sólo terminaron la primaria, sube al --
80.3 °fo el porcentaje. 

Respecto a la distribuci6n geográfica de la sub
ocupación en México, las cifras muestran que en las 70 ciuda 
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des principales del país, la tasa promedio de desocupaci6n,-
4.6 ~, es mayor que el promedio nacional de 3.8. Esto parece 
indicar,que en las zonas más importantes la poblaci6n en ge
neral no declara encontrarse desempleada,porque sabe que de
poco le serviría salir a buscar un trabajo; simplemente se -
dan cuenta con perfecta claridad cuando existen empleos dis
ponibles y cuando no lo hay. Por otro lado, en las ciudades, 
sobre todo en las regiones más avanzadas del país, la pobla
ci6n se dedica en mayor grado a buscar ocupaci6n,de tal man!::. 
ra que,la tasa de desempleo abierto correspondiente a las ~ 
ciudades,es mayor que la de las zonas más atrasadas. En el
caso de éstas 6ltimas, como se vi6 con anterioridad, el ma~ 
yor problema es el de la subocupaci6n, llamada también desern 
pleo disfrazado. 

Las tasas de desocupaci6n para distintas ciuda
des muestran una gran variaci6n, que va desde el 6.3 °fu co--
rrespondiente a Ciudad Netzahualcoyotl, hasta el 1.7 °/o para
Tuxtla Gutiérrez. En el Distrito Federal, la tasa de desem
pleo abierto en 1970 fue.a ~.9 por .cie~to. 

En el cuadro 2 se muestran las cifras referentes 
a la subocupaci6n en cada una de las regiones del país. Asi
mismo, en el cuadro 3 se muestra la magnitud del problema 
ocupacional en las principales ciudades del país. ( 8 ) 

"El desempleo en México Características Genera-
les", 

Proporcionando por la Secretaría del Trabajo y -
Previsi6n Social,en su departamento de "Servicios P6blicos -
del Empleo", en un estudio realizado por el señor Sa61 Treja 
Reyes: 
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El problema del desempelo ha sido en la actuali
dad, uno de los problemas más difíciles de resolver en M~xi
co, no obstante que el gobierno ha creado instituciones como 
el Infonavit entre otros para dar ocupaci6n a los cientos de 
miles de desocupados que existen a lo largo y ancho del país. 
Pero a pesar de los esfuerzos realizados, tanto por las au-
toridades como por la iniciativa, el problema cada día se -
agrava más y los empleos que son creados inmediatamente son
ocupados y casi no se nota el alivio al problema. 

En el estudio realizado por el señor Treja Reyes, 
es indudablemente hecho con mucho interés en el problema; ~ 
así que, analiz~ndolo nos pennitimos cc::mentar lo siguiente: 

Como él cita que en la década de 1930 a 1940, ~ 
México, carecía de industria básica y la mayoría de los pro
ductos industriales eran importados, fue así como al inicia! 
se la segunda guerra mundial di6 principio la etapa de indu~ 
trializaci6n en México, de tal manera que hasta entonces.~ 
país era agricultor por excelencia y la poca industria que -
existía como la minera, textil y otras de menor importanciar 
no eran el rengl6n fuert8 del país. Pero con la nueva etapa 
que se iniciaba, es decir, la atenci6n de los gobiernos que
han pasado de 1940 a la fechadela industria,y dejando en s~ 
gundo t~rmino a la agricultura, ha traído como consecuenciar 
que una gran cantidad de gentes del campo emigren a las zo:-:
nas donde,se ha instalado la mayor parte de la industria bá
sica. 

En los últimos 25 años,las ciudades donde se 
asientan las industrias,se han multiplicado su número de ha
bitantes, y hasta el momento no se ha visto que se ponga en-
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práctica alguna f 6rmula para frenar esa desordenada llegada
cada vez mayor de gente de la provincia,en busca de un tra~ 
bajo para mejorar su situaci6n de vida. 

Consideramos que una posible soluci6n para evi
tar que el campesino salga de su lugar de origen, seria ha
cer más atractivo el campo es decir, proporcionarle al ver~ 
dadero trabajador de la tierra,una ayuda directa en todos -
los 6rdenes, t~cnicos, econ~micos, de adiestramiento etc., -
pero la situaci6n real en gran parte de nuestros campesinos, 
es todo lo contrario están olvidados y con poca o ninguna es 
peranza de mejorar. 

La indsutria en México, ha sido en todos los ar~ 
nes positiva para el pais1 ya que millones de mexicanos vi;.:;.. 
ven de esa fuente de··trabajo y definitivamente no podemos -
prescindir de ella, s6lo que se deoo eiq.uilibrar ce la manera 
más adecuada posible,y no desatender el campo mexicano pare.
que de esta manera,se motivare. nuestra gente campesina a t~ 
bajar la tierra con la esperanza de ser bien remunerada y a
la· vez no abandone el campo,con lo cual todos saldríamos be
neficiados. 

Porque,es lamentable que existan rincones de la
patria, donde aún se siguen empleando. mltitodos antiquisimos
en comparaci6n a los empleados en paises. desarrollados, ~ 
donde un sólo campesino pr.oduce alimentos para miles de gen
tes; mientras que en nuBBtro país existen miles de campesi
nos que no producen siquiera para su consumo personal, de -
ahí que al no existir esperanza de un mejor futuro,optan por 
emigrar a los centros industriales y ofrecer sus servicios -
por un bajo sueldo. 
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Lugar donde llegan.- Generalmente a la periferia 
de la ciudad de México, asi como al Estado de México; donde
suman sus necesidades a los habitantes de éstos lugares que
ya de por sí tienen. Esto trae como consecuencia,que siempre 
existan problemas de servicios· públicos adecuados por el ere 
cimiento constante de estas zonas, 'por otro lado al ver fru~ 
tadas sus esperanzas de empleo se convierten en una carga -
para la sociedad, formando cinturones de miseria que padece
la ciudad. 

Como una ampliaci6n a este comentario,se hace n~ 
cesario mencionar que en el campo el problema también es ~ 
ve, si tomamos como base que las tierras rep~tidas desde ha 

' -ce varios años a los padres de familia actualmente,ya no son 
suficientes,porque las familias se han multiplicado y no asi 
sus tierras que siguen siendo de la misma extensi6n. Como un 
dato estadístico, señalamos que el 40 io de las personas que -
se dedican a la agricultura se encuentran en el centro del -
país,y que comprende los Estados de México, el mismo Distri
to Federal, Puebla, Tlaxcala, y Morelos y en contra a esta -
concentraci6n, existen miles de jornaleros sin tierra,que -
trabajan dnicamente 100 días al. año, como peones en el campo 
y el demás tiempo se mantienen desmontando irraci'onalmsi:Jte que 
en la mayoría de los casos los montes,y ofreciendo carb6n y
leña en las ciudades más pr6ximas a su lugar de origen,para
poder obtener por lo menos con quérsubsistir en uni6n de su
familia. 

e).- EL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO. 

Financiamiento en los Estados Unidos de Norteamé 
rica. La Ley de Seguridad Social,no estableci6 directamente
un programa de seguridad contra desocupaci6n, pero estipul6-
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el siguiente estímulo efectivo para que los estados lo lle-
varan a cabo; Estableció un impuesto,del 3 por ciento sobre
las planillas de pago para el seguro contra la desocupaci6n. 
Sin embargo, un empleado :¡ueda exento del pago de cualquier 
suma hasta el 2, ? por ciento de su planilla de pago rasa~ 
ble, si ha pagado esa suma para el fondo ·.estatal de seguro -
contra la desocupaci6n establecido por la ley estatal. Por
ejemplo, un empleador, cuya planilla de pago imposible sea -
de 100 000 d6lares, deberá pagar 3,000.00 d6lares al gobier
no federal si el Estado tiene indemnizaci6n por desempleo. -
Si el Estado tiene,un impuesto a las n6minas por seguro con
tra la desocupación, cuyo monto alcance el 2 por ciento, el
empleador pagará 2,000,00 d6lares al Estado y 1,000,00 dóla
res al Gobierno Federal, Si la tasa de impuestos Estatal es 

•· de 2.7 por ciento, abonará 2,700.00 dólares al Estado y~ 
300.00 d6lares al Gobie:rno Federal. Este criterio podrá ser 
ajustado, ulteriormente, mediante el empleo de una calsifi~ 
ci6n experimental", que es un aspecto importante del seguro
contra el desempleo, el cual cementaremos a continuación. De 
la porci6n del impuesto a las planillas de pago para el seg~ 
ro contra el desempleo que recauda el Gobierno Federal,tom6-
a su cargo el costo de administraci6n de los programas esta
tales. 

En efecto de las disposiciones sobre indemniza~ 
ción por desempleo de la Ley de Seguridad Social,fu~ el de -
compeler a los empleadores a pagar impuestos sobre sus n6mi
nas, ya fuera que el Estado, hubiera o no tomado medidas para 
el pago de beneficios por desocupaci6n. En consecuencia, ~ 
para los Estados fue ventajoso el hecho de establecer progr~ 
mas, mediante los cuales sus propios obreros desocupados pu
dieran obtener beneficios. Hacia fines de 1937, todos los -
Estados, así como el Distrito de Columbia, Hawaii y Alaska, 
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habían adoptado planes de indennizaci6n por desempleo. 

Para tener derecho al convenio de descuento de -
la tasa para los fondos federales de amdinistraci6n, los pr.!?. 
gramas estatales de indemnizaci6n por desempleo deben reunir 
ciertas con_dicianes, entre las cuales están comprendidas las 
siguientes: La recaudaci6n de la tasa sobre las n6minas para 

. . 

indemnizaci6n por desempleo debe ser depositada en el Fondo-
de Garantía para desocupaci6n por desempleo, en la Tesorería 
Federal. Cada fondo estatal es registrado separadamente. El
dinero registrado del fondo s6lo debe ser empleado para el -
pago de beneficios, excluidos los gastas de administraci6n.
El personal administrativo estatal debe ser seleccionado --
única y exclusivamente por orden de m~rito. Se exige que los 
pedidos de indemnizaci6n sean pagados por intennedio de ofi
cinas públicas de empleos u otras reparticiones aceptadas y
no, por ejemplo, por intermedio de oficinas de socorro. · De
ben adoptarse,disposicianes para que se atiendan los recla~ 
mas de aquellos cuyos pedidos son denega¡jmf.\i •. :. Se exige ta!!! 
bi~n,la emisi6n de informes peri6dicas sobre el funcionamien 
to del sistema estatal. 

Los Estados praceden,con un considerable grado -
de discreci6n en la f o,rrnulaci6n de sus planes de indemniza-
ci6n por desempleo. Determinan el monto de los beneficias, -
aunque la Ley Federal tambi~n contiene algunas disposiciones 
sobre esa materia. 

Protección.~ No todos los patrones,se hallan su
jetos a los impuestos federales de indemnización por desocu
pación. Estan exentos de patrones con menos de ocho emplea-
das. No están comprendidos en la Ley, además, loE trabajad~ 
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res agrícolas, el servicio dom~stico, obrero accidentales y
los que trabajan por cuenta propia. 

Tampoco lo están los obreros de transporte, por
que se hallan protegidos por una legislaci6n especial. 

"De acuerdo a las disposiciones de la Ley de Se
guridad Social ,los Estados tienen el derecho de incorporar -
empleadores no incluidos en la disposici6n federal". Más de
la mitad de los Estados, por ejemplo, han modificado la exi
gencia de que una empresa debe tener por lo menos ocho em~ 
pleados para que le sea aplicable el seguro por desocupaci6n. 

Para tener derecho a la indennizaci6n por desoc~ 
paci6n, un trabajador debe haber estado trabajando en una -
ocupaci6n protegida por lo menos durante un periodo mínimo -
especificado por cada uno de los Estados. Este requisito, -
que es normal en los programas de Seguro Social, significa -
que han sido pagadas las primas correspondientes al obrero -
en esa oportunidad, en forma de contribución impuesta al em
pleador. El requisto prueba, tambi~n, si quien solicita el -
beneficio forma parte o no de la fuerza de trabajo. 

Un individuo desocupado, q..Je satisfaga los requi
sitos para tener derecho a los beneficios con relación a su
anterior ocupaci6n, no significa que tenga derecho a la in-
demnización por desempleo. Es difícil establecer el porqu~. 
La indemnizaci6n por desocupaci6n tiene por finalidad,bene-
ficiar a los obreros que han quedado involuntariamente sin -
trabajo. Por lo tanto, las leyes estatales no acuerdan el -
derecho a los obreros que han abandonado su ocupación ante-
rior sin tener motivos valederos para ello, o si han sido -
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despedidos debido a mala conducta. .Se requiere también, que
los obreros que obtengan beneficios esten inscritos en las -
bolsas de trabajo locales y puede quitárseles el derecho -
a recibir beneficios si no aceptan un trabajo adecuado que -
les sea ofrecido. La descalificación puede significar que -
los beneficios,le serán cancelados completamente o, como al
ternativa, pueden serles disminuidos o simplemente posterga
dos. 

Alcance y Duraci6n de los Beneficios.- Los bene
ficios semanales por indemnización acordados por el desem--
pleo, son ~stablecidos por las leyes federales en la mitad·~ 
del promedio de salario semanal correspondiente a un periodo 
previo. Sin embargo, se fijan máximos y mínimos. En la actu!: 
lidad, los m~ximos están por debajo del término medio de los 
salarios y alcanzan alrededor de 20 a 30 dólares. En unos -
pocos Estados, los beneficios son incrementados por pequeñas
asignaciones adicionales, si el obrero tiene familiares que
dependan de él. No obstante, una apreciable proporción de -
obreros desocupados suele recibir beneficios que alcanzan -
sumas considerablemente inferiores a la mitad de sus sala--
rios semanales anteriores. 

La mayor parte de los Estados,indemnizan tanto -
la desocupación parcial como la total. Se produce asi para -
evitar una situaci6n en la cual los ingresos del obrero des~ 
cupado parcialmente sean inferiores a los beneficios que re
cibiría si estuviera totalmente desocupado. 

Algunos Estados establecen limites fijos en núm~ 
ro de semanas durante las cuales,el obrero puede recibir be
neficios en un año cualquiera. En otros Estados., la duración 
de los beneficios depende de los ingresos los pagos corres--
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panden comanmente a un máximo de 20 a 26 semanas, después ~ 
de un período de espera que, en la mayor parte de los Esta~ 
dos, es de una semana. 

Tal como el caso de otros seguros sociales, la -
protección incompleta excluye a algunos obreros enteramente. 
Para los obreros protegidos, el programa debe ser apreciado
ª la luz del monto y de la duración de los beneficios. 

Los pagos de beneficios han aumentado en su mon
to desde el origen del programa, pero son adn pequeños en ~ 
relación al costo de la vida. En verdad el monto ideal de -
pagos es un asunto controvertido. Los beneficios que son de
masiado pequeños ponen en peligro el nivel de vida; por otra 
parte los beneficios muy elevados pueden alejar el interés -
por encontrar ocupación. 

El hecho de que los beneficios sean de duraci6n
limi tada indica, claramente, que el seguro por desocupación
provee al individuo de una protección directa, limitada con
tra una desocupación prolongada en cantidades importantes, -
se harían necesarias otras medidas para mantener los intere
ses. 

La Ley Federal permite a los Estados la incorpo
ración en sus programas de la estimación experimental de in
demnización por desocupación, al establecer que un empleador 
puede ser exceptuado del impuesto sobre su nómina, más allá
del 2.7 por ciento de su total, no sólo en virtud de los pa
gos que hace al fondo de indemnización estatal, sino tambi~n 
si el Estado lo libera de parte de sus pagos, a causa de una 
experiencia ocupacional favorable. Por consiguiente, en un-.. 
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estado que usa la estimación experimental, los empleadores -
experimentados en materia de empleos pueden pagar impuestos
por montos muy inferiores al nivel del 3 por ciento. La es
timación experimental representa bajo las leyes actuales, el 
único medio por el cual los estados pueden reducir el parce!!. 
taje del impuesto sobre su nómina para indemnización por de
sempleo. 

En 1941, s6lamente l? Estados habían adoptado -
la estimación experimental, pero ese n6mero creci6 hasta que, 
aproximadamente en 1948, este sistema fu~ implantado en to-
dos los Estados. El amplio uso de la estimaci6n experimental, 
unido al alto nivel de ocupaci6n que ha caracterizado a la -
última d~cada, ha dado lugar a una declinaci6n del promedio
de las tasas de impuestos pagados por los empleados. En 1941, 
el promedio de la tasa de contribuci6n nacional pagada por -
los empleadores fu~ del 2.6 por ciento; en 1950 fu~ del 1.5-
por ciento. 

El seguro contra el desempleo y el nivel de ocu
paci6n. El uso predominante de la estimaci6n en base ala e~ 
periencia no indica un acuerdo total con sus principios. 
Muchas personas autorizadas contínllan creyendo que la estim~ 
ci6n en bade a la experiencia tiene, a lo sumo, una eficacia 
limitada en cuanto a incentivo para el empleador. 

La relaci6n del seguro por desempleo con respec
to al nivel de empleo no está limitado, en sus efectos, al 
comportamiento del empleador individual. Examin~moslo, en -
cuanto a su efecto sobre toda la economía. 

Se dice a veces que el Seguro por desempleo pue
de reducir la desocupaci6n por la siguiente razón: Si la ocu 
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paci6n está en un alto nivel, las reservas disponibles para.
beneficios tienden a crecer. Aunque el efecto ·de esas gran-
des reservas depende, en sumo grado, de la forma c6mo se las 
maneje, es decir, de la política fiscal general del gobierno 
es posible que la acumulación de reservas pueda actuar como
freno en las tendencias inflacionistas. Si el desempleo 
aumenta, aumentarán tambi~n los pagos por beneficios compen
satorios del mismo y serén hechos a personas que, en general, 
los emplearán con el propósito de adquirir mercancías para -
el consumo. Por consiguiente, en un periodo en que haya me
nor ocupación, al fondo de indemnización por desempleo, pro
veerá de un estimulo a la demanda de los consumidores. En -
otras palabras el seguro contra el desempleo actaa en tal -
forma, que amortigua, en cierto grado,el ciclo de los nego-
cios paradójicamente, la tasa estimativa anual en cierta far 
ma, esa tasa de impuesto tiende a incrementar en momentCE en· 
que el nivel de ocupaci6n está declinado. ( 9 ) 

Los impuestos a los trabajadores en los Estados
Unidos, para el Seguro de Desempleo.- Casi todos los progra
mas recaudan por lo menos parte de los costos entre los tra
bajadores, ya sea en forma de porcentaje gravado sobre la -
totalidad o sobre parte de sus salarios o ingresos, o bien
mediante el requisito de que todos los beneficiarios paguen
una suma fija de dinero. Sin embargo, en los Estados Unidos, 
en todas las leyes de compensación para obreros y en todas 
las leyes de seguros de desempleo estatóles, con excepci6n -
de dos, los impuestos los paga en su totalidad el patrón, -
sobre quien también recae el costo total de los programas de 
seguro de desempelo o incapacitación temporal. Pero aun en -
los Estados Unidos, los costos del programa del Seguro So~ 

cial más importantes en t~rminos de cobertura y gastos ( Se-



122 

guro de Vejez etc.), esbin,!inanciadas por los impuestos gra
vados en forma igual a los trabajadores y a los patrones, al 
igual que a los sistemas ferroviarios de jubilaci6n e incap~ 
cidad permanente. En Rhode Island y California, la incapa-
ci taci6n momentánea está fincada únicamente por los emplea-
dos, mientras que en Nueva Jersey y Nueva York es una obli-
gaci6n a la que contribuyen ambos, el patr6n y el empleado,
aunque es el empleado q.Jien aporta la cantidad ~ayor. 

En lineas generales, esta distribuci6n de todos
ª parte'de los costos de los programas de Seguro Social para 
los trabajadores, es una forma de gravámen con referencia al 
beneficio recibido, un principio q.ie se encuentra en las --
estructuras fiscales de algunos gobiernos. 

El pago de los costas q.Je por el beneficiario es, 
evidentemente, la consecuencia inevitable de los sistemas 
que pagan beneficios con base en .. las cuentas anteriores. Pe 
ro aún cuando este principio de pago de beneficios sea aban
donado o muy modificado, cabe sostener que por lo menos al-
gunos de los costos deben de recaer sobre grupos potencial-
mente beneficiados. Asi, en los sistemas de beneficio que -
relacionan Jstos con los salarios anteriores, por las razo-
nes que sean se ha adoptado el criterio de que el pago de -
los beneficiarios era esencial. La mayoría de los países -
estiman que estableciendo una relaci6n fija legal entre los
beneficios que se reciban y los impuestos que se paguen, se
fomenta el sentido de responsabilidad social ( 10 ) 

Es así que Lord Beveridge sostenía, en ppoyo del 
principio de cuotas que: "Los ciudadanos, como personas ase
guradas, deben comprender que no pueden obtener más que de-
terminados beneficios por una determinada aportaci6n; deben-
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tener motivo para apoyar las medidas respecto a ia adminis
traci6n econ6mica y no deben acostumbrarse a considerar al 
Estado como un Dispensador de Dádivas por las cuales nadie -
está obligado a pagar. Este argumento ha sido raitéradci 
tanto antes como después del informe de Lord Beverigge. De
hecho, se conoce muy poco de los efectos que, en orden a fo
mentar el sentido de responsabilidad, produce el requisito -
de la cuota por parte del beneficiario. Cierto es que hay -
indicios de que por lo menos cuando la unidad administrativa 
es pequeña de manera que el abuso del programa trae como re
sul tados!nmediatos y directos un aumento de las cuotas para
los miembros, a todos les interesaría mantener los costos -
dentro de un mínimo aceptable. Tal parece haber sido el ca
so de algunos de los impuestos subsidiados voluntariamente,
los cuales tomaron corno modelo los proyectos de los Sindica
tos y las Sociedades amigables de beneficio mutuo. ( 11 ) 

En los países en donde se han fijado cuotas a -
los trabajadores, parece indicar que el método sirve hasta 
cierto punto para fomentar cierto grado de responsabilidad -
frente a los programas públicos que confieren beneficios a -
los individuos. La misma naturaleza del programa de cuotas
requiere que las legislaciones traten de los ingresos públi
cos y de los gastos sir¡r.Jl táneamente y recaben las opiniones
de los contribuyentes en potencia respecto a su conformidad
para adquirir beneficios adicionales :nediante el pago de im
puestos progresivos. Cabe notar que tanto en Inglaterra, y, 
con una excepción en los Estados Unidos, las ampliaciones -
más importantes de los sistemas de seguro mediante cuotas y
que éstas últimas han sido aceptadas por los trabajadores. 

El efecto que posiblemente ejerza el s~ stema de -
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cuotas en el orden a la limitaci6n de las demandas que se ~ 
hacen al erario no es, sin embargo, la única raz6n por la ~ 
que se ha preferido el sistema de imponer gravámen a los be
neficiarios. Los que opinan que el principio no se puede ~ 
aplicar en su totalidad creen, sin embargo, que no es cierno~ 
crático el que un sector de la poblaci6n reciba positivos ~ 
beneficios en efectivo sin verse obligado a pagar impuestos. 

Finalmente, existe el argumento fiscal.que, con
el aumento de las exigencias del recaudador de impuestos so-

. ,bre ingresos libremente disponibles de la poblaci6n, es ne~ 
sario cargarles impuestos a los que perciben bajos ingresos
los cuales integran principalmente el grupo de los benef ici~ 
rios", de manera que se puede conseguir el ingreso público 
necesario. Asimismo, se ha sostenido que dicho impuesto es -
de recaudaci6n relativamente sencilla, en virtud de que el -
presunto contribuyente sabe que, si no paga el gravámen per
de~ sus derechos a los beneficios. 

La mayoría de los países, inclusive los Estados
Unidos, exigen impuestos a los patrones, asi como a los tra
bajadores, para pagar los costos de sus sistemas de Seguro -
Social. En todas partes excepto Gran Bretaña, los costos de
las compensaciones para los trabajadores recaen exclusivamen 
te sobre los patrones. En ciertos países ( sobre todo en Ru: 
sia y en los países cuyos sistemas de Seguro Social se basen 
en el modelo ruso), todos los costos del Seguro Social se -
basan al patr6n. Asímismo, como ya hemos visto, en los Es~ 
tados Unidos, son los patrones los únicos que pagan los ~ 
impuestos por el Seguro de Desempleo "salvo dos Estados", -
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asi como tambi~n los impuestos de los sistemas ferroviarios
de Seguro de Desocupaci6n e Incapacitaci6n y contribuyen al
igual que los obreros a los costos del Seguro de Vejez y pa~ 
ra los sobrevivientes. La contribuci6n del patrón suele ser 
un porcentaje sobre la mínima de empleados, aunque en algur-.
nos países, como en Gran Bretaña, el patrón paga una suma ~ 
fija a cada empleado. 

Hasta 1954, lo~ arreglos para el financiamiento Fe
deral de la administraci6n del Seguro de Desempleo estaban 
calculados para fomentar aún más fricciones aunque en otra -
fonna. La dministraci6n definitiva de la suma del crédito -
administrativo es de la incumbencia del Congreso. El proyeE 
to de presupuesto lo presenta el Departamento Federal de -
Trabajo con base en el presupuesto preparado.' por los admi
nistradores estatales, generalmente despu~s de obtener la -
aprobación de sus propios directores de presupuestos estata
les. Los Estados no solamente son de la opini6n de que la -
Oficina Federal adopte una·actitud indebidamente restrictiva 
hacia la aprobación de sus proposiciones, sino q..ie hasta 
1954, tenían una verdadera queja en cuanto a que, durante -
muchos años, el Congreso había votado créditos aún menores -
que el presupuesto aprobado, presentado por el Secretario -
del Trabajo. En su opinión, esta injusticia se agravaba por
el hecho de que generalmente se puponía que el 0.3 por cien
to del impuesto sobre el empleo que retiene~l gobierno fede
ral debe destinarse a financiar los costos administrativos,
Y con excepci6n de los primeros años, los créditos del Con-
graso fueron bastante: inferiores al rendimiento de dichos -
impuestos, y, por consiguiente quedl.. una "utilidad para el
contribuyente federal general a costa de los contribuyentes
estatales del impuesto sobre la nómina de empleados. En 
1954, un decreto de enmienda estipuló que a partir de 1955,-
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el impuesto del 0.3 por ciento se aplicaría especialmente a
los fines de seguridad de empleo1 cualquier excedente del re~ 
dimiento sobre los cr~ditos para la administraci6n debía abo 
narse a los fondos estatales, en proporci6n a los impuestos
pagados por los patrones ( 12 ) 

El financiamiento del Seguro de Desempelo en México.
Las prestaciones del Seguro de Desempleo, serán cubiertas ~ , . 
por las cuotas que para este efecto aportaran los patrones,-
los trabajadores y el Estado; tendrán estas cuotas, carácter 
de impuestos; es decir, serán obligatorias. 

Determinación.- Será de acuerdo con la;cuant:ía del
:capital de la empresa, el n~mero de trabajadores y las util! 
üades obtenidas. Por medio de inf onnes de períodos cortos -
( 6 meses digamos ), que la propia empresa entl'.'egará al Oe-
partamento del Seguro de Desempleo dependiente de la Secre~ 
taría del Trabajo y Previsión Social, haciendo una declara~ 
ci6n de los gastas en materia prima, praducci6n obtenida, 
sueldos de empleados etc. y utilidades si las hubo. 

Las empresas serán clasificadap y agrupadas emplea~ 
do un promedio m~ximo y mínimo; además las primas correspon
dientes se expresarán en el reglamento correspondiente can,,_,.. 
forme a las reglas que se determinen en un capítulo Especial 
de la Ley Federal del Trabajo. 

Todas las empresas grandes y pequeñas deberán ins
cribirse en el Departamento de Seguro de Desempleo 1 depen~ 

diente del Servicio Público del 8npleo artículo 537 de la -
Ley Federal del Trabajo, su funci6n tendrá carácter social;
este servicio será gratuito y su objetivo, será resolver el-
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problema del desempleo en M~xico. Asi mismo se reglamenta~ 
rán los servicios privados para proporcionar empleos, en cu
yas prevenciones se determinarán los casos de excepci6n en-
que las agencias privadas pueden conseguir fines lucrativos
Y en relación con profesiones especiales, pero el servicio -
siempre será gratuito al que pretenda trabajar. 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el~ 
Departamento de Seguro de Desempleo, se establecerá en los ~ 
lugares que de acuerdo a previos estudios se juzgue conve~ 
ni.ente. 

El servicio de ~ste proyecto de Seguro de Desem~ 
~leo, se regirá por reglamen~o que la Secretaría del Trabajo 

' ' y Previsión, expida agregando tantos artículos como sean ne-
cesarios al Capítulo IV del Título Once de la Ley Federal -
del Trabajo. 

Los patrones tendrán la obligación de aportar ~ 
el impuesto en dinero exclusivamente que la Ley les indique, 
para ~ste Fondo de Seguro en caso de que no lo hicieren en 
el tiempo y fecha correspondiente, deberán dar las razones -
a la citada dependencia de su omisi6n. 

Para obtener los recursos necesarios para cubrir -
las prestaciones y los gastos administrativos del Seguro de
Oesempleo; así como, la Constitución de reservas del fondo,
aportarán los trabajadores, los patrones y trabajadores que
est~n incorporados al sistema de porcentaje sobre salarios -
conforme a la ley especial que emitirá al efecto el departa-
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mento correspondiente. En todos los casos en que no est~ ex
presamente previsto por la ley o decreto la cuantía del im-
puesto. El estado cubrirá el faltante de la n6mina respect2:_ 
va; es decir, cuando reta no se cubre con la aportaci6n .. de .. 
los trabaj~dores, de los patrones y del propio estado. 

Las sociedades cooperativas de producci6n las ad~ 
ministraciones obreras mixtas, las sociedades locales, gru-
pos solidarios o uniones de crédito cubrirán el 50 °fo de las
primas totales al fondo y el Gobierno Federal pagará el 
excedente. 

Por lo que respecta a los sujetos de asequramiento
comprendidos en éste ambicioso proyecto, los decretos respe.s 
tivos detenninaran con base en las prestaciones que se otor
guen y demás modalidades las cotizaciones; así como los im-
puestos a cargo de los asegurados y los patrones y finalmen
te la contribuc±dn del gobierno federal. 

En una iniciativa que el Ejecutivo enviará al Con-
greso de la Uni6n para su estudio y discusi6n, para que una
vez aprobado quede incorporado a nuesrra Constituci6n; Así -
recogerá la historia de M~xico uno de los más importantes -
avances en lo que a protecci6n se refiere; es decir, quedará 
protegid~ la clase más necesitada en M~xico, la trabajadora
cimientc* y .Pilar.de la. e.conomía nacional. 

Funciones que tendrá el Departamento de Seguro de -
Desempleo .. 

1.- Coordinadamente con el Servicio Pablico del 8n-
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pleo, llevar un minucioso registro de las personas que est~n 
desempleadas. 

2.- Tener sin excepci6n, un registro de todas las -
empresas instaladas en el territorio nacional. 

3.- Obligar a las empresas con cierta cuantía de -
capital, de acuerdo con sl estudio previo, tener un departa
mento de adiestramiento para la capacitaci6n de sus trabaja
dores y un rengl6n especial para los estudiantes egresados -
de las escuelas oficiales, para que realicen su capacitaci6n 
correspondiente y se acabe con el cl~sico padrinismo y ami-
guismo que existe en M~xico. 

4.- Tendrá el Departamento de Seguro de Desempleo -
facultades para solicitar toda clase de informaci6n en los 
centros de trabajo, Instituciones, Oficiales o Estatales y 
los particulares que se ocupen de problemas econ6micos, ta-
les como Organizaciones Sindicales, Instituciones de Inves-
tigaciones sociales y econ6micas, ~maras de Comercio, Inst~ 
tuciones Industriales Oficiales, Particulares y cualquier -
otra semejante que tenga que ver con el problema del desem-
pleo en México. 
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131 

b) Proposici6n para auregar un inciso al Artículo 4 . 
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a) MODIFIC/lLIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La creaci6n del Seguro de Desempleo con fundamento
en la situaci6n de desempleo en que vive el país, se propone 
hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, tomando -
en cuenta que el trabajador desempleado, no cuenta con nin-
gdn ingreso para satisfacer sus necesidades; asímismo el 
país tampoco cuenta con las fuentes de trabajo necesarias -
para dar caoidad al desempleo, puesto que existen cientos -
de miles de.desempleados que están dispuestos a prestar sus
servicios, de ahí que alguien les debe dar protecci6n; y ~ 
aquí se propone la creaci6n del Seguro de Desempleo, como -
una soluci6n a este grave problema que reqúiere de una pron
ta soluci6n. 

La modificación a la Ley Federal del Trabajo, cons
tituye la base para dar protecci6n, es decir, quedaría ha~ 

. . 
ciendo un agregado al Título Noveno de la Ley, donde habla de-
Riesgos de Trabajo. Se propone que el Seguro de Desempleo -
se otorgu~,a los que trabajan en una instituci6n, sea esta: -
del Gobierno, privada o cualquier otra donde por razones no
imputables al trabajador ~ste pierda su empleo. Asímismo -
creemos por nuestra situaci6n, tanto política como econ6m~ca 
que es difícil ver realizadas nuestras ideas, pero confiamos 
en que sean tomadas en cuenta y que algdn día no muy lejano
sean puestas en práctica para bien de todos. 

La Seguridad Social en sus inicios, parecía una --
idea muy lejana de realizarse, sin embargo actualmente prot~ 
ge y tµtela a casi todos los trabajadores, y es justo recon~ 
cerlo que falta mucho por hacer, es decir, faltan muchos t~ 
bajadores de ser protegidos, pero la idea es hacerlo exten-
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diendo dicha protección a todos los económicamente d~biles.-

De la misma forma deseamos que el Seguro de desem-
pl eo, sea una rama del Derecho Social como atinadamente lo -
dice el maestro Alberto Trueba Urbina, en su libro "Nuevo -
Derecho del Trabajo" , página 439, es decir, que proteja a -
todos los desempleados que est~n dispuestos a ofrecer sus -
servicios a quien los ocupe. Los desempleados de México es-
tán integrados por toda clase de trabajadores, a saber, des
de un obrero que no sabe desempeñar ningún trabajo, hasta un 
profesionista que posee un titulo y que ha estudiado durante 
aproximadamente 16 años y que durante esos años ha tenido la 
ilusión de que, al obtener un ttiulo ocupará un puesto que -
siempre ha anhelado, pero la realidad es muy distinta; al -
salir a la vida profesional se encuentra con que en todas ~ 
partes existen miles de aspirantes y tendrá que pasar a f or
mar parte de la larga lista de solicitudes mientras tanto, -
será un desempleado ó subdesempleado si se decide a aceptar
cual quier trabajo temporal que generalmente no va de acuerdo 
a su prafesi6n. Ahora bien, la gran cantidad de desempleados 
de todas clases, es decir, preparados e impreparados consti
tuye una carga al Estado y a su vez al trabajador empleado,
ya que hace uso de los servicios públicos y no aporta nada -
al erario. Además es ur.a fuerza de trabajo que se está des
perdiciando lamentablemente por falta de empleos. 

Consideramos que una forma de fomentar el empleo, -
sería que el Estado destinará mayor cantidad de recursos, -
para asi abrir mayores fuentes de trabajo, dando preferencia 
a las ciudades menos industrializadas, mismas que no sólo -
serían beneficiadas, sino que a la vez tendrían un elevado -
sentido de distribución de la riqueza y de la industria na~ 
cional, asimismo la oportunidad de empleos para los trabaja-
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dores de ciudades donde se instalen. 

Es necesario una adecuada política de desarrollo ~ 
regional y urbano para el país como un todo. Oésarrollo no -
significa la creaci6n de unas cuantas zonas industriales en
unas cuentas ciudades de provincia; entraña el fomento de ~ 
los polos de desarrollo que pueden integrar el crecimiento -
de cada una de las regiones del país de manera que el resul
tado sea la generaci6n de nuevas oportunidades de empleo en
muchas ciudades de provincia. 

Una política adecuada y educativa, contribuiría de
manera importante a una entrevista de máximo empleo, a la ~ 
vez que haría más equitativo el proceso de desarrollo en Má
xico, En algunos píses, es característico que exista una ·~ 
enorme cantidad de personas cuyo potencial de trabajo se s-
desperdicia, aproximadamente del 30 al 40 por ciento de la -
fuerza de trabajo total y que el indice va en ascenso. La -
magnitud del problema determina problemas políticos, econ6~ 
micos y sociales que conducen a un Estado de descontento que 
cada día se generaliza más. 

En las zonas rurales de nuestro país, ·!al desempleo 
suele ser producto de la carencia de tierras o de la poca i~ 
tensidad con que se utilizan ~stas. Los grupos desocupados
Y subocupados, se integran por gente que a diario emigra del 
campo a los centros industrializados del país y aún no logra 
acomodarse a los centros industrializados del país y aún no
logra asomodarse en algún empleo fijo. Existen j6venes que -
apenas terminan la instrucci6n primaria o aún antes abando~ 
nan sus estudios por falta de recursos econ6micos de sus pa
dres, para buscar algún empleo que les permita ser autosufi
cientes y dejar de depender..· de sus padres 
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Podemos mencionar otro grupo, que está integrado ~ 
por aquellos que trabajan de manera independiente, que po~ 
mas llamarlos subempleados; entre éstos se cuentan los vend~ 
dores callejeros que abundan en México, los comerciantes en
pequeña escala, los aseadores de calzado, los que cuidan au
tom6viles, los que consiguen taxis en las terminciles de auto 
buses etc. etc. 

"Debiera existir una especie de "Ley de Empleo", -
es decir, una Ley que fije la obligaci6n del Estado de Vigi
lar que los coeficientes del subempleo en los sectores agro
pecuarios y manufactureros, no rebasen ciertos límites. Por 
ejemplo, el Estado no debiera permitir que el 40 por ciento
de la poblacipn trabajadora del Distrito tenga ingresos in~ 
feriares al mínimo". 

El sector público, naturalmente, debiera poner el -
ejemplo al sector privado, para que la inversión se orienta
ra en el campo canalizado de preferencia obras de construc~ 
ci6n, como por ejemplo caminos vecinales, sistemas de irri
gaci6n, propias para ser aprovechadas por los campesinos y -

en general toda obra que a la vez que sea utilizada en el -
campo, no requiera de una especializaci6n de los trabajado
res que ahí se ocupen. 

Aún cuando existe toda una serie de medidas de polf 
tica económica y social que contribuirán al logro del pleno
empleo en diez o quince años, aunque por el momento no se -
puede resolver el problema del desempleo en México, por lo -
que, se considera que ~stas son las más importantes. Su rea
lización en los próximos años debe constituir uno de los el~ 
mentas prioritarios de la política económica; de otra forma, 
el problema ocupacional de México continuará agravándose y -
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no sería entonces posible el desarrollo con igualdad. 

Las modificaciones que más contribuirán a una m~ 
yor generaci6n de empleos como resultado de la expansi6n de
la industria se refiere a los incentivos que otorga el Go;,._
bierno a esta actividad.En la actualidad éstos se conceden ~. 
en la forma de excenciones fiscales, facilidades para la im
portaci6n de maquinaria, depreciaci6n acelerada para prop6-
sitos del cálculo del ingreso gravable y, en general una se
rie de meoidas que abaraten el costo de inversi6n asi como -
en las importaciones. Estos incentivos se han utilizado tan
to para promover la industria en general como para favorecer 
la descentralizaci6n de la actividad econ6mica. Por otro la
do, una política de costo para el bienestar social, indis--
pensable en una sociedad moderna, se ha hecho recaer sobre ~ 
la mano de obra con lo cual se ha encarecido el costo de la
vida, desalentándose su uso. Además, las ventajas concedi-
das para fomentar la descentralizaci6n industrial han tenido 
hasta la fecha un efecto mínimo, pues estando el principal -
mercado y todas las oficinas gubernamentales en la ciudad de 
México, no han existido incentivos suficientBs para la des-
centralizaci6n. Por lo que la estructura de tarifas para -
el transporte ferroviario favorece a las empresas situadas -
en el área metropolitana de la ciudad de México adn si éstas 
deben traer sus materias primas desde sitios bastante leja--
nos. 

Es obvio entonces que el 
de bienestar social, no debe recaer 
mano de obra, sino sobre el capital. 
además que a mediano plazo se busque 

costo de la política -
sobre el uso de la ~ 

Será necesario, ---
la forma de incorpo~ 

rar a los desempleados . a. los servicios de bienestar so--
cial, pues hasta la fecha han estado marginados a esos -
beneficios por no estar empleada en una empresa que 
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·'tengeÍ~) suficiente Cfl.pacidad econ6mica paro cumplir con to
das las obligaciones que fija la ley. Sin embarga, el probl~ 
ma inmediato debe resolverse en forma más expedita. Una po
sibilidad sería reemplazar!odos los incentivos que se oonce
den en la actualidad, tales como los mencionados, por uno s~ 
lo que se otorgue fuera del área de las ciudades de M~xico,
Monterrey y Guadalajara y que dependa empresas nuevas a por 
las ya existentes. Esto, al mismo tiempo constituir-!a:una. p~ 
lítica eficaz de descentralización. 

Esta medida, además simplificaría en forma muy im~ 
portante la administración de la política económica, hacien
do posible que las empresas pequeñas y medianas no encontra
ren demasiado gravoso solicitar los beneficios concedidos. -
El costo de este cambio sería provechoso, pues el mismo man
to de beneficios fiscales que se conceden bajo el actual 
sistema podría concederse en la nueva situaci6n. El efecto,
sin embargo, ser~a totalmente distinto, en virtud de ser to
talmente protector. 

b) PROPOSICION PARA AGREGAR UN INCISO AL ARTICULO -
123 CONSTITUCIONAL PARA LA CREACION DE UN.SEGURO 
DE DESEMPLEO EN FAVOR DEL TRABAJADOR. 

Con base en la realidad socio-económica del país se 
propone agregar un inciso al artículo 123 Constitucional, ya 
que el problema del desempleo en México es cada día más alar 
mante, pues el no contar con las fuentes de trabajo suficie~ 
tes, y el no tener una directriz previa de industrialización, 
¿ cómo se podrá planear o resolver el problema del desempleo?. 
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Por lo anterior consideramos que el inciso a propo
ner sería: 

Fracci6n XXXII.- El Seguro de Desempleo, se otorga~ 
ría·a los que laborando en una instituci6n de gobierno, priv~ 
da o fábrica _\quedarán sin su respectivo trabajo, temporal
mente. Esto s~'tendría que saneter a la !=1Probaci6n de los -
respectivos 6rganos del Estado para su aprobaci6n y proyec
ci6n. 

Esta f~roposici6n tendría como objetivq queiocluí~a 
a la Constituci6n Federal de la República,quadarí~~protegi
dos todos los trabajadores del país; asimismo, agre~ar arti
culas respectivos en la Ley Federal del Trabajo. 

La importancia del proyecto debe estudiarse y ana
lizarse, d8 tnl forma que sea adaptada a las necesidades del 
país, y tambi~n a l~ idiosincracia del trabajador mexicano;
ya que los trabajadores Juegan un papel muyimportante y def.!_ 
nitivo en esta conquista de logrars8, tomando en cuenta que
en la hstoria del trabajo en México siemµre hen existido -
avances importantes.; 1 pero es necesario que el tr·abajador me
xicano comprenda la importancia de este paso en la vida del
país y es de esperarse que su sentido de responsabilidad, su 
conciencia de clase reconozca el alcance que tiene tal pro;-
yecto si se lleva a la práctica. 

Ahora bi~n, debemos considerar que, la clase traba
jadora podría lograr su bienestar a trav~ de este Seguro de 
Desempleo, además lograría que el trabajador,sea hombre o -
mujer, viva más tranquilo, tanto en su empleo como en su hp
gar y tengamos una mejor proctucci6n tanto en cantidad como -
en calidad. 
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El avance del país y la tecnología moderna, recla-
ma que la clase trabajadora ocupe en el desarrollo del país, 
un lugar más importante y definido del que tiene, que tenga
una mayor y más efectiva participaci6n en la vida política -
y econ6mica del país. Se.debe pugnar porque las autoridades
del trabajo impartan justicia sin partidarismo, en los oon..
flictos que se les presenten; asi mismo seleccionar el pers~ 
nal, de tal forma que ocupe los puestos el más capacitado -
y honesto de que disponemos para asi esperar obtener los re
sultados más 6ptimos en sus resoluciones. 

Vivimos en ~sta época de constantes renovaciones y
es necesario que cuando el trabajador ponga en movimiento 
los 6rganos jurísdiccionales tenga la confianza en que la 
sentencia dictada será imparcial; es decir, dictada en favor 
de quien realmente tiene la raz6n y consecuentemente en el-
derecho, es muy común que los patrones nunca acepten ser ve~ 
cidos en juicio por un trabajador y llegan inclusive a decir 
que prefieren pagar más, pero no precisamente al trabajador, 
esto trae una serie de consecuencias graves para la economía 
del trabajador que espera con deseperaci6n una cantidad que
resol verá aunque sea en parte su problema econ6mico, pero -
debido a una serie de vicios que existen en los tribunales -
del Trabajo, las liquidaciones de laudos tardan años; lo que 
es m~s se han dado casos en que se han perdido los expedien
tes de las juntas o sea hacen~l recurso de "alzada". 

:.:::~;,/· '>l.-"::ractd' . cuanto se expone, tiende a asegurar
un patrimonio al trabajador, un incentivo para que luche por
superarse, pero ya con una base con la que tendrá asegurada 
la subsistencia propia y la de su familia. 



140 

El agregado al artículo 123 Constitucional, es una
adecuacii6n a las condiciones en que vive el país, la situa--
ci6n es alarmante con tanta gente desocupada, sin una esp~ 
renza de encontrar empleo ya que no contamos con las fuentes 
de trabajo q~e son necesarias e indispensables para dar cab! 
da a los miles de desocupados que ofrecen sus servicios y -
por falta de empleos son rechazados. 

Ahora nos preguntamos, ¿quién es culpable de la 
actual situaci6n planteada; es decir, del desorbitante núme
ro de desempleados en el páis?, y habrá muchas respuestas, -
fundadas unas e infundadas otras, pero cualquiera Q.Je sea la 
respuesta lo ciento es que el problema existe y es preocupa!! 
te, medidas o leyes en práctica, creo que no existen, ya que 
todo se reduce a proyectos, estudios, -.peclaraciones de fun
cionarios o líderes políticos, para at~er la atenci6n públ! 
ca y hasta ahí, pero soluciones concretas y puestas en mar
cha no hemos visto, no obstante que el tema es cotidiano y
a diario lo vivimos cada vez más alarmante. 

La solución que aquí proponemos es implantar el Se
guro de Desempleo, agregándole un inciso al Articulo Consti
tucional y una modificaci6n a la Ley Federal del Trabajo, de 
tal manera que todos los trabajadores desocupados y que reu
nan loslt"equisitos en esta tesis propuestos, tengan una base 
econ6mica con que satisfacer sus necesidades más indispensa
bles, porque en última instancia, ninguna culpa tiene un tra 
bajador que ofrece sus servicios y es rechazado. 

Creemos que es de justicia y de equidad que los que 
tengan posibilidades econ6micas aunque sea en la mínima par
te compartan con los que carecen de todo y esto visto a la -
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luz de la teoría integral, segdn lo dicho por el Maestro ~ 
Trueba Urbina, sería compartir los beneficios y las necesid~ 
des con todos los que de un modo u otro viven de·su trabajo, 
al mismo tiempo solucionar los problemas de desocupaci6n que 
afrontamos y que tienden a agudizarse más con un s6lo ideal
"Justicia Social para Todos", tenemos fe en la justicia, en
el estado de derecho en que vivimos, en el cual todos somos
directa o indirectamente culpables de que cada vez sea más -
notorio que la riqueza sea disfrutada por unos cuantos, y -
que la gran mayoría de mexicanos se priva de lo más indis~ 
pensable. 

Es necesario y urgente que las autoridades corres-
pondientes tomen cartas en el asunto y afronten los prob~e-,
rrias de. depempleo. con :dscís:j.6n' . por.Qie de lo. ,contrario !31 ·:.,.;....-. 
país está amenazado por una rebeli6n de los muchos que nada
tienen que perder, contra los pocos que tienen todo; míen~ 
tras existen lugares en las grandes ciudades, asi como rinco 
nes apartados del país, donde se (respira inconformidad) de: 
sus habitantes, agresibidad hacia los q..¡e tienen un modo de
vivir confortable, mientras ellos viven entre la miseria, -
la insalubridad, donde las garantías que las lHyes dan no -
son respetadas, ya que impera la ley del tail6n las palabras 
garantía, justicia, libertad, no las conocen; s6lo saben que 
provienen de una clase pobre y asi están sentenciados a vi-
vir. 

Salgamos al encuentro de tantos compatriotas nues-
tros con esta protección de Seguro de Desempleo, poniendo -
al servicio de todos, los recursos disponibles,unidos traba
jadores activos, patrones y Gobierno con un solo objetivo, -
justicia para todos, si esta idea llega a progresar se habrán 
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cumplido los anhelos de muchos mexicanos de buena voluntad,
si por el contrario no fructifica, que es lo más seguro, la
mentablemente, quedará como el inicio de un proyecto pensado 
en las clases más necesátadas del país, por quienes siempre
nos pronunciaremos porque de ello somos y a ello nos debemos, 
estamos convencidos que siempre el econ6micamente fuerte lo
ha sido o lo es el rico, en la medida en que ha explotado al 
pobre es decir, cuando al hombre de la antigüedad se le ocu
rri6 decir esto es mío y poner una barrera como señal de --
exclusividad, en ese momento apareci6 la diferencia de dere
~ho, al mismo tiempo, hizo su aparici6n la palabra Derecho -
y en contra posici6n a ella la palabra obligaci6n, palabra -
por las que tanto ha luchado el hombre con resultados muy -
relativos, ya que en dos guerras que ha sufrido la humanidad 

.:,.,a traído cientos de miles de vidas humanas sacrificadas por 
esas dos simples y aparentemente insignificantes palabras De 
recho y Obligaciones. 

México ha sido llamado por los que dicen que sa
ben, "El cuerno de la abundancia 11

, y con casi medio siglo de 
estabilidad tanto en lo político como en lo econ6mico, no ha 
sido capaz de alfabetizar a todos sus pobladores, pues exis
ten infinidad de dialectos en todo lo largo y ancho de nues
tra patria, y mientras no sean incorporados esos n6cleos de
compatriotas nuestros a la civilización, que es privilegio 
de unos cuantos, no dejaremos un s6lo instante en reclamar -
su incorporaci6n al México que desconocen. 

La Revoluci6n sólo benefici6 a unos cuantos de irime . -diato, pero no asi a la gente que la hizo en los campos de -
batalla, un análisis de la si tuaci6n en la. que vive nuestra
gente del campo y también de las llamadas "ciudades perdidas" 
hará prueba plena de todo lo aquí expuesto. 
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Esperamos que nuestra proposicí6n, cuente con el -
respaldo de quienes pueden y deben darle la importancia debi 
da. Estamos totalmente convencidos de que no está todo perdI 
do, al contrario existen hombres capaces y con buenas inten
ciones, que luchan . porque cada vez más la justicia sea equ! 
tativamente impartida, esos hombressonlos que hacen que te~ 
gamos esperanza y fé en el futuro y a lo que ayudaremos y -
proporcionaremos ideas, soluciones para lograr que nuestras
ideas tengan utilidad en el futuro. 

Los problemas que afronta nuestra clase trabaj~dora 
son muchos y de muy variada magnitud y creeemos que los gra~ 
des problemas siempre requieren de grandes soluciones que no 
siempre es posible realizar, pero en la medida en que nos -
preocupemos de ellos y aunque sea en parte, les demos. ·sol:tt
ciones,dependerá que la situaci6n sea parcialmente resuelta. 
Sabemos que nuestro problema de Desempleo radica,entre otras 
muchas cosas, en la explotación demográfica y falta:· de em
pleos, naturalmente, entonces es necesario intensificar las
campañas de concientizaci6n de nuestros trabajadores, en se~ 
tido de que deben planear su familia, además que deben capa
citarse y estar cada vez más preparados para desempeñar el -
trabajo que en un m~~ento dado les sea proporcionado, porque 
es muy común que se solicite un trabajador y haya muchos as
pirantes, p_ero de todos s6lo unos cuantos estan capacitados, 
de ahí que ae. ·1a preparación que tenga el trabajador depen
derá qúe :.le otorguenaalitrabajo.~que aspira desempeñar. 

"~"" . ,' 

c) BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON EL SEGURO DEL DE-
SEMPLEO. 

En Estados Unidos de Norteam¿rica, el Seguro de De
sempleo tiene como beneficios al trabajador los siguientes: 
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Se paga a los trabajadores que son aptos para traba 
jar y estén dispuestos a hacerlo. Antes de que ub~trabaja..:: 

.. ....,.,1 

dor sin emp~eó pueda exigir el pago de seguro, tiene que es-
tar registrado en el servicio pdblico de empleo. Después de
presantar su reclamación, el trabajador tiene que esperar g~ 
neralmente una semana, durante el llamado " período: de .. base " 
generalmente un año. 

- ., 
De acuerdo con las leyes de indemnizaci6n por des~ 

pleo ,. un trabajador que pierde su trabajo tiene derecho a -
recibirla, siempre y cuando haya recibido una cierta canti
dad de salario o trabajado determinado ndmero de semanas, 6-
ambos casos, durante el llamado período de base, un año an
terior a la pérdida del empleo, con un intervalo de un tri-
mestre, en 1958 el promedio de pago semanal era de 30.62 dó
lares. 

Un trabajador sin empleo puede quedar descalificado 
en su derecho de recibir beneficios derivados del seguro de
desempleo si perdió su trabajo en una disputa obrera, si fué 
despedido por mala conducta en el trabajo, si dejó su traba
jo voluntariamente sin causa justificada y si se ha negado -
aceptar el trabajo adecuado disponible, sin dar razones ~l~ 
das. Muchos estados descalifican también a un trabajador -
que no ha estado "buscando trabajo activamente", excepción -
hecha de que se registre en el servicio de empleo. En la 
mayor parte de los casos, la descalificación difiere el-seg~ 
ro por desempleo durante cierto n.f mero de semanas pero en -
otros, reduce los beneficios o los cancela definitivamente.-
( 1 ) 

Además, ·el Seguro de Desempleo, tiene por finalidad 
beneficiar a los obreros que han quedado involuntariamente -



145 

sin trabajo. Por tanto, la Ley no debe acordar el derecho -
a los obreros que han abandonado su ocupaci6n anterior sin -
tener motivos válidos para ello, o si han sido(despedidos !]br

mala conducta. Se requiere, también, que los obreros que
obtengan beneficios estén inscritos en las bolsas de traba-
jo que al efecto se proporcione y pueda quitárselas el dere
cho a recibir beneficios si no aceptan un trabajo adecuado -
que les sea ofrecido. La descalificaci6n puede significar -
que los beneficios le serán cancelados completamente o como
al ternati va, pueden serles diminuídos o simplemente poster-
gados. ( 2 ) 

Se pagarán también estos beneficios de Seguro de -
Desempleo a los huelguistas, en circunstancias especiales, -
tales como cuando tiene lugar la huelga y es declarado exis
tente; es decir ha reunido todos los requisitos de ley. 

Al establecer en México el Seguro de Desempleo, se
estará buscando obtener un beneficio para el trabajador de-
sempleado, proporcionándole un ingreso estable para sostene! 
se en uni6n de su familia. Se espera ad!=?más una mejor y más 
justa distribuci6n de los empleos que existen en el país 
con más probabilidades de que los ocupen personas idóneas. -

Se luchará al implantar ~ste sistema de Seguro, que 
el trabajador empleado desempeñe su trabajo más tranc:µilo y
desaparezca la zozobra en ~l, de ser despedido, además ter-
minar de una vez por todas el desamparo en que quedan los -
trabajadores al ser despedidos y mientras las juntas ( Fede
ral o Local) rinden su veredicto, si es justificado o injus
tificado el despido, el trabajador dispondrá de una cantidad 
para subsistir mientras es acomodado en algún trabajo. Con-
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respecto al trabajador que está dispuesto a trabajar y por -
falta de empleos es rechazado, con el Seguro de Desempleo 
tendrá asegurado su gasto familiar por lo menos. 

De los patrones se espera que entiendan el avan
zado esfuerzo del Gobierno Federal,para hacer justicia a va~ 
to sector de la poblaci6n,como lo es la clase trabajadora ~ 
que significa pilar y cimientos del progreso del país, por -
lo tanto es indispensable toda su cooperación para alcanzar
el mejor éxito posible. 

Los trabajadores juegan un papel muy importante y -

definitivo en esta conquista de lograrse, ya que en la hist~ 
ria del trabajo en M~xico siempre ha existido avances impor
tantes, pero es necesario que el trabajador mexicano compre~ 
da la importancia de este paso en la vida del pais, y es de
esperarse que su sentido de responsabilidad, su conciencia -
de clase reconozca el alcance que tiene tal proyecto si es -
llevado a la práctica. Como es el prop6sito al aportar una 
idea con la mejor intenci6n y deseos para que sirva de algo
en la vida presente y futura de la clase trabajadora en M~
xico. 

Ahbra bien, debemos considerar que, la clase trab~ 
jadora podría lograr su bienestar a trav~s de este Seguro -
de Desempleo, adem~s se lograría que el trabajador sea hom
bre o mujer, viva m~s tranquilo tanto en su empleo como en ~ 
su hogar y tengamos una mejor producci6n tanto en calidad -
como en cantidad. 

¿Qué beneficios se esperarían del Seguro de ~ 
Desempleo? 
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1o.- Que los trabajadores tengan un mínimo de suel
do asegurado. 

2o.- Que el Estado no resienta un desequilibrio ec~ 
n6mico, como en los últimos tiempps se ha sen
tido. 

3o.- Las industrias puedan reestnJctursrse, con lo
cp..1e todos saldríamos beneficiados. 

4o.- Lograr por todos los medios disponibles, term! 
nar de una vez por todas con la explotaci6n de 
niños subempleados que existen en el país. 

5Q.- Pugnar porcp..1e ningún niño en edad escolar que
de sin obtener y terminar su preparaci6n o ~ 
educaci6n primaria. 

Luchar porque el Seguro de Desempleo sea a nivel 
nacional; pues esto daría como resultado frenar con carácter 
de urgente el éxodo de gente del campo a la capital princi-
palmente, adem~s distribuir m~s equitativamente los empleos
que se tengan •... 

También es de esperarse que los beneficios que se -
obtengan hagan consciente al trabajador para que sepa hacer
uso de sus derechos y a su vez cumpla con sus obligaciones,
porque es sabido que la clase trabajadora en su mayoría ígn~ 
ra cuales son sus derechos y es la causa que muchos patrones 
aprovechan tal situación para explotarlos y evadir la Ley -
Federal del Trabajo que es un auténtico instrumento protec¿;_~-· 
tor del trabajador. 
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Asimismo se espera otro beneficio, terminar con lí
deres deshonestos y funcionarios inmorales que tanto mal le
causan al trabajador en nuestro país y es que desconocen el
movimiento obrero, olvidan el propósito que tuvieron los re
presentantes obreros en la elaboraci6n del artículo 123, que 
se incluy6 en la Constitución de 1917.· Con olvidar sus dis
cursos apasionadamente obreristas, con palabras sencillas -
sin rebuscar conceptos para transmitir el sentir de sus com
pañeros, como las de los Diputados Constituyentes Heriberto
Jara, Jesús Urueta y Natividad Macias entre otros, ideas que 
parecían inalcanzables en ese tiempo pero que se han logrado 
parte de sus anhelos; Ahora con ésta proposición, se inicia
una nueva lucha en la historia del movimiento obrero y se -
pone a la consideración, critica y estudio de las autorida-
des correspondientes y sea cual sea el resultado de la misma, 
quedará ahí, como una aportación, como un deseo de un estu-
diante del derecho obrero que anhela el bienestar de la cla
se trabajadora y de todos los mexicanos. 



B I 8 L I O G R A F I A 

1.- Pearce Davis y Gerald J. Matchett, " Economía Laboral 
Moderna", Editorial Bibliográfica, Argentina Buenos. 
Aires, 1960, págs. 335 y 336. 

149 

2.- Friediander Waltep A. " Dinámica del Trabajo Social 11
, 

Edi. Pax- Máxico, 1969, pág. 461. 

' ... .,, 



150 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Dado el desamparo en que vive la clase -
trabajadora en México, y por la poca funcionabilidad del si~ 
dicalismo Mexicano, considero: que debe establecerse una In~ 
tituci6n para proteger al trabajador que en un monento dado
se ve sin empleo y por ende sin ningún recurso económico pa
ra sostener a su familia. 

SEGUNDA.- Considérese Q.Je el Seguro de Desempleo -
en México, llevaría como finalidad la de respaldar en· ·un. .. mo
mento dado a!as Bnpresas y al trabajador, en virtud del sis
tema capitalista en Q.Je vivimos. 

TEPCERA.- Al plantearse la idea del Seguro de Dese!!! 
pleo, y al haber propuesto que se establezca una Institución 
que controle las cuotas del trabajador para el pago del Se~ 
guro de Desempleo, quiero advertir también que e.Sttí' Irns:tit~ 
ci6n no debe ser de tipo burocrático. 

CUARTA.- Al hablar del financiamiento del Seguro de 
Desempleo en México, considerarnos que éste debe ser pagado -
por el mismo trabajador con una cuota no mayor de un 3 io 
sobre su ingreso y probablemente con una ayuda por parte de
la Empresa privada de un 2 °/o. 

QUINTA.- Es sin lugar a duda un gran beneficio para 
la clase trabajadora de México, si se lograra establecer el
Seguro de Desempleo, considero CJJB al establecerse éste Se
guro, daría como resultado, la coadyuvancia a la resoluci6n
del problema econ6mico del Estado en épocas de inflacionismo 
interno o con influencias de relaciones econ6micas interna--,,. 
cionales. 



LEGISLACIONES CONSULTADAS. 

1.- Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 
191 ?. 
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2.- Nüev~ Ley F.ederal del Trabajo Refo:rmada, 25a. Edicidn, 
19?5, · Méxic"o D. F ~ , Edi. -Por.fúa, S.A. 

3.- Código de Comercio y Leyes Complementarias 2lla. Edici6n, 
1972, México, D.F., Edi. Porrúa, S.A. 

4.- Seguros y Fianzas, 9a. Edici6n 19?4, México, D.F., Edi. 
Porrua, S.A. 

5a.- Ley del Segur9 Social 19'73, México, D.F., Editada por 
"Editora Mexicana", s:A., de C.V. 

()():;UMENTOS Y REVISTAS CONSULTADAS. 

1.- Quinto Ciclo de Conferencias, sobre Seguridad y Solidari 
dad Social.- La Edición estuvo al cuidado de la Secreta

-rlá: .General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
19?5, M~xico, D.F. 

2.- Primer Seminario sobre Desarrollo Económico de México, -
Edici6n al cuidado del Departamento de Comunicaciones de 
la Confederación de Cámaras Industriales, 1973. 

3. - 11 E n g r a n e 11
, Periódico Obren;>;'" Organo de la Fede;... ·· 

raci6n Obrera Revolucionaria, Ndmero 86, lo. de Abril de 
1975, México, D.F. 
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4.- "El Desempleo en M~xico": Características Generales, 
por Saul Treja Reyes, Revista Editada por la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social, 1970. 
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