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l ~ T H U l.ll: c.; C 1 \l N 

¿Cómo nadó la idea de 1·callzor •.:srn p1::quci\a investigación so

bre la Cont inuacl6n Vulunta .-In C'll ('I lt(·~iinc:n Obligatorio? 

Primeramente se presc•nt(> ul estar trahnjanclo en la jefatura Té~ 

nica de Actas y Estuuius lid l. M.S. S., y una de las primeras 

actividades fue la de estudiar y resolv(•r la~ solicitudes de rein-

greso en dicho Régimen, y cru indispt·nsable tratar en ocasio-

nes con los propios sollcltant1.'s, l'l'r"unas por lo generalde es

casos recursos, mismas q•1" C!xplkahan los motivos y causas -

por los que Incurrían c:n mora en ... ¡ ¡mgo de su seguro y por -

l_o cual se les daba de bajo, manik•srnnllo sus causas desde las 

más simpk:s hasta las más inve.-o~ímiles. 

Al contactar a diario sus mal~s y sus problC'mas, nació en mí -

esta idea, para ver si con este estudio e investigación podría -

subsanar en poco los grandes males q11~· están pasando los sec-

tores marginados, en estos tiempos de crisis nacional e lntem! 

clonal, y que, no obstante no tenur un trabajo remunerado, estas 

personas pudieran seguir recibiendo ntenclón niédlca para ellos 

y sus familiares, pagando un mínimo, ya que por ser económica-



:-:-.e:1te déhiles y ganar solam01 te para el sostenimi<.'ntO propio 

y ::le su familia, tuvieran por lo menos un beneficio social, el 

derecho a la salud y por ende el derecho a la vida, clevárd~ 

se aquél,· en el presente a~o, a rango constitucional, al re--

forrrarse el artícufo 4o. de Nuestra Carta Magna, de históri 

ca trascendencia y un paso más a la seguridad social lnte- -

gral, sueno perenne del mexicano, siempre buscado y nunca 

al.:anzado en su plenitud, como lo menciono en la última con--

dusiOn de este modesto trabajo. 

Al :-:-.ismo tiempo, hago la aclaraciOn que los propios derecho . -
!1abientes, a pesar de tener un plazo de tres bimestres para -

se;-.,¡ir recibiendo atención médica, aWl sin cotizar al - - - -

l. ~f. S. S., los dejaban pasar y al momento de que operaba su 

baja y tenían la necesidad, acudían con ruegos y con llantos 

para que se les regularizara su seguro, cosa que era imposi-

ble arreglarla al momento, porque se precisa un trámite a.:!ml 

ni.s:ratlvo, dej:mdo al desamparo a sus famlllares nada más -

p.:>r su negligencia y que al existir el momento de la necesi-

;!aj esca gente indolente alegaba siempre que tcxlo se debía - -

pri:lclpalmente por falta de Información, causa que no se po

dría CO:lsiderar justificada, y aun teniendo siempre presente 

el espíritu de la Ley del Seguro Social, se les negaba su rei.!!, 



grcso, toe.In vez C]lll' como se ;:;•_·1in\(1 anreriormente, gozaban 

del privilegio J..: 1·ccihi r nt1.:ndó11 m6fü;a du rantc tres bimes-

tres sin cubrir cuoras, <:.'n d 11·n11,.;L·1;rso lh.: los cuales podfan 

obtener la información necesaria y cll· esca manera regularizar 

su seguro. 

Asimismo, y en espera tic que lns personas y organismos ln~ 

resadas en las instituciones de la segu1·hlad social y en espe-

clal los derechohabientes, encuentren en esta publicación etc-

meneos que sirvan de base para un mejor bienestar social p~ 

pio y de la humanidad, hago un llamamiento de lo m~s rec6n

dito de mi corazón, para <¡uc toJos aporlcmos algo parg llegar, 

si no al prirwlplo del final, sí al flnal del principio de la segu

ridad social integral de todos los mcxiC'nnos. 
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SlCl!IE:"l:TE.~ CONCEl'TOS: 

a) El Derecho Social. 

b) La Seguridad Sodal. 
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d) El Sc~11ro Sn<.·ial. 

e) Principales Dlfcm.!ndas t.>ntn.: Seguro Soclal 
y S<:guridau Social. 



DEFIMCI0:-.1 y DISTINCION DE LOS SIGUIENTES ce:-: -
CEPTOS: 

a). El Derecho Social. 

El hombre por naturaleza es un ser social_ que observa 

relaciones sociales orga1~:zadas que estdn reguladas por 

normas colectivas con esquemas rígidos, como son las 

relaciones sociales que se rigen por normas jurídicas, 

garantizadas por el Estado, por estatutos, constitucio-

nes o reglamentos de una aso::ia.:!6n, o una empresa -

colectiva, además de l!sros exis•~r. r..::laciones menos ::-í 

gidas que son susceptibles c!e sufrir mocHflcaclones e -

innovaciones gradlJ8:les por medio del comportamiento -

directo de sus sujetos como es la costumbre y los usos. 

Tambi~n hay formas de relación con el prójimo en las 

cuales se efectúa una fusión parcial o de interpenetra-

ciC>n en::re los sujetos que participan en ellas, es decir, 

de una solidaridad homog~nea, corno .ina unión en algo 

común, o sea la participa.::iOn con otros en algo que les 

es común, intereses, idoas, .;ei~:lrni.~ncos, form:is d~ -

vida, propósitos, etc., que .ocasiona lnterpenetraciOn 

con sus fines. 

::?. 



Sin embargo, cada persona tiene una multitud de deseos 

que anhela satisfacer, los cuales caen en competencia o 

incluso en conflicto con los deseos de sus prójimos, pe

ro como la satisfacción de todos los intereses de todos 

los seres humanos es lmposlble en principio, no hay 

ml1s que dos procedimientos para zanjar los conflictos y 

son la fuerza o la regulaci6n objetiva la cual sea obede 

cida por los antagonistas: las normas jurídicas repre-

sentan esca segunda alternativa, que es precisamente el 

Derecho; pero el Derecho es enfocado primordialmente 

de doa maneras que son: el Derecho Económico que pa!:. 

tiO del Estado y permltlO su intervención en el p:-oceso 

de la p:t"'OducclOn, pero contempla este proceso descle -

el Ar1gulo empresarial, a fln de Impartirle la debida 

protección; y el Derecho Obrero que por el contrar-lo, 

parte de la clase trabajadora y se impone al Estado c2. 

mo protección del débil frente al poderoso: dicho en -

otras palabras e! Estado se Impone a la relaciOn priv!. 

da de producción, sujetandola a las necesidades socia

les, y por su parte, la relación de trabajo se Impon~ 

al Estado, obligAndole a qui:! la tome en cuenta y a -

que a su vez, lmpor:ga a todos los empresarios, aut2_ 

rltariamente, un tipo de relaciOn. Es ve::rdad que am 

3. 



bos estatutos son inspirados por prop:isi <os di,.;ti neos y -

que en ocasiones parecen ¡;:ont1·31.Jlctorh1s y l.'lltran en Ju 

cha pero cada vez mAs se van entrelazando y dan ori~<..·n 

a una nueva relación, a un derecho que viene a ser el 

derecho social. 

En las postrimerías del siglo XIX se princlpll'> a duuu1· 

de la dlvislOn tradicional del derecho entre. Derecho Pú

blico y Derecho Privado y se insistió en que t!Xlstía 

una. tercera rama jurídica, un d.:!recho social que no -

encajaba en ninguna de las dos grandes divisiones y que 

sin embargo tendía como todo derecho, la regulaciOn - . 

de relaciones humanas a diferencia de los dl~11.->chos ~ 

blico y privado contemplaba al hombre como Integrante 

de lo social. 

El constituyente de Weimar, Gustavo Radbruch, escrl

blO que el derecho del trabajo es la fuente del derecho 

del porvenir, es y deviene un derecho social: "La Idea 

d~ la seguridad social que es l.1 nueva aspiración de -

los hombres, es la Idea del dere.;:ho d~l trabajo. que 

se universaliza, lo que el dere.::ho la:Oral ha querido 

para los hombres que ponen su energía de trabajo a 

-1. 



disposiciím dC' la C'mprL·sa prívmli.1, In propone la segu-

ridad social para lulo<.: los l10111hrv~. 1:1 dL·n·,·ho del .. 

trabajo y L'I dvrl'.-1111 Ll la sc¡!urid;id R<><.'lal tienen un 

mismo origen y rn1a nnrurnlL·za h.11'.'.•ntk•os: Son el dere 

cho qu~· bui:;ca la .iustidn s11d;1_I: es d l11..•n.-cho que la 

sociedad impone autoritariamcnlc.• para as,•gurnr a ca-

dn homhn•, 1.'l!Hksqui<:rn CJllL' s1.·;m i-;u..; t•in:uns1ancias, 

una cxlstcndu digna; d dcrcd1u d:I 1n1bajo y el dcr~ , 

cho de la seguridad soda! son .t'l r<•conocimlcnto dc¡l 

deb:r social de• ns'.'gurnr In 'ida J11:m111n t•n condicio

nes dignas". ( 1) 

~ lo antcriorm•.mtc cxpm.:slo pndc.·n1'.1FJ t•on<.'lulr que -

el derecho social es un d('J'C'Cho Í)!.11<>1:-idor de las na-

turalezas dci:;igualcs y nl\'t•lador ck• las dc11igualdades; 

este derecho entk•ndc al salario no t'Onl·~ una retribu 

clón convenida por un l rn ha jo pn.~stadr">, sino que CO!!, 

sidera al trabajador en sus nl'ccsid•lut•s t:omo jefe -

de una familia que 1.khc sustcnwr 1.:011 dc:..-coro. 

Siguiendo las ideas de Radbrm:h, en su obra "lntro

ducciOn a la Filosofía del l lcrcclm" · 1L·slacan los si -

· · guientes conceptos: ''La kk·a dul 1-X.-n:cho sodal no 

(1) l'i?recho M..:x1.:uno dl·I Tr11h .. 11·>, • ·ronv1 l.·. Mario 
· ·'de la Cueva. 1'á¡;i11a 22~. · 

!;. 
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es simplemente la idea de un derecho especial destinado 

a las clases bajas de la sociedad; sus alcances van mu 

cho más allá. Se trata en realidad de una nueva for-

ma estllrstica del derecho en general''. • • "La Idea ce!! 

tral en que se Inspira el Derecho Social no es la idea 

. de Igualdad de las personas, sino la de la nlvelaciOn -

···de las desigualdades (económicas Msicamente), que e!!. 

· tre ellas existen. La igualdad deja de ser punto de -

· partida del derecho, para convertirse en meta o aspl

raclOn del orden jurídico" ••• 

Es Indudable que en la actualidad las ideas de Radbruch, 

han sido criticadas aCm cuando considero que m4s bien 

han sido ampliadas y perfeccionadas para que sean 

acordes a la época. 

Al respecto en el Boleten Informativo de Seguridad So

cial No. 13, se publica: "Rubén Delgado, que se apoya 

en la definición sobre Derec!";,0 Sxial de .-\lberto True 

b3 Urblna en el sentido de que "el Derecho Social es 

el conjunto de principios, lnstitu~iones y normas que 

en fun.:iOn de integración protegen, tutelan y reivin

dican a los que viven de su trabajo y a los econOml 
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camente débiles", expresa que Radbruch sólo observo -

en su Teorfa del D:!recho Social un derecho nivelador 

y proteccionista de los .trabajadores o de los econOmi

carnente débiles, •• , y no considero que -el referido O:. 

recho Social es ante todo, por antonomasia. el dere:.

cho reivlndicador de ·1a clase proletaria en general y 

por ello lo defl.ne com:> el conjunto de normas que 

protegen y reivindican a todos los económicamente d!_ 

hiles... (Página 50). 

El Boletín citado contiene adem4s varias definiciones 

del Derecho Social y el comentarlo a las mismas, a! 

cual me adhiero decisivamente, 

La1 definiciones mencionadas son: 

Alberto Trueba Urblna: "El Derecho Social. en el -

orden jurídico es la mejor conjugaclOn de la justicia 

social •• , Es justicia social, porque uno y otro tle -

nen la misma finalidad: proteger, tutelar y relvlndi • 

car a los que viven de su trabajo y a los econOmlca 

mente débiles". 

Para Héctor Fix Zamudio, el Derecho Social "es el 

conjunto de normas jurídicas, nacidas con lndepen-
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dencia de las ya existentes y en siruaciOn equidistante -

respecto de la división tradicional del Derecho PObllco y 

Darecho Privado como un tercer sector; una tercera di

mensión que debe considerarse como un derecho de gr~ 

po. proteccionista de los nClcleos mAs délliles de la so

ciedad; un derecho de lncegraciOn, equilibrador y comu

nitario". 

Para Lucio Mendieta y NQñez el Derecho Social "es el 

conjunto de leyes y dlsposlclones aut6nomas que establ~ 

cc:n y desarrollan diferentes principios y procedimien

tos pro~ctores en favor de los indh.·iduos, los grupos 

y los sectores de la sociedad econ6micamer.te débiles, 

para lograr su convivencia con las otras clases socia.

les dentro de un orden justo". 

Por su pa,rte, Francisco GonzAlez [){az Lombardo. ve 

al ~r¿cho Social como "una ordenaciOn de la sociedad 

en función de una integraclOn din4mlea, teleol6gica· • 

mc:nte dirigida a la obtenciOn c!el mayor b.ienestar so· 

cial de las personas y de los pueblos mediante la jU:!_ 

::icia :iO.:lal". 

SI se l1baervan las definiciones de los distinguidos ju· 
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ristas Radbruch, Trueba, Delgado, Flx, Mendieta y ~ 

zAlez, se apreciara la interdependencia entre los concel!. 

tos examinados: desigualdad,· bienestar social y justicia 

social: mismos que al elaborar una nueva definlclOo so

bre el derecho social, fungir4n como sus partes. De -

tales definiciones no se destaea conexiOn alguna con el 

resto de los temas tratados como la inseguridad, la so

lidaridad, el bienestar individual, la justicia social en -

la redistrlbuciOn de la riqueza o el relaUvo al Estado -

Benefact~r; por lo que dichos eleme.ntos soctoecon6micoa 

podrían emplearse como integradores de una diferencia 

especmca al afirmar la definlclOn, que no sOlo se pr~ 

yect6 al iniciar este ensayo, slno que se deriva del -

contenido del mismo. 

Para concluir el tema expuesto en p4rrafos anteriores, -

estimo que el derecho social fija toda su atenclOn en el 

hombre. en su convivencia, atln cuando no conoce lndivi.

duos, personas particularmente consideradas, sino gru

poa: patrones y trabajadores, obreros y empleados, c!llll 

peslnos. jovenes o adultos necesludos, ancianoe y enfe!:_ 

moa, invlUdos, o sea, que asoma en el derecho aoclal 

un interesado: la colectividad. 
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b). La Seguridad Social. 

Incuestionablemente que la causa fundamental del surgl-

miento de lo que ahora conocemos como seguros so.":ia-

les y seguridad social fue la formación de importantes 

grupos sociales de recursos económicos e ingresos lns~ 

ficientes que demandaban ayuda inmediata, especialmen

te de parte del Estado, de quien el pueblo siempre ha -

esperado algo en su favor, ~o obstante de que tradicio

nalmente el capitalismo ha insistido que el Estado debe 

concretarse a ser un simple observador imparcial en -

las relaciones de la producción cuando no puede ser un 

Estado pollera que ejerza presión en favor de los patro-

nes. 

Citando a Atmeyer y Epsteln, Francisco Gonz4lez Díaz 

Lombardo, sei\ala: "Se ha definido a la Seguridad Soclal 

diciendo que es el deseo universal de todos los seres 

humanos por una vida mejor, atendiendo a la libertad 

de la miseria, la salud, la educación, las condiciones 

decorosas de vida y principalmente el trabajo adecuado 

y seguro". <2) 

(2) El Derecho Social y la Seguridad Social Integral. -
·· PAgina 61. 
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Asimismo, en la- ~claración Universal de los Derechos 

Humanos· se plasma quc:"Toda persona, como miembro 

de la sociedad, tiene derecho a la c;egurldad social, y 

a obtener mediante el esfuerzo nacional y la coopera -

cil>n internacional, h4bida cuenta de la organizaciOn y -

recursos de cada Estado, la satlsfacclOn de los dere-

chos económicos, sociales y culturales Indispensables a 

su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, en 

su artículo 22 y el artrculo 25 hace referencia a que: -

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecua

do que le asegure, asr como a su familia, la salud y -

bienestar, en especial la alimentac ll>n y el vestido, 1a 

vivienda, la asistencia m6dica y los servicios sociales. 

necesarios, •• " 

Como corolario de lo expresado, consideramos que la -

evolución institucional de la seguridad social sigue en -

su mayor parte las Hneas tradicionales que estAn de 

acuerdo con cada pars. Debido a la parte creciente que 

llena el Estado en el financiamiento de los planes de -

aseguramiento social, hay una tendencia general a -

aumentar el control y a unificar la administración en -

los pafses en que ésto se realiza a través de varias -
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organizaciones autónomas o semiaut6nomas. 

Por eso, la nueva filosofía social le asigna ai Estado un 

papel din4mico en la promociOn y el. mancenimiento de -

un sistema econOmico, sane y equilibrado. Al Estado -

se le -atribuye ahora en todos los paf ses, la función de 

mantener el volumen de empleo y dictar las medidas -

para fomencar·e1 bienestar social y económico de la co 

. lectividad, en un slnnCunero de beneficios para la pobl!, 

ciOn tales como la educaciOn, la capacltaciOn, la vivien 

da, etc. 

Pero adem4a, se requiere que esta nueva filosofía de -

la seguridad social se oriente sobre principios que re

presenten un nuevo enfoque en su evoluciOn trocando ~ 

sicamente el papel de la seguridad social de "pasivo" 

en "'activo" y comprender que su ulterior finalidad no 

se circunscriba en el "otorgamiento pasivo de rentas o 

cuantCas monetarias a las personas de la poblaclOn que. 

hayan cubierto ciertos requisitos, sino que el \·erdade -

ro papel de la seguridad social, es de tomar una posi

ción que permita reducir o disminuir no solamente la 

duraciOn media de la supervivienc la humana, sino tam -

bién la capacidad de los hombres para contrib.:ir coti-



dianamentc por su trabajo al bienestar colectivo y _IX!r-

sonal''; serA entonces necesario que sus prestaciones -

en lugar de ser de carActer emlne.~temente Indemnizar!:! 

rio se orienten en forma activa a lograr como finalidad 

13. 

preponderante la prolongaclOn de la vida econ6micame!! 

te activa y· productiva de los individuos por medio de -

acciones mAs 1ffrectas sobre los fc:nOmenos de la mor- ~ 

talldad, la morbilidad, la invalidez, la desocupación. '! 

el retiro de la vida activa. 

Planteando de esta forma, la nueva filosofía aparte del 
l. 

pape~ econOmlco de la seguridad social, en lo que se 

refiere a la distrlbuciOn del ingreso en beneticlo de -

las clases pasivas se convertlrA esencialmente en una 

herramienta de los gobiernos para cambiar y mejorar 

la estructura demogrAfica de sus poblaciones. 

En el caso de México, si los seguros sociales y en -

nuestro país la seguridad social tiene por objeto lograr 

una vida menos dlficll para el cada vez mayor nOmero 

de trabajadores y personas que como lastre de miseria, 

abandona el capitalismo en su carrera de· explotar al -

máximo al proletariado antes de llegar a su fin, debe 
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orgai1izarse un seguro social lncegral que abarque a to

da clase de trabajadores, corno son los de la industria, 

del campo, etc., e inclusive que abarque al pueblo en 

general. 

Para agorar este tema, transcribo dos artículos de Ja -

Ley del Seguro Social en vigor que precisan c!esde el 

punto de vista legal cual es la finalidad de seguridad 

social y a cargo de quien estA su realizac10n: 

Artículo 2o. La aeguridad social tiene por finalidad -

garantizar el derecho humano a Ja salud, la asistencia 

m!dic:a, la protecclOn de loa medios de subsistencia y 

los •ervlcios sociales necesarios para el bienestar In

dividual y colectivo. 

Artíc:ulo 3o. La realización de la seguridad social • 

est4 a cargo de entidades o dependencias públicas, -

federales o locales y de. organismos descentralizacos, 

conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás orde • 

namientos legales sobre la materia. 

e). La Asistencia Social. 

La asistencia social traducida en forma de distribu-
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ción de dinero público o de alimemos, por parte de qui~ 

nes ejercen el poder polftico, a los indigentes pudo ser 

observado desde los albores de la sociedad feudal. 

El sei\or feudal constantemente se manifestaba generoso 

con sus súbditos indigentes por razones políticas o reli -

glosas, de esta manera, ayudando a los pobres control! 

be. a los pobladores de su feudo y evitaba desórdenes o 

rebeliones que pudieran- amenazar la conservacl6n de su 
poder poUtic:o, o bien, sentía el deseo de ser generoso 

para dar debido cumplimiento a sus imperativos religl2_ 

sos. 

Después de esta época, el desarrollo institucional de la 

asistencia social no comienza desde arriba, sino a la 

inversa, o sea desde abajo; ya que se empezó por de -

legar a los responsables de los poblados a tomar me

didas en contra de la vagancia y la mendicidad y a pr~ 

. porcionarles los recursos necesarios para financiar su 

acci~n y asr la asistencia social podía desarrollarse -

perfectamente en forma independiente de la voluntad -

-
real. 
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Pero la miseria se hizo tan general que en muchas ciu

dades se tuvo que actuar de otra rnnncra, ya que resul 

taba evidente que la caridad y autoayuda resultaban ins!:!. 

flclentes. lo que se necesitaba en la reorganización de 

los esfuerzos encaminados a Impedir que grandes canti 

dades de personas cayeran en la miseria. 

,Se revisaron las medidas existentes para ayudar a los -

pobres, complement4ndolas con recomendaciones para • 

mejorarlas, surgiendo la Idea de que la asistencia so-

-ci.al es una acción basada sobre la solidaridad social en 

un sentido de mutua Interdependencia de todos los seres 

humanos que constituyen la sociedad. 

El doctor Vladimir Rys B. , en su obra ''Sociología de -

la Seguridad Social", nos proporciona estos anteceden

tes de la asistencia social en Europa: 

'', •• Franela conservo una estructura particularmen

te compleja de asistencia social, aplicada principal

mente a través de una red espe.:::ial de oficinas de -

caridad establecidas con este pro¡::Osito y a través -

de diversas instituciones, que tenran en parte un C!!_ 

r4cter de instituciones penales de trabajos forzados 
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y en parte de hospirales y asilos de todas clases. -

En Inglnwrra, la r ,cy 1.1~ Pohrcs de 1601 lnstituclo

nallzO "la ayuda a los neceslt<ados dentro del marco 

de referencia de Ja represión". De acuerdo con -

esta ley, los funcionarios locales eran designados 

para colectar los impuestos especiales y ·utilizaban 

su posición para proporcionar trabajo a loa pobres 

y dar ayuda a los invAlidos. Hacia fines ·c1e1 siglo 

XVll se establecieron los primeros talleres ·que --- -

servían mis de amenaza a los pobres que de cen- ·

tros de ayuda. 

Con respecto a las Ideas sobre las que se fundó el 

funcionamiento de las instituciones de asistencia -

aoclal en la Europa occidental, se registraron no

tables cambios hacia fines del siglo XVIII y dura!!. 

te todo el siglo XIX. La RevoluclOn Francesa dl6 

nacimiento a una nueva doctrina de asistencia so

cial en el lnform~ del Comit6 sobre la Extinción 

de la Mendicidad, que fue publicado en 1789. 

En Inglaterra, fue hasta fines del siglo XIX cuando 

la _opiniOn pública comenzO a admitir,. frente a la -



evidencia de hechos sacados a la luz r.or medio de 

una lnvestlgacl6n sistemática de las causas socia -

les de la miseria, que un hombre puede ser muy 

pobre. sin tener la culpa. Fue partlcularmenre en 

relaci6n con las consecuencias econOmlcas de la -

enfermedad, como se logro que la convlcciOn exi!. 

tente de que la miseria era un crimen contra la -

sociedad, fuera rechazada. 

En Alemania, el reconocimiento de que era deber 

del Estado cuidar a los pobres lnmereclc!os, se -

manifestó en 1894 cuando se adoptó la Ley Gene

ral de Prusia. El deber de asistir a los necesita 

dos se impuso a las autoridades locales de las -

corporaciones existentes, particularmente profes!~ 

nales. 

18. 

En 1845 se reconocieron los fondos existentes pa

ra esta ayuda y se concedió autoriza.::lón legal a -

los obreros de las fábricas para reunir s:Js fondos. 

Desde 1849 las autoridades locales podran imponer 

la creaciOn de toll<ios de reserva ocupa.:::lonales P! 

ra los artesanos, lo mismo que para los obreros. 
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Mientras que las com·Jnldades locales no progresa

ron mucho, en ausencia de instrucciones precisas, 

como la implem:!ntacl6n de la legislaciOn antes me!!_ 

clonada, los fondos de las fAbricas, administrados 

(ntegramente por los patrones, tuvieron mA• éxito. 

Sin embargo, aunque se podía imponer la creaciOn 

del fondo de una fábrica, no era obligatorio que 

los obreros se unieran a él. 

S6lo hasta 1 854 se aprobO una ley que hacía oblig!_ 

toria la participación de los trabajadores en la as~ 

elación de fondos, recientemente reorganizada 1e • 

las minas y fundiciones, que establecían la ayuda 

mínima en caso de enfermedad, invalidez: y ay~a 

para los supervivientes, lo mismo que los gastos -

de los funerales. 
. -- .. 

Por lo que se refiere a la 11yuda en caso de enfer

medad, pronto se sintió la necesidad de introducir 

mayor uniformidad en el tratamiento de este .pro.; 

blema que quedó en manos de una multitud de fun 

daciones en beneficio mutuo y, en 1876 se aproM 

una ley que las obligaba a registrarse. 
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En cuanto a la protección contra accidentes, esto se 

baso originalmente sobre el principio de que los pa

trones tenían que pagar por los dai'los que el trabaj~ 

dor sufriera en el curso de su trabajo y que no fue

ran imputables a una falta personal. Desde 1838 se 

estableci6 una legislaci6n referente a la responsabill 

dad de los ferrocarriles hacia las personas y objetos 

tr_ansportados que se extel'\.dra también a loa emplea

dos. Esta medida se reforz6 con una enmienda en 

1869. El principio de la responsabilidad de las em

presas por los accidentes y muertes qued6 compre~ 

dido en una ley de 1871 y cubrla los ferrocarriles; 

las minas y las f4bricas; en 1878 se ampliO m4s -

para cubrir las f4bricas textiles, la industria de la 

constpicciOn y la agricultura. Esta legislaciOn fue 

seguida naturalmente por la creaciOn de compaiUas 

de seguros ad hoc. 

Cuando en 1881, en el mensaje del emperador al -

Rcichstag, Bismark anuncio su lntenciOn de crear -

programas generales de seguridad social obligatoria, 

ya se tenía una considerable experiencia administra 
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ti va en el terreno del seguro por enfermedad y ac -

cidentes. Entre los riesgos que quedaban y que 

también tenía que cubrir, s6lamcnte el seguro de -

vejez y de lnvalldez tuvieron que ser elaborados 

desd_e el prlnclplo. La leglslaclOn sobre seguro de 

enfermedad se adoptó en 18~, sobre accidentes en 

1884 y sobre vejez e ln\ralid~z, en 1889 ..... <3> 

d). El Seguro Social. 

Por lo general. al mencl~nar los antecedentes del Scgu-

ro Social se confunden con ellos las disposiciones de -

asistencia y prevlslOn o las que regulan el estableci • -

miento de sistemas privados de aseguramiento, no oh!, 

tante estar diseflados para la proteccl6n de riesgos la -

borales. 

El derecho aslstenclal también pertenece al derecho so 

l·j.1!, cuyas normas ordenan la actividad del Estado y 

de los particulares, destinada a procurar una condiclOn 

digna, decorosa y humana, para personas y aQn socl~ 

dades o Estados que sln posibilidad de satisfacer por -

sr mismo sus mas urgentes necesidades y procurarse -

(3) Opus Cit. pag. 24 a 28~ 



su propio bienestar social, requieren de la atención de 

los dem!'ls en función de un deber de justicia o, en todo 

caso, de un altruista deber de caridad. 

Hecha esta salvedad, doctrinalmente se entiende al "S! 

guro Social como la instituc!On o instrumento de la se

guridad social, mediante la cual se busca garantizar, -

solidariamente organizados, los esfuerzos del Estado y 

la población económicamente activa, los riesgos y CO!!, 

tinger.cias sociales ~· ele vida a que esta ex.puesta y 

aquellos que de ella dependen, con objeto de obtener -

para todos el mayor bienestar soclo-blo-econOmico-cul 

tural posible, permitiendo al hombre una vida cada vez 

mas aut~nticamente humana". (4) 

GUSTAVO ARCE CANO, deflne este concepto de la si-

guiente manera: 

"El Seguro Social es el instrumento del derecho obrero, 

por el cual una institución pública queda obligada, me

diante una cuota o prima que pagan los patrones. las -

trabajadores y el Estado, o solo alguno de éstos, a en 

tregar al asegurado o beneficiarios, que deben ser ele· 

22. 

(4) Francisco Gon:i:Uez Diaz Lombardo -op~it. PAg. 61. 
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mentos econbmicamente débiles, una pensión o subsidio .• 

cuando se realice algunos riesgos profesionales o sinie~ 

eros de carácter social". (5) 

Desde el punto de vista legal, la Ley del Seguro Social 
~ 

lo define en su artículo 4o. como: "el instrumento b.1sl 

co de la seguridad social, establecido como un servicio 

públlc<>- de car4cter nacional en los términos de esta 

Ley, sin perjuicio de los sistemas institufdos_ por otros 

ordenamientos": y e>n su artrculo So. sei\ala que: ·• ••• la 

organizaciOn y administración del Seguro Social, en los 

términos consignados en esta Ley, está a cargo de! º!. 

ganismo público descentralizado con personalidad y pa -

trimonios propios, denominado Instituto Mexicano del -

Seguro Social."; además, precisa en su artículo 6o. --

que: "el Seguro S6cial comprende: I. - El Régimen Obli

gatorio y 11. - El Régimen Voluntario".; finalmente, es• 

tablece que el Seguro Social cubre las contingencias y -

proporciona los servicios que se especifican a propósito 

de cada régimen particular, mediante prestaciones en • 

espeCie y en dinero, en las formas y condiciones previ! 

tas por esta Ley .Y sus Reglamentos, en su artículo 70. 

(S) · "oe los Seguros Sociales a la Seguridad Social" P4g.13. 
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Posteriormente, se profundlzar{l en los aspectos socia -

les, económicos, sociológicos y políticos que influyeron 

decisivamente en la creación del Instituto M~xicano del 

Seguro Social. 

e). ·Principales. diferencias entre Seguro Social y Segu

ridad Social. 

1. La _seguridad social es un fin universal y el seguro 

social es, uno de los medios para llevarlo a cabo; 

por eso en el artrculo 4o. de la Ley del Seguro S~ 

cial se dice que: "El Seguro Social es el instrumen 

to l:ásico de la seguridad social.,." 

2. En el Seguro Social el sujeto directamente beneficia 

do lo es el trabajador. o sea, quien presta servi -

cios subordinados y remunerados, a un tercero y en 

forma indirecta, paro por la misma causa, los be

neficiarios. La seguridad social, por el contrario. 

prescinde de esa condiciOn para extender sus bene

ficios no sOlo a los trabajadores sino, en muchas -

ocasiones, a quienes por no serlo, no tienen una -

suficiente capacidad contributiva que les permita e!}_ 

cajar en el régimen ordinario del seguro, 

· 1 
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3. Como se ha señalado, en el seguro social, el der!:. 

cho a obten<.:r las prcstaciunus por parte de los ase 

gurados obedece a que se cutran las cuotas que 

marca la ley, o que éstas sean pagadas o simple-

mente debidas, por un patrón. La medida de las 

prestaciones económicas es distinta y proporcional 

al valor de los aportes de los asegurados y b4slca 

mente se establece una escala de beneficios econO

mlcos supeditada, tanto por lo que hace a la asis

tencia como por lo que se refiere a su cuantía, al 

volumen de cotizaciones. En la seguridad social, 

por el contrario, el elemento b4sico determinanLe 

del beneficio lo es la necesidad, Cmico factor que -

eventualmente se debe de tener en cuenta, v. gr. , -

en el caso de los servicios de solidaridad social, -

para tener derecho a las prestaciones, 

4. En el seguro social la contraprestación a cargo del 

pa~rOn y del beneficiario, es fija, y se determina 

por el salario del sujeto protegido. En la segur_!. 

dad social la contraprestación puede ser variable, 

y dependerA de la capacidad contributiva del suj~ 

to beneficiado, :> de su fuerza de trabajo puesta 

al servicio de la comunidad. 
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5. Er. el régimen del seguro svc ial los r-=:cursos ck

nen tres principales fuentes: la aporcaci6n de los -

pa<rones, que es decisiva y al establec~r las cober 

turas de los riesgos profesionales; la aportación de 

lds trabajadores, y la del propio Estado. En Ja -

seguridad social, cuando ésta se destina a los fi • 

nes especfficos de la seguridad, sOlo el Estado y 

el Instituto Mexicano del Seguro Soct-al contribuyen, 

si no se afectan los fines del Instituto. 

ó, En el seguro social se establece la cobertura de -

riesgos especfficos, de los cuales la mayoría atie!l 

den a la condición de la persona que ya no puede, 

par sf misma, obtener los medios económicos pa• 

ra cubrir sus necesidades }' las de su familia. 

En esa virtud el seguro social contempla los rles

g.:>s de trabajo, las enfermedades y la maternidad; 

la Invalidez, vejez, cesantía en edad avanza.:la y -

la muerte y el estableclml¿nco de guar.:l'"'rras para 

hijos de aseguradas que es un ser\'lclo que tiende, 

en lo esencial, a permitir a las trabajadoras, que 

durante la jornada de trabajo, sean ad~cuadamente 

atendidos sus hijos. 
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7, La seguridad soda!. no Sl' limita a los probl~mas 

laborales y cuhrc otras necesh.Jades, b.'\sicamente -

de naturaleza mi!dlca, fa rmal·eutlca y hospitalaria -

que eventualmente podrfan desarrollarse con mucha 

mayor amplitud, el dra de mañana, y 

~. El Seguro Social, es, esencialmente, instrumento -

de prevención. 

La seguriduJ social, es, adem4s, un medio de asls 

tencia, como ya se indicó, en realidad conjuga me 

diante an solo .>rganismo las tareas que antes, en 

forma diversificada, realizaban el Instituto Mexica

no del Seguro Social y otras entidades análogas de 

un lado y del otro, la Secretaría de Salubridad ·Y -

Asistencia. Claro estA que subsisten los demls es 

fuerzos a1;istenciales. 

Consecuentemente en la Tercera Reunión de Seguridad -

Social, se dió un paso trascendental puesto que se pasó 

del concepto de Seguro Social al de Seguridad Social con 

sider4ndose ambos términos de la siguiente manera: 

SEGURO SOCIAL: "Aseguram lento de las condiciones 
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humanas de trabajo para proteger 

de los riesgos al trabajador en el 

ejercicio del mismo". 

SEGURIDAD SOCIAL: "Derecho PQblico de observancia -

obligatoria y aplicación universal. 

para el logro solidario de una ee~ 

nomra auténtica y racional de los 

recursos y valores hurrianos, que 

aseguren a toda la poblaclOn una -

vida mejor''. 

Estas definiciones corroboran lo dicho anteriormente, pe

ro debe entenderse desde luego, que los programas de s~ 

gurldad social no se destinan generalmente a proveer pr~ 

tecciOn contra el riesgo económico total pertinente. En 

cambio, parece preferible que en cuanto fuere posible las 

personas provean para sr cierto grado de seguridad econO 

mica canto indivldualm~nte como con la coo~raclón de -

sus empleadores, apoyAndose sobre la protec..::lón Msica 

del r,,·.-lgrama de seguridad social del Gobierno. Debe -

reconocerse, también, que las condiciones económicas, -

sociales y políticas varían signlficatlvam~nte de un país 
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a otro y que tales condiciones ejercer~n una irnportant_f 

sima influencia en la determinadón de la magnitud de 

seguridad económica que ha de p1·'lvcerse por medio 

del programa de seguridad social. 

Ahora bien, respecto al logro solidarlo entendemos que 

la solidaridad como un ideal surge de la convivencia -

humana, frente al Infortunio que se cierne sobre la de

bilidad Individual, por parte de grupos sociales que se 

sienten vinculados, por sentimientos de afinidad para -

impartir la ayuda propicia que atcnGe o supla los efec

tos de riesgos y contingencias. 

En el devenir de las sociedades son diversas las for-

mas que reviste la ayuda de esa índole a medida que -

presentan fases de escalonamiento progresivo eo su º!. 

ganizaclOn, desde los grupos en que se advierte la -

aglutlnaclOn del esfuerzo común al mt\s evolucionado -

proceso de la sociedad industrial contcmporAnea. A 

su vez, el principio de solidaridad guarda paralelis

mo con el avance de la . organlzac Ión soc lal. 

Desde hace lustros se ha aceptado en términos genera

les que la seguridad social las susientan tres principios 

a saber: 
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La Universalidad debe ser entendida con relación a los 

seres humanos y a las contingencias que las pueden 

afectar no solo en su salud sino en los ingresos econ~ 

nicos personales y familiares por la pérdida transitoria 

o total de su capacidad laboral, 

La Unidad debe relacionarse con el sistema operativo u 

organizaclonal y con la concepciOn de la protección. El 

primero es aconsejable por sus ventajas de racionaliza

ción, simplicidad y economía, lo cual no obsta para que 

se tomen las m~didas necesarias de descentralización y 

desconcentración que las distintas circunstancias impo!!. 

gan; la segunda representa la persecución de un fin 

igualitario en las prestaciones, sin considerar las dif~ 

rE:ncias de recursos o las categorías de las personas 

protegidas, hecho que no goza de completa aceptación. 

La integración ubica a la seguridad social dentro de -

la realidad econ6mica y social que le corresponde en 

cada colectividad nacional y exige la coordinación de -
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las instituciones responsables frente a las eventualida

des que puedan afectar la seguridad de los trabajadores 

y de sus familiares. De otra parte, resalta el grado 

de integración sociológica que representa y contribuye 

a lograr la seguridad social, 

Los principios de seguridad social sucintamente expue:!_ 

tos son aplicables a los trabajadores en tocias sus ca

tegorfas y los del campo no constituyen una excepci6n 

en México gracias a los programas lMSS-COPLAMAR, 

lMSS-CONASUPü, etc. 

Finalmente, a la seguridad social, corresponderA el -

dfa de manana, en buena parte, devolver al hombre su 

dimensión humana y .recuperarlo para sr mismo su ra

milla y la sociedad ayudando a que deje de ser un nO

rnero de afUlaci6n o de asegurado. 

Adem4s de lo anterior en el futuro la seguridad social 

puede ser estudiada y, consecuentemente ser objeto de 

ensef\anza, bajo dos aspectos prero0nderantes: 

Como institución social o socloeconOmica, y como ra

ma de la ciencia jurídica, 
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Es indudable que ambos aspectos se <!ncuenrran interr~ 

lacionados y tendrAn que ser enfocados con mayor lnte!!_ 

sidad de acuerdo con las personas a que se destine la 

ensei'\anza. Si se trata, por ejemplo de: sociólogos o -

economistas, el aspecto referente a la instltuclOn social 

o socioeconOmlca ser4 el m4s importante, aunque no -

se puede, evidentemente, dejar de considerar los de-

m4s aspectos. Si se trata de un abogado o un admini! 

trador, el aspecto jurídico serA evidentemente el pred2_ 

minante. Sobre cualquiera de estos aspectos es nece

sario, no obstante, contar con conceptos prec.isos en -

el campo jurfdico para ser m4s exactos en el ex4men 

del asunto a tratar; por esto, en este trabajo reunire

mos constantemente a la ley del Seguro Social como -

se ha intentado desde p4rrafos anteriores, y también 

posteriormente veremos algunas de las principales m2_ 

diflcaciones legislativas al mencionado ordenamiento; 

puesto que este anfllisis nos permitiera previsar con 

mayor exactitud, el porque, consideramos a la conti

nuación voluntaria en el Régimen Obligatorio como una 

forma de protección social en M~xico. 
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EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: 

a), .Antecedentes del IMSS. 

b), Premisas Constltuclonallstas. 

e). Principales Modificaciones Legislativas 
a la Ley que lo rige. ~. 

d). La Organizacioo actual. 
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EL I!':STITIJTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

a). Anteceder.tes del IMSS. 

En el capftulo anterior se senaló que posteriormente se 

profundizara. en los aspectos sociales, econOmicos, so

ciológicos y políticos que influyeron decisivamente en -

la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Pues bien, la salud como una manlfestaclOn del bienes

tar social es el patrimonio mAs preciado de los pueblos, 

insustituible en el desarrollo económico social de un -

país. En la salud el interés personal se convierte en 

bien colectivo, por ser derecho que se adquiere con la 

vida misma, implica el compromiso de lograr que otros 

la incrementen y Ja conserven. 

En la salud el individuo y el grupo se fortalecen mu

tuamente, de esta inceracclOn se genera el sentido de -

solidaridad social, que proyecta salud y bienestar como 

medio 'i fin de justicia social, conforme al ideario de 

nuestra Constitución PoHtlca. 

La salud es un producto intersectorial y consecuencia 
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del desarrollo global. Un pueblo enfermo no alcanza la 

plenitud de sus facultades productivas, la salud es ese!! 

eta! para el bienestar del hombre. Por este camino, y 

gracias a la división del trabajo, el hombre hace pro-

gresos e inventa cosas que le permitan crear muchos -

bienes que satisfacen mas necesidades. 

El hombre en el transcurso del proceso evolutivo, llega 

a los grandes descubrimientos como la maquina de va -

por, que cambia substancialmente la forma de produc-

ción artesanal a industrial o fabril. 

Al cambiar las formas de producción, se hacen m4s - . 

intensos ciertos problemas que el hombre confrontaba -

con anterioridad, pero que no había relacionado con el 

trabajo. 

El trabajador piensa que es necesario unirse con los 

de su clase para buscar mejores condiciones de vida o 

mejores sistemas de producción; para hacerle frente a 

necesidades a las cuales él solo no podría enfrentarse. 

Por otra parte, el duefto o patrón en la fábrica obser

va que es necesario buscar la forma de proteger a sua 



trabajadores para no perder tanto cuando se enferman, 

invalidan o mueren. 
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Y el Estado, representante de la colectividad, piensa 

que es conveniente buscar una forma o sistema de pr~ 

tecciOn a los de escasos recursos para que no haya -

fricciones ni malestar social. 

El Estado pensO que toda la poblaciOn económicamente 

activa, podría contribuir a resolver las necesidades -

colectivas a través de un sistema impositivo, forman

do un fondo comCm llamado Hacienda Ptlblica, y con -

esos fondos se iban a elaborar programas de beneficio 

social, que disfrutarCa toda la poblaciOn. 

La Idea no prosperó mucho, porque los sistemas im~ 

sitlvos son pobres en países pobres y el Estado cam

bia sus objetivos de acuerdo con los vaivenes de la -

polrtica, y con esto no se logra satisfacer ni proteger 

adecuadamente a la poblaciOn. 

En este orden de ideas, tenemos c¡u.:, ll fines del sl-

glo XIX empezaron a manifestarse los primeros sínto 

mas de descontento entre los trabajadores de la na -

ciente Industria Mexicana. 
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Grupos intelectuales com.~nzaron a difundir las doctrinas 

Socialistas y Anarquistas que había alcanzado popularidad 

en Europa, ante Ja impotencia del derecho, los trabaja

dores se ven en la necesidad de emplear un principio -

que, aunque extralegal, es la Cmlca apta para remediar 

sus males: ''la unión hace la fuerza". A partir de este 

momento en que comienza su lucha para lograr sus re.!, 

vindicaciones, los trabajadores no han de conocer la tre 

gua. Primero pierden batallas y después las ganan, P!. 

ra, finalmente, ganar la guerra. 

Por ello, los funcionarios mAs visionarios del Régimen , 

Porfirista comprendieron la necesidad insoslayable de -

reformar el sistema poUtico y social imperante, para -

contrarrestar la inminente explosiOn violenta de los tra 

baj!ldores de la industria que podría propagarse a loa -

peones de las haciendas que ya estaban siendo reducl -

dos a condiciones semejantes a las de los esclavos. 

El derecho del trabajo moderno es producto de las an

gustias de los trabajadores, angusti~s que como dijimos 

podemos ubicar en el siglo pasado. 

Es indudable que al quedar abolida la esclavitud y sur 
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gir una prestaciOn de servicios convenida libremente, -

las condiciones de esa prescaciOn de servicios deben h~ 

ber sido reguladas, de alguna manera por el derecho. 

En la magnffica obra editada por el IMSS intitulada 

"El Seguro Social en México" (1971) se exponen en fo!, 

ma profusa todos los antecedentes que dieron nacimle~ 

to a la idea de Seguro Social en México, y de la cual 

me propongo hasta donde es posible extractar somera

mente lo m4s relevante para no desviarme del tema • 

que me he propuesto estudiar, razón por la cual segu.!, 

remos de cerca los datos que creo nos dar4n una idea 

de la evoluciOn jurrdica que en M~xico han propiciado 

el nacimiento de lo que hoy conocemos como Instituto 

Maxicano del Seguro Social. 

Como primeros intentos legales para contrarrestar esta 

situaciOn tan peligrosa por la que atravesara el país d~ 

be hacerse referencia obligada al Decreto No. 46 de -

José Vicente Vlllada de fecha 30 de abril de 1904 pro

mulgado en el Estado de México, y a la Ley de Accl-

dentes de Trabajo de Bernardo Reyes, promulgada el 9 

de noviembre de 1906 en el Estado de Nuevo León, am 
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bos trataron de iniciar reformas en beneficio de los tra 

bajadorcs, intentando mediante una rudimentaria y tibia 

Legislación Laboral, regular los problemas de los obre 

ros derivados de los riesgos profesionales, sei'\alando -

el derecho del trabajador en caso de accidente de trah!, 

jo, a recibir atención médica y servicio farmacéutico -

en hospital de la empresa, el ésta contaba con estable -

cimiento especrflco, estipulando ademAs el de los gastos 

de la lnhumaclOn y las lndemnlzaclones por las lncapac.!, 

dades que surgieran. 

En 1907, Rodolfo Reyes presento al Ministerio de Po-

mento un proyecto de Ley Minera, la que en su capítulo 

IX establecra medidas protectoras de los trabajadores y 

de sus familiares quienes eran Indemnizados en caso de 

ocurrir algCm siniestro. 

Las leyes sobre Riesgos Profesionales y el Proyecto de 

Rodolfo Reyes fueron bien acogidos por los sectores em 

presariales, pues ven ran avalados por la doctrina. jurí

dica Francesa, considerada com:> lnobjctable. Los Le 

gisladores Mexicanos, sin embargo tuvieron el buen -

tino de saber transformar la Legislacl6n Europea en -
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;.;n conjl.!nto de Instituciones que pudieran ser eficaces 

en ~t!:xico. En la exposlci6n de motivos de la Ley -

d.e Villada, se leen diversas reflexiones sobre las con 

diclones ambientales que rodeaban la existencia de los 

obreros mexicanos, las cuales afectaban la salud de -

las famlllas proletarias. Se observa una sugerencia a 

los Empresarloa para mejorar la babitaciOn y el Rég!, 

men alimenticio de sus trabajadores con el fin d~ ah! 

tir los egresos provenientes de riesgos profesionales. 

Rodolfo Reyes al incluir el capitulado de Riesgos Pr~ 

tesionales en el proyecto ele Ley Minera, plantea la -

¡:osibi!ldad de convertir la LeglslaclOn del Trabajo en 

:naterla Federal, ya que se habra considerado como -

una facultad de los Estados y se regulaba por dispos,! 

clones contenidas en los cOdlgos civiles. Reyes. ta"l, 

bi!n aceptó la necesidad de reformar la Const:ituclón -

..ie l S57, para incluir una serle de normas que prote

gieran efectivamente a los trabajadores. 

=~ ésta última idea estaban d~ acuerdo los miembros 

.:.:! Partl.:!o Liberal para garantizar efectivamente al -

o?:;rero un salarlo mrnimo, una jornada máxima, el -

.;!escanso dominical, la Igualdad de salarlos entre ex--
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tranjeras y nacionales, la seguridad e higiene en las fá 

bricas y talleres, asr como una protección especial pa -

ra el trabajo de las mujeres y me11ores, ademas de la 

prohibición absoluta para emplear nlftos menores de 12 

ailos. 

En el Réglmen de Francisco l. Madero, los obreros -

vieron la oportunidad para fundar organizaciones labor!, 

les para la protección de sus intereses, asr se constlt~ 

yen la ConfederaciOn de Obreros CatOllcos, Ja Mutuall!. 

ta obrera y la Sociedad de Obreros. En 1912 se funda 

la Casa. del Obrero Mundial cuyos miembros pensai>an · 

llevar al cabo una revoluciOn proletaria para modificar 

la propiedad de los bienes de producción. 

En 1913 se presentan 2 proyectt>s de reformas labora

les ante la Cdmara de Diputados, proponiendo al Con-

greso la adopcl6n de medidas protectoras del obrero, -

mediante leyes de carácter Federal. En el primer C!_ 

so la Diputación por Aguascalientes sostuvo la necesi

dad de Reglamentar los riesgos profesionales en toda 

la Rep(lbUca. El grupo de renovadores uso la misma 

técnica que empleara Rodolfo Reyes y propuso una se-
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rie de reformas al COdigo de Comercio de 1 894, las -

cuales implicaban la actividad del Legislador Federal -

en materia de trabajo: se establece una caja a cargo -

de los patrones para contratar con Compai'ICas de Segu

ros una serie de pouzas que garantizarfan el pego de -

las Indemnizaciones a los obreros en caso de riesgo -

profesional. 

La caja serra manejada por autoridades administrativas 

y engendraría una obligación sJl::sidiarla por parte del -

Gobierno en relación con los derechos dé los trabajado . -
res. El proyecto consideraba la lntervenciOn directa -

del Estado en su calidad de Administrador y no sOlo -

de legislador, como una necesidad para el cumplimle!:!_ 

to de las leyes laborales. 

El 2 de julio de 1913, Salvador Mercado en el Estado 

de Chihuahua promulga la Ley sobre Accidentes de Tr!_ 

bajo, cuyo ordenamiento fue copla de la Ley Neolonesa 

de 1906. 

CAndldo Aguilar, Gobernador de Veracruz establece la 

obligaciOn del patrón para otorgar servicios mtldlcos a 

Jos trabajadores enfermos, adem4s de recibir allmen-
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tos y una indemnizacl~n de la Empresa consistente en 

el total del jornal mientras durara el impedimento. 

Los servicios m(!dicos c.:Jmprendían: Establecimiento 

de hospitales o enfermerías dotadas convenientemente 

de arsenal qulrC'lrgico, de drogas, medicinas, médicos 

y enfermeras. 

Rafael .lubarAn Ca¡:many en su proyecto de Contrato de 

Trabajo toca aspectos que pueden considerarse antece -

dentes de la Seguridad Social Mexicana. En el Regla -

mento de Talleres consigna medidas de higiene y se~ 

rldad adecuadas para preservar la salud de los traha- . 

jadores; establece la obllgaclOn patronal de contar con 

los Instrumentos y el ¡;crsonal necesario para Impartir 

los primeros aux.lllos, sei\ala deber de Ja empresa el • 

proporcionar habitación cOmoda e higiénica al obrero -

que reside fuera de la población, así como ministrarle 

alimentación y habltaci011 cuando el obrero deba vivir 

con el patrón. 

Ley del 25·Xll ·1915 sobre Accidentes de Trabajo por • 

:Nicol4s Flores, Gobernador de Hidalgo, es un antece

dente directo de la Ley del Seguro Social y sigue de -
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cerca la Ley de Bernardo Reyes; en su artfculo 6:>., i!)_ 

di.:a la posibllidad para los Empresarios de substraerse 

de la responsabllldad en que incurran por accidentes de 

trabajo, asegurando a los individuos de su dependencia 

en alguna de las Companras que se dedicaran a ésta cl!_ 

se de negocios de reconocida honradez y solvencia a jul, 

clo del Departamento de Trabajo y previa aprobación -

del Ejecutivo del Estado, En su artrculo 7o., agregaba: 

En todo caso los resp:>nsables de accidentes debertn -

ase~rar a sus trabajadores contra siniestros a razOn -

de $ 300. 00 cada uno sin perjuicio de erogar los gastos 

del sepelio. 

En el Estado de Jalisco, en septier.-o!Jre y octubre de 

1914 aparecen 2 decretos, el primero de Manuel M. DI~ 

guez y el segundo de Manuel Agulrre Berlanga en los -

·que se legislaba sobre descanso obligatorio y salarios. 

En 1915, Berlanga establece una serie de medidas entre 

las cuafos cabe sei'\alar la creaclOn de una sociedad mu 

tualista reglamentada por una· serle de organismos des -

centralizados mencionados en la propia Ley, denomina

dos Juntas Municipales integradas por representantes de 

los trabajadores, de los patrones y del Estado. 
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En 1916, en el Estado de Zacatecas, se promulgó una -

Ley de accluc:ntes uel trabajo ( n•producc la Ley de Ber -

nardo Reyes). 

Gustavo Esplnoza Morales en 1916 promulga la Ley del 

Estado de CoahuUa y en ella, por primera vez se esta

bleciO el Reparto de Utilidades, se estableclO la protec -

clOn de la mujer durante el período posterior al parto y 

se le concede descansos de media hora para la _crianza 

de su l}ijo durante la lactancia. 

En 1915, Salvador Alvarado, Gobernador de Vucnt4n, -

promulgó la Ley del Trabajo, la que por las clrcuni!ta!!. 

clas especiales que Imperaban en esa Entidad provoco 

mayor curiosidad clentrrlca entre las personas que pre

tendían resolver el problema de los trabajadores y que 

estaban mejor Informados en materia de trabajo que en 

otras regiones de la RepObllca. 

La Ley de Alvarado tiene una exposlclOn dogm4tlca m4s 

extensa y mejor sistematizada que en el resto de los -

documentos que se habían elaborado con anterioridad y 

por ello correspondlO a la representaclOn Vucateca en 
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Quer(:taro en 1917 haber propuesto Inicialmente la in

clusión de los derechos laborales como parte de los -

artículos de la nueva Constitución. 

Señala como fin Clltlmo de la Ley "el mejoramiento de 

la raza .. y la liquidación del Régimen de explotación -

del hombre por· el nombre. Establece que no deba i"l. 

pedirse la procreaclOn de los niños: admite de mala -

gana el trabajo de los menores, pues establece restris_ 

clones a fin de permitir el crecimiento normal de los 

obreros adolecentes; funda una Sociedad Mutualista del 

Estado que otorgará pensiones en caso de vejez o mue! 

te Jel asegurado. En materia de riesgos profesionales 

propone la creaclOn de una Junta Técnica encargada de 

estudiar los inventos o mecanismos que eviten los si

niestros. Mientras tanto se dictan medidas generales 

para reglamentar la higiene y seguridad en los tallel"es, 

se fijan indemnizaciones en caso de riesgo profesional 

y se autoriza a los patrones a contratar con Compañías 

de Seguros, para que los sustituyeran en sus obligacl~ 

nes respectivas. 

Don Venustiano Carranza consideró necesario elaborar 



una nueva Constitución ya que las Reformas solicitadas 

por los obreros y camp.o!sinos rcquerran de la reunión 

del Congreso Constituyente en el que se expusieron las 

aspiraciones del Pueblo Mexicano para convertirlas en 

parte fundamental de nuestros textos constitucionales. 

47. 

El Congreso empezó a Sesionar en 1916 y abord6 los -

problemas laborales el 6 de diciembre al leerse para -

su .aprobaclOn los artículos So. y 73 de· la Constitución 

de 1 El57 llgeramente adicionados que concedían al Con

greso de la Unión, facultades para legislar en materia 

de trabajo; posteriormente en la sesíOn del 26 de dl -- . 

clembre, Heriberto Jara propuso la inclusión, dentro -

de los textos Constitucionales de ciertos artrculos pro

tectores de los derechos del proktarlado, a lo·que HéS 

tor Victoria se unlO senalando la necesidad de fijar el! 

ramente en la misma constltuciOn, las bases fundamen 

tales de la legislación del trabajo. 

Ante la crítica que por escrClpulos de carActer formal -

se rehusaban a dar cabida a los principios laborales en 

los artfculos de la ConstltuclOn, se elaboraron 2 proyes 

tos, bastante parecidos entre sr. fueron la base del do

cumento que present6 la comisión, el cual fue aprobado 



el 23-I-1917, para convertirse en el artículo 123 de la 

ConstltuciOn. 

" ••• Las Instituciones de Seguridad Social en Mé>dco, c~ 

mo en todo el mundo, surgieron confundidas con - las nor 

mas laborales, dentro de un esquema econ6mlco de tipo 

capitalista, con el exclusivo objeto de proteger- a los 

trabajadores de los abusos e lnj:.isticlas de los -patrones 

y de ciertos riesgos que produdan pérdidas ..... (6) 

b). Premisas Constitucionallstas. 

El variado y complejo contenido de la seguridad social, 

no sOlo en México, sino er. :0.::os los países del mundo, 

hace extraordinariamente difícil pre\·er todas las situa-

clones que pueden presentarse al abordar este tema, -

sin embargo la ideologra y la a.::.::i6n .:!e lo que sería el 

seguro social mexicano amalgama u:;a s.:?rie de reivin

dicaciones, como son: en materla Je le~islacl6n laboral, 

de reforma agraria, de educacl6n pop;.ilar y de previsiOn 

so.;:ial, que tuvieron su garan:ia er. l.l .::or.stitucl6n del -

país. 

Por lo anterior, se ha afirmado q:le el artículo 123 Cons 

(b) Op. cit. p4g. 10. 



titucional es una recopilacibn sistemAtica de leyes y -

proyectos surgidos en diferentes lugares de la Repúbl.!, 

ca, como lo hemos visto. 

El orden establecido, surgiO de la misma realidad, de 

los problemas planteados en las diversas reglones del 

país para constituir un orden normativo, que sería el 

fundamento constitucional de la futura legislaciOn sobre 

trabajo y Seguridad Social que reglrfa en la RepCibllca. 

El artículo 123 Constitucional en su apartado A, frac-

ciOn XXIX, establece; que es de utllldad pClblica la Ley 

del Seguro Social y que esta comprenderA los segurc;'i 

de invalidez, vejez: de vida de cesaciOn involuntaria -

del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio 

de guardería y cualquier otro encaminado a la protec

ción y bienestar de los trabajadores; campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus ramillas. 

Esta disposición constitucional es la base de la segur!. 

dad social en nuestro pafs, la que se encuentra debi

damente regulada por la Ley del Seguro Social. 

Pero como se llego a este avance; el camino fue A&Pl, 
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ro y dlffcil, extremadamente lleno de factores contra

rios, que lógicamente pretendieron oponerse a su desa

rrollo sano. 

El Ingeniero Miguel Carera Cruz, en su obra "El Seg!: 

ro Social en México Desarrollo, Situación y Modlf1caci2. 

nes en sus Primeros 25 Allos de Acción", sei'iala que -

Don Venustiano Carranza, en t>~. mensaje del lo. de di 

ciembre de 1916 al Congreso Constituyente de Queréta

ro sln eufemismos proclama: 

" ••• Con la responsabilidad de los empresarios para los 

casos de accidentes; con los seguros para los casos de 

enfermedad y de vejez, con todas estas reformas es~ 

ra el gobierno a mi cargo, que las instituciones polí

ticas del pafs responder4n satisfactoriamente a las ne 

cesidades sociales. Que los agentes del poder públi

co sean los que deban ser: Instrumentos de seguridad 

social ••• ". 

" .•• Carranza, usa por primera \'ez en la terminología 

de la RevoluclOn, la expresiOn de SEGURIDAD SOCIAL, 

dándole un significado de libertad y de justicia ••• ". 
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Este hec.:ho feliz sucediO 19 ai'los antes que los Estados 

Unidos de América promulgaran en 1935 su majestuosa 

Ley de Seguridad Social. Que pa1·:i muchos estudiosos, 

es el finiquito del pensamiento filosOfico de los Seguros 

Sociales. Y al mismo tiempo, el punto de partida o -
arranque de la época de la Seguridad Social... Ahora, 

estirando el pensamiento, asiduo a nuevas premisas, -

es posible volver a reiterar la tesis: La Seguridad 52_ 

cial tiene un origen esencialmente Americano. • •• Deseo 

advertir también que no se trata de un pensamiento ~ 

tico encaminado a enmendar paginas de nuestros filOso· 

fos de la Seguridad Social. que admiro con devoción y 

reverente respeto: sino de hechos histOricos comproba:

dos, expuestos al examen, reflexiOn y anAlisls, de esa 

legiOn dilecta de entusiasmados estudiosos que bien po

demos denominar con profundo humanismo: La Familia 

de la Seguridad Social ••• <7> 

Siguiendo con la exposición de Garcfa Cruz, informa en 

la obra citada, pagina 33, que: ", •• El 2fl de diciembre 

de 1916 se designa una comislOn para presentar un es

tudio de la LegislaclOn Obrera. El dictAmen es entre-

(7) Op. cit. pags. 31 y 32. 

• 



gado el 13 de enero del siguiente ai'\o y el día 23 el Con 

greso Constituyente aprueba en materia de Seguro Social 

los puntos XIV, XXV y XXIX del artículo 123 Constltu-

clonal, que textualmente expresan: 

XIV. Los empresarios seran responsables de los ac -

cldentes del trabajo y de las enfermedades pro

fesionales de los Trabajadores, sufridas con m2 

tivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pa

gar la indemnización correspondiente, según que 

haya traído como consecuencia la muerte o sil!!, 

pl~mente incapacidad temporal para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aCin en el caso de que 

el trabajador por un intermediario; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajado

res ser.1 gratuito para éstos, ya que se efectCle 

por oficinas municipales, bolsas de trabajo, o 

por cualquiera otra institución oficial o particu

lar, y 

XXIX. Se considera de utllldad social: el estableclmlen 
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to de cajas de seguros populares, de invalidez, 

de vida, de cesación involuntaria de trabajo, -

de accidente y de otros de- fines anAlogos, por 

lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de 

cada Estado deberAn fomentar la organlzaciOn 

de Instituciones de esta índole para Infundir e 

Inculcar la "prevlslOn popular". 

Posteriormente, el General Alvaro ObregOn, el .9 de di 

clembre de 1921, propuso el Primer Proyecto de Ley -

del Seguro Social en México, en el cual resaltaba que -

debra efectuarse un descuento del 103 sobre los sala-

rios para Integrar un fondo destinado a cubrir las prt:!. 

taciones de los trabajadores. 

Sin embargo, como la ConstltuclOn Federal otorgaba 

atribuciones a los Estados para legislar en materia de 

trabajo, exlstran divergencias y condiciones de trabajo 

y salarlos dispares, por lo que para remediar esta si

tuación caótica se pensO en la FederallzaclOn del .dere

cho obrero y del Seguro Social. 

En virtud de que concluyo au mandato constitucional no 

se puede obtener la aprobaclOn del proyecto de Ley c.!. 
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tado. En su campaña reelecclonlsta de 1927-l ~2 Et se -

volviO a insistir en la necesidad urgente de la aproba-

ciOn de la Ley del Seguro Social. 

En el ai'io de 1929 el lo. de marz:o, el General Plutarco 

ElCas Calles, al darle vida al Partido Nacional Revoluci2_ 

nario, en su declaraclOn de principios establece: 

El Partido Nacional Revolucionario hace suyo y luchar4 

porque se lleve a la categoría de Ley el Proyecto del S!_ 

guro Obrero, en la forma concebida y presentada a la -

Cámara de la UniOn por el sei'lor General de DlvlsiOn, -

Alvaro Obregón. 

Desafortunadamente la forma tan irnpre.::lsa como queda

ron redactadas las fracciones XIV. XXV y XXIX del art..f 

culo 123 Constitucional, y las facultades otorgadas a. los 

gobiernos estatales para legislar en materia de Seguro 

Social, impidieron promulgar una Ley Federal de Segu

ro Social. 

Por su parte, Emilio Portes Gil siguiendo las ideas de -

ObregOn y ElCas Calles, se propuso reformar la Constl

ru~i6n Política, al efecto convoco en el mes de julio de 

1929 al Congreso de la Unión, a un período extraordin!_ 
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rio y como resultado se reformo la fracción XXIX del 

artículo 123 Constitucional, publlc4ndose dicha reforma 

en el Diario Oficial el 6 de septiembre de 1929. 

La Reforma de mérito textualmente expresaba: 

Se considera de utilidad pCibllca la expedición de 

la Ley del Seguro Social y ella comprender4 a~ 

guros de invalidez, de vida, de cesaciOn lnvo-

!untarla del trabajo, de enfermedades y acclde!!. 

tes y otras con fines an4logos. 

En consecuencia, esta reforma produjo la FederaUzaclOn 

del derecho del Seguro Social y la Supresión de las fac.:ul 

tades que tenían los gobiernos de los Estados para legl!_ 

lar sobre esta materia. 

Pascual Ortfz Rublo, fue facultado extraordinariamente -

por el Congreso de la Unión para expedir la Ley del S!:, 

guro Social, pero por la situación convulsiva del país no 

hizo uso de esas facultades. 

-
En ejercicio de su mandato presidencial el General Abe-

lardo L. Rodríguez, dcslgnl'I al través de su Departame!! 



56. 

to del Trabajo una comisión encargada de elaborar un 

anteproyecto de Ley del Seguro Social, pero este es -

fuerzo no se cristalizo, a pesar de que se precisaron 

conceptos importantes, como son: determlnaciOn de los 

riesgos; el principio de que el Seguro Social deber4 º!:. 

ganlzarse como obllgatorio, sin fines de lucro y con -

organizaclOn tripartita. 

El Gral. LAzaro C4rdenas, siendo presidente fue un -

decidido impulsor de la promulgaclOn de la Ley del s; 

guro Social y, en tres ocasiones consecutivas, se dir! 

giO a la naciOn haciendo referencia a la promulgaciOn 

de una Ley del Seguro Social, y en su administraciOn 

se elaboraron anteproyectos de Ley del Seguro Social 

por: los Departamentos del Trabajo y de Salubridad P~ 

bllca, por las Secretadas de Hacienda y Crédito Públl -

co: de Gobernación y también por la Oficina de Estu--

dios de la Presidencia de la RepOblica, no obstante es

tos esfuerzos, el único anteproyecto enviado al Congre

so de la UniOn, fue el elaborado por la Secretaría de -

Hacienda, que no llego a discutirse por considerarlo -

incompleto y carente de bases actuarlales. 
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Finalmente y después de más de cinco lustros de pro

mulgaJa la Constituci<m Político tk: lus r.::stados Unidos 

iVlexicanos, el General Manuel Avi!a Camacllo, a la sa

zOn Presidente de la Rep(lblica, promulgo el 19 de ene

ro de 1943 la Ley del Seguro Social. 

e). Principales Modificaciones Legislativas a la Ley -

que lo rige. 

La Ley del Seguro Social. como todo ordenamiento legal 

es perfectible, en consecuencia ha sufrido mClltlplcs re

formas, modificaciones y adiciones, que han tendido sic'!!_ 

pre a alcanzar ese Ideal. Sin embargo C'lnlcamente i1a -

cernos menciOn a las que se consideran relevantes: para 

el adecuado y Optimo funcionamiento del Instituto Mexlca 

no del Seguro Social. 

Toda vez que el IMSS, persigue como meta fundamen~al 

el otorgar servicios en forma mas r4pida, m4s eficaz y 

humanitaria: lograr Enr' equlllbrio financiero y garantizar 

su permanencia y desarrollo, sus políticas siempre se -

han orientado en ese sentido. 

Su economra se sostiene recaudando con la celeridad in-
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dispensable las cantidades que tiene derecho a cobrar, 

manteniendo constantes los costos d.:: o¡xra...:il'>n, impi

diendo desviaciones de recursos y gastos superfluos, -

en consecuencia, y para cumplir sus políticas de serv.!, 

cios y mantener saludable su sltuacl(>n flnanclera, la -

ley que lo creo ha sufrido una serie de modificaciones, 

todas ellas de gran trascendencia. 

En relaciOn a las modificaciones m4s relevantes que ha 

sufrido la Ley del Seguro Social hasta el ailo de 1970, 

el Prof. Miguel Huerta Maldonado las sintetiza, en su 

obra "La Ley del Seguro Social y sus Reformas'' de la 

siguiente manera: 

·' ••• La de 1944 porque confirió al Instituto el carácter 

de autoridad. 

Las de 1945 porque consolidaron la estructura tripartita 

del H. Consejo Técnico. 

1:-11 de 1947 porque inicio el ajuste de los grupos de c2 

tizaciOn a las condiciones del desarrollo econOmico del 

Pars. 
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La de 19-19 porque satisfizo tres íinalidades: lnclul r la 

prima del sc:guro familiar en l'I romo de enfermedades 

no profesionales y maternidad; mejorar las prestaciones 

en especie y en dinero y facilitar la reorganlzaciOn t~ 

nico-administratlva del Instituto. 

La de 1956 al ajustar los grupos de cotizaciOn a las 

condiciones econOmlcas imperantes: al mejorar y am -

pllar las prestaciones en especie y en dinero; al funda

mentar y consolidar las prestaciones sociales; y al for

talecer la marcha técnica y administrativa del seguro -

social. 

La de 1959 porque estableció condiciones legales conv! 

nlentes para continuar las promociones para la exten-

siOn del réglm<in del seguro social Incluyendo a los tr!_ 

bajadores del campo; porque se mejoraron las presta-

clones en especie y en dinero; porque se ampliaron -

los grupos de cotización adaptándolos a las condiciones 

Imperantes; y porque se alivio el desequilibrio financie

ro del ramo de enfermedades no profesionales y mater

nidad con una mínima elevaciOn de la prima correspon

diente. 
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En 1963, la expedición de la Ley que incorporó al seg~ 

ro so.:ial a los productores de caña de azúcar y a sus 

trabajadores por la importancia intrínseca de esa lnco::_ 

poraciOn y por haber iniciado nuevos cauces posibles, -

sugerentes y eficaces, para la extensiOn del régimen a 

la poblaclOn campesina. 

La de 1965 porque, con vistas a acelerar la lmplanta-

ciOn del seguro social a la poblaciOn campesina,_ trans

firlO al sector patronal la mitad de la contribuclOn del 

Estado, en condiciones de permitir a éste una mayor -

aportaclOn en el caso de los campesinos carentes de -

patrOn. 

La de 1970, porque ajusto los grupos de cotlzaciOn a -

las condiciones imperantes, mejoro la cuantía mínima -

de las pensiones, concordó las disposiciones con las -

de la nueva leglslaciOn laboral y preciso el carácter -

del seguro social como garantía del derecho humano a 

la salud, la asistencia médica, la protecciOn de los -

medios de subsistencia y los servicios sociales neces!!_ 

rios para el bienestar Individual y colee ti''º· •• ". ( S) 

(8) Op. cit. págs. 15 y 16. 
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El 26 de febrero de 1973 se promulga la nueva Ley -

del Seguro Social, ya que ml\s CJU<.: introducir ajustes y 

reformar al sistema de seguridad social vigente misma 

que entra en vigor en toda la Repeiblica el dfa lo. de -

abril de 1973 y Abroga la Ley del Seguro Social promu! 

gada el 31 de diciembre de 1942 y publicada en el Dia -

rio Oficial el 19 de enero de 1943. 

El 31 de diciembre de 1974 en el Diario Oficial, se ~ 

blicO el Decreto que Reforma y Adiciona a la Ley del 

Seguro Social,· estas reformas y adiciones se pueden -

sintetizar, diciendo que afectaron a 19 de los 213 ertr

culos de que consta el Tftulo Segundo de la Ley relatl -

vo al Régimen Obllgatorio. 

En ,·¡ ü&al"io Oficial del 31 de diciembre de 1981 se ~ 

bllca la reforma al artículo 271 de la Ley del Seguro -

Social que por su Importancia transcribir/'.:: 

"ARTICULO 271. ~l procedimiento administrativo de -

ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hu

biesen sido cubiertas oportunamente al Instituto Mexica -

no del Seguro Social se apllcarA por la Secretarla de -
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Hacienda y Crédito Público, o por el propio Instituto a 

través de Oficinas para Cobros del citado Instituto Me 

xicano del Seguro Social. 

Las Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano del Se -

g:.iro Social aplicarAn el procedimiento administrativo de 

ejecuciOn, con sujeciOn a las normas del COdigo Fiscal 

de la Federaci6n y dem4s disposiciones aplicables. Las 

propias oficinas conocer4n y resolver4n los recursos -

previstos en el COdigo Fiscal de la FederaclOn relati

vos al proceC:lmiento administrativo de ejecuciOn que -

lleven a cabo". 

Esta reforma se complementa con la publlcada el 22 de 

abril de 1982 en el Diario Oficial, que inserta el Acuer 

do 684/ ll2 del H. Consejo Técnico del lMSS de fecha -

14 de abril de 1982 mediante el cual se establecen 25 

Oficinas para Cobros del IMSS, y se precisa su com~ 

tencia territorial, y su dependencia operativa y norma -

tiva y finalmente la fecha de su funcionamiento. 

El 11 de enero de 1982 se publica en el Diario Oficial, 

el Decreto que reforma los siguientes arc!culos de la -
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Ley del Seguro Social: 75, 76, 172 y 1 73, que son im -

portantes puesto que autoriza la rcvisiOn anual de todas 

las pensiones. 

Por iUtimo, en Diario Oficial del 30 de diciembre de 

1982 se publica la reforma al pArr~.fo 2o. del Artículo 

252 de la Ley del Seguro Social en los siguientes térmi 

nos: 

"El Secretarlo de Salubridad y Asistencia y el Director 

G··;;~ral ser4n siempre Consejeros del Estado, 'Pre&l-

diendo éste Gltlmo el Consejo Técnico". 

d). La Organización Actual. 

La amplitud y complejidad de las operaciones del lnst! 

tuto Mexicano del Seguro Social y el curso dindmico de 

sus servicios y prestaciones, de acuerdo con la extcn

siOn del régimen y con el creclmlento económico naci!?_ 

nal, exigen la introducctOn de ~uevos conceptos e ideas 

sobre la forma de organizar y :administrar sus progra -

mas. En virtud de que forma :parte del sector desee!!. 

tralizado de la adminlstraciOn pQbllca y participa de -

sus características de complejidad, magnitud y dina-

mismo. Ello demanda la utllizaclOn de técnicas y m!_ 
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canismos para asegurar su eficaz y correcto funciona

miento, en concordancia con la polftica de reforma a~ 

mlnlstratlva delineada por el gobierno federal. 

En este orden de ideas se puede destacar su organlza

clOn lnterna y sus relaciones de organización en el as -

pecto Externo, o sea en el contexto nacional. 

En lo i:.:.::rno debemos hacer referencia obligada a las 

disposiciones de la Ley del Seguro Scx::lal vigente. y a 

las mAs significativas innovaciones introducidas en ella: 

para finalmente hacer mención de las estructuras adm.!, 

nistratlvas que para satisfacer sus objetivos ha adopC!_ 

do Clltlmamente. 

El Tftulo Quinto de su Ley en su Capítulo l precisa las 

atribuciones, recursos y órganos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, así, el artículo 240 señala sus atri

buciones; el artfculo 242 enumera como se constituyen 

los recursos del Instituto, y el artículo 246 establece 

que los órganos del IMSS son: La Asamblea General; -

el Consejo Técnico: la Comisión de Vigilancia, y !a Dl 

reccJOn General. 
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El Capftulo ll, artículos 247 al 251 establecen todo lo -

relacionado con la Asamblea General, que es la autori

dad suprema del Instituto, su lntegraci6n, qulen la pre

sldirA, y cuando debe reunirse y los importantes asun

tos que deben ser sometidos a su conslderaclOn y apro-

baciOn. 

El CapCtulo 1ll artrculos 252 y 253 se refieren al Con8!, 

jo Técnico quien serA el representante legal y admlnl!. 

trador del lnsdtuto, el 252 sei'lala: su lntegraciOn, la -

forma de nombrar integrantes al mlsmo y su duraclOn · 

en su cargo; y en el artfculo 253 las atribuciones Gue -

tiene conferidas. (Como se recordad el artrculo 252 -

en 1982, fue reformado). 

El Capftulo IV artículos 254 y 255, establecen lo rela

cionado con la ComisiOn de V lgilancla. en el prlmer • 

art(culo anotado, se seftala la forma como se integra 

y en el artfculo 255 se enumeran las atrlbuclones de 

este 6rgano. 

El Capftulo V en su artfculo 256 se refiere al nombra· 

miento del Director General por el Presidente de la Re -. 
' 

•' 
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pública, y el artículo 257 en IX fracciones enumera las 

facultades de este funcionario. 

A grandes rasgos las principales innovaciones de la N~ 

va Ley del Seguro Social podríamos resumirlas en: lle

var los beneficios de la seguridad social a los sujetos -

marginados, se incluyen instrumentos antiguos, adecua

damente renovados y nuevos Instrumentos que tienden a 

romper la dependencia entre el régimen del seguro so

cial y su supuesto normativo fundamental que ha sido -

la relación de trabajo, as[, la ley crea mecanismos P! 

ra esos fines, como son la continuación voluntaria en -

el régimen opligatorlo, la incorporación voluntaria al ré 

gimen obligatorio de trabajadores no asalariados, a los 

trabajadores domésticos, a los trabajadores de Industrias 

familiares y a los llamados trabajadores independientes 

(profesionales, comerciantes en pequei\o, artesanos, y -

otros trabajadores no asalariados, junto a los ejidatarios, 

comuneros y pequeftos propietarios y a los. patrones pe!. 

sanas trslcas con trabajadores asegurados a su servicio. 

Se establecen también los "servicios sociales", fórmula 

por dem~s revolucionarla, en la cual los destinatarios 
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asumen una responsabilidad social no necesariamente -

frente a quien otorga el servicio sino frente a su pro

pia comunidad. 

Nos resta hacer referencia a las nuevas estructuras ad 

mlnistratlvas que ha adoptado; respecto a las cuales . P2. 

demos decir que ha ·instrumentado una desconcentraciOn 

administrativa, en base a la creaciOn de Delegaciones 

For4neas y del Valle de México, a las cuales se les -

ha delegado facultades del H. Consejo Técnico para re· 

solver asuntos de condonaciones de intereses, celebra· 

clOn de convenios, resoluclOn de recursos de incon!or· 

mldad, etc. , al través de Acuerdos de los Consejos 

Consultivos formados en cada una de las Delegaciones, 

claro est4 que se les limitan estas facultades principal 

mente respecto a los montos, y los casos que los exc~ 

dan son de la exclusiva competencia del H. Consejo -

Técnico; órgano este, que ejerce un control estricto 

sobre el desempei\o y adecuado funcionamiento de los 

Consejos Consultivos. 

Con objeto de vigorizar los trAmltes Institucionales, y 

para agilizarlos, las oficinas Centrales se han reorg!!. 
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nizado y su organización y operación actual descansa • 

en varias Subdirecciones Generales: jurídica, Médica, 

.Administrativa, de Planeaci6n, de Obras y Patrimonio 

Inmobiliario, de Control, de Abastecimientos y de Ser

vicios Institucionales. 

En lo Externo, actualmente el IMSS siguiendo la polCt! 

ca trazada por el Presidente de la RepC'lblica, llcencl!_ 

do Miguel de la Madrid forma parte del Sistema Naci2. 

nal de Salud, sistema que tiende a coordinar las accl2. 

nes desartlculadas de los organismos respectivos, 

·IMSS, SSA, ISSSTE, DIF, etc. • para permitir que a 

corto plazo operen más efectivamente esos activos ses_ 

torlales y ampliar de esta manera un programa de re

cursos humanos para superar, como es el excesivo y 

en ocasiones insuficiente nfunero de profesionales, al 

Igual que el perfil de calidad de los mismos. 

Al respecto el Presidente Constitucional de México afl!'_ 

m6 ''si trabajamos coordinadamente, dentro de un sec 

tor coherente, podremos aprO\.-echar mejor las lnver· 

sior.es que ha hecho el país para proporcionar al pue

blo de México servicios de salud'' (El Universal, ó de -

enero de 19M, primera plana). 
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ALGUNAS FORMAS DE PROI'ECCION SOCIAL: 

a). Oefinicl6n Legal del Contrato de 
Seguro Prlvado y del Seguro So
cial; Semejanzas y diferencias -
entre estas formas de proteccidn. 

b). La Contlnuacldn Voluntaria en el 
Régimen Obligatorio del Seguro -
Social. 

1). Ingreso. 

2). Reingreso. 

3). La conservación y reconocl-· 
miento de derechos en la con 
tlnuacldn voluntaria. -



LA CONTINUAClON VOLUNTARIA EN EL REGlMEN 
OBLlGATORlO DEL SEGURO SOCIAL 

71. 

Necesidades del ser humano a su seguridad individual, f,! 

millar y lilOClal. 

La necesidad es la falta de algo, un cierto vacío, p:>r lo 

que, el individuo motivado por ello, busca el o los incen 

tivo• que produzcan la satlsfacclón. 

Tanto el individuo como los animales, se encaminan a sa 

tlsfacer en principio, necesidades individuales o fisiol6gl-

cas muy poderosas, las que lo dominan durante too.:\ su -

existencia. 

Los seres humanos, desde que hace, se enfrenta a una -

infinidad de necesidades que ha de saciar, algunas vita

les para su supervivencia; sin embargo, la desigualdad 

en el repano de los bienes económicos, ocasiona lmpo-

sibUldad a los mismos para satisfacerlas en forma co~ 

pleta y adecuada; otras veces, la incapacidad para. rem; 

diarlas surge de la propia naruraleza humana: enferme

dades, accidentes, vejez, muerte •.. , cualquiera que sea 

la causa, cuando el hombre se ve acosado p>r una serle 
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de penurias cuya satisfacción eventualmente le es impo~ 

ble resolver, nace en ese ser abrumado un deseo inmen 

so de seguridad, y por ende, una nueva y superior nec.!:: 

si.dad. 

Atln cuando en nuestra sociedad existe una mayoría de -

individuos pobres, sus integrantes cuentan Ell tbrma Pi:= 

caria con alimento y vestido, por lo que, estos elemen

tos no constituyen ya su 1lnica preocupacl6n, lo que oca

s.lona que progrese por la escala de las motivaciones, -

concentrándose en las necesidades de seguridad y proti:: 

cldn. 

El Dr. Luis Recasens Slches, respecto a este deseo nos 

Uustra en los siguientes términos: "Debió:> al hecho que 

el hombre se representa el futuro y se preocupa por él, 

las satisfacck>nes presentes no son suficientes, mientras 

que se perciba el porvenir como incierto. Este deseo -

invita a la creación y desarrollo de técnicas para evitar 

el dai\o que los peligros de la naturaleza puedan ocaslo· 

nar, para dominar las fuerzas de la naturaleza con el -

fin de ¡x>nerlas al servicio regular de las necesidades -

humanas, de asegurar unas buenas condiciones de vida, 
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de prevenlr enfermedades y de curarlas. Este deseo lle 

va a buscar el amparo del grupo social, lleva a lnc.orpo-

rarse a instituciones. El deseo a.: seguridad es el motJ 

vo radical que lleva al hombre a producir Derecho Posi~ 

vo, gracias al cual ¡11eda hasta cierto punto, estar gara!!_ 

tizado, respecto de la conducta de los otros y sepa a que 

atenerse respecto de lo que uno ¡11eda hacer en relacidn 

con ellos ..... (9) 

Debido a la cantidad de riesgos a que está ex¡11esto el· -

ser humano, la seguridad social es el medio m4s eficaz 

para conseguir el equilibrio económico y el bieraestlir in-

dividual y colectivo, puesto que, por lo general, la pr~ 

cipal preocupaci6n del hombre al sentir alglln embate de 

la naturaleza, manifestado por un accidente o enferme--

dad que lo incapacite, es la suerte que correrá su famJ. 

lia, principalmente las personas que de él dependen, la 

seguridad de que llegará la muerte, lo Incierto de la -

subsistencia debido al desempleo, el estado latente y -

acechante de la adversidad en el orden físico, biol6gico, 

econ6mico, la insuficiencia de los medios económicos -

hacen de la inseguridad la condición fW'ldamental de la -

(9) Tratado General de Sociología. -Dr. Luis Recasens 
Si.:hes. Edlt. Porrúa. Ml!xlco 1960.- Pág. 316. 



vida del hombre. Por eso nace y obsesiona la apetencia 

de la estabilidad en el empleo, la de estar protegido ¡Dr 

la seguridad social, que son el ideal permanente, siem

pre buscado, y hasta la fecha nunca integral y totalmen

te alcanzado; a pesar de los esfuerzos realizados por los 

regímenes revolucionarios, gran mimero de mexicanos -

alln no han logrado incorporarse a la protección del Ins

tituto Mexicano del Seguro Social y por ende, a la segu

ridad social. 

Por lo anteriormente ex¡::uesto, es conveniente hacer alu

si6n a lo que señala la Exposlcl6n de Motivos de la Ley 

del Seguro Social en vigor: 

" ••• A pesar de los avances que durante treinta años se 

han conseguido en esta materia, en la actualidad s6lo -

comprende a una cuarta parte de la poblaci6n del país. 

Numerosos grupos que componen la sociedad mexicana -

no tienen capacidad suficiente para aportar su contribu

cl6n a los actuales sistemas. 

El Seguro Social es un medio id6nw para proteger la -

vida y la dignidad del trabajador y, simultáneamente, -

74. 
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una manera de elevar su salario. Es indispensable por 

lo tanto, realizar un esfuerzo cada vez más grande de -

solidaridad nacional, a fin de que ::ius beneficios puedan 

irse extendiendo a los sectores más débiles. 

Durante los últimos lustros hemos tenido un alto crecl-

mlento econ6mico pero ha sido lnequ itativa la dlstrlbuci6n 

del producto nacional. Es por ello que el Gobierno de -

la República se esfuerza en reorientar la estrategia gen! 

ral del desarrollo sobre bases socialmente más justas. 

Múltiples actos de gobierno e Iniciativas de ley, testimo

nian la voluntad del Ejecutivo en el sentido de fonalt..>eer 

el desenvolvimiento de las empresas nac lonales. 

Pero ello no será posible dentro de un esquema de crecJ 

miento que todo lo supedite a las necesidades de la ca

pitalización. 

La sociedad Industrial que México construye no ¡x>drá 

afianzarse ni prosperar si no mejora el nivel de v:lda de 

los trabajadores. El programa de vivienda popular y cl 

conjunto de medidas econ6mlcas propuestas por el Poder 

Ejecutivo a la Representacl6n Nacional. son base de una 
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política armónica cuyas partes estimamos inseparables, 

particularmente las que van dando forma a un ven.lade-

ro programa nacional de bienestar colectivo. 

La seguridad social, como parte de esa polrtica, preci

sa ampliarse y consolidarse, no s6lo por el imperativo 

de propiciar el bienestar de la comunidad, sino como -

exigencia econ6mica, pues la redistrlb.Jci6n de la rlqu.!: 

za que promueve, no frena el crecimiento, sino ¡x>r el 

contrario, lo impulsa de manera real y sostenida. 

Mi.entras el hombre no dis pmga de elemeuos para SU{l! 

rar sus limitaciones materiales y culturales no podri -

alcanzar su plena productividad •.• ,,(lO) 

A pesar de los intentos rec.onocidos por los gobiernos -

por proporcionar una seguridad social integral, para t~ 

da la ¡x>blaci6n, no se ha logrado ese beneficio, razdn 

por la cual, la iniciativa privada coadyuva y colabora -

para que ambas fuer:zas unidas logren acercarse más -

fácilmente a la meta trazada. 

En resumen, el seguro social, y el contrato de seguro 

privado forman un programa completo: a¡x>yando lo ante 

(10) Págir.as 14 y 15 de la Ley del Seguro Social.-Edición 
In st ituc ion al. 
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rior j. H. Magee en el Tomo 1 de su obra "Seguros G!: 

nerales", citando a va?:"los autores señala: 

'.' ••. El seguro social es obligatorio, siendo su finalidad 

la de proporcionar un mínimo de seguridad econdmlca a 

quienes en orden de ingresos figuran m los grupos inf.!: 
. -

riores de la sociedad; se ocupa, prlncl~mente, de aq~.= 

llas contingencias desfavorables a que pueden dar lugar 

los accidentes, enferme<lades, Invalidez, desempleo y 

muerte prematura del sostén de la familia. El término 

"seguro social" no corresponde, 16glcammte, a la clasi-

ficacidn, ¡l.lesto que todo seguro, como ya se habrá not.! 

do. posee, en su esencia, una considerable amplitud d\? 

implicaciones sociales. El término, sin embargo, se -. 

entiende actualmente como aplicable a aquellas lnstltuc'2 

nes de seguros o cuasi-seguros, organizados por el Est,! 

do y cuya finalidad consiste en dar una seguridad econd-: 

mica a los trabajadores. 'El seguro social no intenta 

proporcionar beneficios suficientes para mantener el tl¡:o 

de vida usual del trabajador, sino que tiene por objeto ga-

ranti2ar un mlilimo de seguridad cuando, a consecuencia. de 

causas psicoldglcas o econdmlcas, los Ingresos del trabaJ,! 
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dor resultan insuficientes para subvenir a sus necesidades. 

En contraste con el seguro voluntario, el seguro social -

se caracteriza p:>r su obllgatoriedad legal y por ser admJ 

nistrado por el Estado. Abarca grandes grupos de ciudad! 

nos y su costo se distribuye, a veces. entre aquellos que 

participan en él y, otras veces, entre todas las diversas 

clases sociales. En el seguro social, el elemento obliga

torio se predica por virtud de la eicperienc la de que el 

trabajador más pobre no puede, o no quiere, voluntaria--

mente, comprar el seguro; la obligación del Gobierno pa-

ra contribuir sobre y adem's de lo que se puede recaudar 

de otras fuentes, como son las contribuciones del tnbaj a-

dor y de su patrón, deriva del deber de proteger el biene.! 

tar general de los ciudadanos. El seguro voluntario, co

mo su nombre lo indica, representa aquellas fOrmas de -

seguro divorciadas de cualquier elemelto de obligatorie

dad y que son buscadas por el asegurado para hacer --
(U) 

frente a la reconocida necesidad de protección ... " 

Lo planteado nos lleva a tratar someramente la forma y 

términos como la iniciativa privada proporciona seguri

dad y protección a los sectores de la población que no -

(11) Páginas 20 y 22. -Edirorial Ul"IML 
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pertenecen al régimen del seguro social. 

Definici6n Legal del Contrato de Seguro; diferencias e.!! 

tre el Contrato de Seguro Privado y el Seguro Social. 

a). Definición: 

El Lic. J. jesús Rodríguez Sala, en su obra "El Contr.! 

to de Seguro en el Derecho Mexicano", Tomo 1, res~ 

to a la definición seflala textualmente l.o siguimte: 

" ••• Del contrato de seguro como concepto jurídico, sdla 

mente {:llede darse una idea a connotación del mismo, en 

virtud de que por su naturaleza entran en juego diversos 

elementos que hacen difícil su definición de acuerdo con 

los principios de la lógica, supuesto que la definlcl6n tl! 

ne (Dr finalidad, dellmitar lo definido y (Dr ello debe -

contener el género proxlmo y la diferencia especiYlca, -

ya que lo que la definición enuncia ha de corres(Dnder a 

todo el objeto r sólo a él. No obstante, las antiguas ~ 

gislaciones se preocuparon por dar una deflnici6n legal 

de lo que es el contrato de seguro, en cambio, hoy las 

nuevas legislaciones se han conformado en consignar -

las obligaciones de las panes contratantes renunciando 
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como dice el doctor Wolfgans Baurreiss Graz a definicio 

nes conce¡xuales molestas. l'or ello rodas las legisla--

clones han evitado dar una definici6n 16glca del contrato 

de seguro .•• .,(l2) 

Te6ricam'ente existe un sinnúmero de definiciones de se-

guro, una de las más aceptables es la que lo define en 

los siguientes términos: " .•• El seguro es un contrato -

por el cual una de las partes, en consideración a un pr~ 

cio, que a ella se le paga, adecúa el riesgo, da la seS!! 

ridad a la otra parte de que ésta no sufrirá pérdidas, -

dai\o o perjuicio por el acaecimiento de los peligros es-

pecificad~ .• s.:>bre ciertas cosas que puedan estar ex¡:ue.! 

tas a tales peligros ..... (13) 

En el Derecho Positivo Mexicano, la Ley Sobre el Contr.! 

to de Seguro, ¡-ublicada en el Diario Oficial del 31 de -

agosto de 1935, sei\ala: Anículo lo. - Por el contrato -

de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante 

una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de -

dinero al vertncarse la eventualidad prevista en el con-

(l:?) Páginas 97 y 98. 
(13)J. H. Magee.- Op.cit. Pág. 3. 
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trato. El Articulo 2o. expresa qué "Las empresas de 

seguros súlo podrán o·rganizarse y funcionar de confor

midad con la Ley General de lnsti:•1clones de Seguros .. ; 

y el Artículo 4o. del ordenamiento legal citado, setlala 

que: .. Los seguros sociales quedarán sujetos a las leyes 

. y reglamentos sobre la materia ... , o sea, aplicando la 

Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, etc. 

En México la autorlzaci6n de operación y funcionamiento 

de las compai:Uas privadas que celebran cor.trato de se

guro, son vigiladas y controladas ¡x>r la Secretaría de -

Hacienda y Crédito Público, a través de la ComislGn N~ 

cional Bancaria y de Seguros. ajustando su funcionami~ 

to, como ya se explicó a la Ley General de lnstituclones 

de Seguros y a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, ya 

citadas. 

Es conveniente observar que el término "seguro social'" 

no debe ser limitativo, puesto que todo seguro posee en 

su esencia, una considerable amplltud de implicaciones 

sociales. 

El término "seguro social .. , sin embargo, se entiende a~ 

tualmente aplicable a aquellas instituciones de seguros -
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organizados ¡x>r el Estado, y cuya flnalidad consiste en 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y 

los servicios necesarios para el bienestar individual y 

colectivo. (véase el Artículo 2o. de la Ley del Seguro 

Social vigmte). 

C.omo quedó dicho, el término .. seguro social" no debe 

ser limitativo p;>r lo que, en la exp;>slci6n de motivos 

de la Ley del Seguro Social vigente, senala textualmf!!! 

te " •.. A fin de brindar un mlhimo de protec:ci6n a 

aquellos grup;>s que hasta hoy han permanecido al ma,:: 

gen del desarrollo nacional y que debido a su propia -

condlci6n no tienen capacidad contributiva suficiente pa

ra incorporarse a los sistemas de aseguramiento ya 

existentes, la iniclatlva instituye los servlclos de soli

daridad social que trascienden las formas tradicionales 

de seguros, mediante los cuales s6lo reciben beneficios 

las personas capacitadas para concurrir a su sosteni- -

miento ••• " 

Por lo anterior, es importante mencionar que por Acue,:: 
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do Presidencial de fecha 17 de enero de 1977, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 21 del mis

mo mes y año, se creó la Coordh-.3clún General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, de 

Presidencia de la Rep.íbllca --COPLAMAR--, para estu

diar y proponer la atencl6n eficaz de las necesidades de 

las zonas deprimidas y los grupos marginados, sugerir 

y determinar la coordinaci6n de las acclo;i~s de las de

pendencias y entidades de la Adminlstracl6n Pública Fed; 

ral, asr como los programas dirigidos a este tipo de zo 

nas geográficas y grupos humanos en el país. 

Por otra parte. de acuerdo con los Artículos 232. 237, -

238 y 239. entre otros de la Ley del Seguro Social en el 

lMSS, tiene facultades para organizar, establecer y ope

rar unidades médicas destinadas a los servicios de soli

daridad social. los que serán proporcionados exclusiva-

mente en favor de los núcleos de ¡:oblaci6n que por el -

proplo estudio de desarrollo del país constituyan polos -

de profunda marglnacl6n, rural. suburbana y urbana y -

que el .Poder Ejecutivo Federal determine como sujetos de 

solidaridad social. Los beneficiados ¡:or estos servlclos . 
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contribuirán con ap:>rtaclones en efectivo o con la reall 

zaci6n de trabajos personales de beneficio para las co

munidades en que habitan. Es conveniente resaltar que 

de conformidad con el programa aprobado p:>r la Asam

blea General celebrada el 18 de diciembre de 1978, y la 

aprobación por parte del H. Consejo Técnico en Acuerdo 

4 095/79 del 9 de mayo de 1979, del Convenio COPLA-

MAR-IMSS. no ha sido p:>sible la plena organización y -

realización de los programas aprobados debido a que la 

obligación consistente en a¡x>Itar trabajo de bcr.eficio ~ 

ra sus comunidades no ha sido estrictamente cumplida 

pese a los esfuerzos realizados por el Instituto por Pª! 

te de los sujetos de solidaridad social. 

No obstante lo anterior, es conveniente resaltar que en 

la Xll Asamblea General y la XXIV Reun i6n del Comité 

Permanente Interamericano de Seguridad Social, celebr! 

da en Santo D>mingo, Rep. D>minlcana, el Director Ge 

neral del IMSS, señaló que ).1éxlco ha logrado la tnco! 

poracl6n a la Seguridad Social de 10 millones de camp~ 

sinos marginados social y económicamente, afirmando -

categóricamente que: .. Si vi'w·lmos en el cambio, la seg_!! 



ridad so~ial, valioso instrumento para preservar la paz 

de nuestros ¡x.ieblos debe constituir la vanguardia del 

pleno bienestar social y extenderla en codos sentidos y 
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para todos los grupos, represente el requisito previo ~ 

ra la vida digna que merecen los oombres de América". <14> 

b). Diferencias: 

la. Por su origen el Contrato de Seguro es lndlviduall,! 

ta, y es buscado y contratado por los individuos· para -

hacer frente a la necesidad de protección para sus ble· 

nes o propiedades, y es pactado y proporcionado por • 

compaiiras aseguradoras privadas: en cambio, el seguro 

social descansa en la idea de que sl el riesgo es un p~ 

dueto de la vida en sociedad, y sus consecuencias afee· 

tan no solo a la paz, sino también al bienestar social, -

entonces, las acciones tendientes a evitarlas o disminul! 

las en sus resultados corresponden a la sociedad, lo que 

le da un ·carácter solidarisca. 

2a. Desde un ¡1lnto de vista jurídico,' el Contrato de -

seguro, se rige por las disposiciones que pactan las Pª.! 

tes, y se trata de un Contrato Bilateral, Oneroso, Alea-

(14) Peri6dico El Universal, martes 18 de marzo de 1980. 
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torio, de. Adhesi6n y de buena fé, aún cuando su regula

ci6n deriva de la Ley sobre el Contrato de Seguro. E.n 

el Seguro Social las obligaciones y los derechos, tienen 

su origen mediato e Inmediato, eitclusivamente en la Ley 

del Seguro Social, o sea, se caracteriza por ser un se! 

vlclo pll>lico de carácter nac lonal, administrado p:>r el 

Estado. 

3a. Otra diferencia surge de la fuente de financiamiento, 

el Contrato de Seguro se obtiene mediante el pago de Wla 

suma o "prima", que constituye el equivalente a la pres

tación subordinada al verificarse el riesgo previsto en el 

contrato, y la cual es cubierta lhtegramente por el aseg_!! 

rado, en tanto que, El\ el Seguro Social el asegurado cu

bre un porcentaje de la "cuota" o "aporte", sin omitir -

omitir que las cuotas se integran en forma tripanita o -

sea, con aportaciones de los trabajadores, los patrones y 

el estado: si no hay pactada remuneracl6n, entonces no -

existe seguro sino asistencia. 

4a. La última diferencia se refle:re al fin que persiguen 

ambos seguros. Aunque tanto en el Contrato de Seguro -

como en el Seguro Social, el fin es el mismo, "la prote!: 
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ci6n" .. el Contrato de Seguro tiene por finalidad proteger 

un interés personal o comercial, al individuo, a su fa

milia o a sus bienes: en tanto que el seguro social tle.!!_ 

de a proporcionar a los seres productivos o sea a la -

población económicamente activa o sean los trabajadores 

y a sus beneficiarios, prestaciones en espec le y en di

nero una seguridad al ocurrir el riesgo cubierto y con 

ello, en forma inmediata rescatar a esos seres de la -

indigencia, garantizando su seguridad bio-econ6mica, m.= 

diante sistemas de cobertura de las contingencias que -

puedan presentarse en un momento dado, y en forma -

mediata lograr la paz, el desarrollo, el progreso y co

mo consecuencia de éste el bienestar social, creando -

asr Wl régimen de justicia social: Indudablemente que -

estas ideas se encuentran plasmadas en el artlCulo 2o. 

de la Ley del Seguro Social en vlgor, citado en párra

fos anteriores. 

Con relación a lo anterior, el Dr. Alfonso Herrera Gu

tiérrez seilala: " •.. De la amenaza de estos riesgos (se 

refiere a los profesionales, enfermedades generales, i!!, 

validez, vejez y muerte), no se puede librar el obrero 

por medio del ahorro, ya que la Irregularidad con que 
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se verüica, determina frecuentemente que los presupue~ 

tos normales de una familia obrera sean insuficientes -

para cubrirlos, y además, porque el ahorro no siempre 

se practica, dada la imprevisl6n inherente a nuestras -

clases laborantes, y en estas condiciones, resulta lndis 

p.ensable la existencia de un sistema completo y eficaz 

de seguridal:l colectiva, que impida que los trabajadores 

que no se hallen en aptitud de ganarse un jornal comitl-

tuyan una carga social, y determine con la proteccl6n -

otorgada, un sentimiento de seguridad en lo futuro que -

haga más fecundo el trabajo. Tal sistema no es otro -

que el Seguro Social ..... (lS) 

Era indispensable verter las anteriores explicaciones ¡a

ra desarrollar, con una mejor ilustracl6n, la forma co-

mo opera la continuacMn voluntaria en el Régimen Obli-

gatorio del Seguro Social, la cual, desde un pi.mto de -

vista jurídico tiene el carácter de un verdadero contrato 

con las siguientes particularldades: de adhesión, bilate· 

ral, oneroso, conmutativo, aleatorio y de buena fé, ca-

racterístlcas que también presenta el contrato de seguro 

co:n.::> ya se menclon6, 

(15) "Problemas Técnicos y Jurídicos del Seguro Social". 
-1'.ii:. 11. 
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Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del -

Seguro Social. 

En un principio básico, adoptado por todas las instituc~ 

nes de seguros, que las primas o cuotas se cubran des

de la contratación del seguro hasta que se realice el '!.! 

niescro; pero sería injusto, y además carente de tooo -

contenido social, negar las prestaciones a aquellos tra~ 

j adores que después de cotizar algún tiempo, . dejan de -

pertenecer al régimen obllgatorio, en ocasiones contra -

su voluntad, por liquidación o cierre de la fuente de tr_! 

bajo. 

¿Q.lé procede en este caso? Los Legisladores Mexicanos 

establecieron en beneficio de los trabajadores la poslbil_! 

dad de conservar vigente su aseguramiento, cotizando Ell 

la continuaci6n voluntarla del régimen obligatorio, si no 

pueden reingresar al propio régimen obligatorio por no 

tener ya el carácter de asalariados o bien, dedicarse a 

otras actividades que los excluyan de dicho régimen, sie'!! 

pre y cuando tengan los derechos que para dicha continua 

cldn se exigen. 



Ingreso. ¿Q.ilénes tienen derechO para obtmer la Con 

tinuaci6n Voluntaria en el Régimen Obligatorio?. 

90. 

Los derechos para solicitar la continuación voluntaria -

en el régimen obligatorio, los establece la Ley del Se

guro Social en su Capitulo Vll, anrculos 194 y 195, y 

se pueden sintetizar en los siguientes: 

Que el asegurado que caus6 baja en el régimen ob!! 

gatorio tenga cotizadas a la fecha de solicitar la -

contlnuaci6n, un mfulmo de 52 semanas. 

Puede solicitarla conjuntamente en los seguros de -

enfermedades generales y maternidad o en los de in 

validez, vejez, cesantfa en edad avanzada y muerte. 

Tiene la posibilidad de o¡xar para inscribirse en el 

grupo de salario en que cotizaba en el Seguro Obli

gatorio al momento de la baja o bien en uno lnme

diato superior o lnferlor. 

Debe cubrir futegramente las cuotas obrero patrona

les por bimestre o anualmente pero por adelantado. 

Si dentro de los 12 meses siguientes a su baja no -
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solicita su inscripción, pierde el derecho a conti-

nuar voluntariamente en el Régimen Obligatorio. 

(V~se artículo 195 de la Ley del Seguro Social). 

Para realizar el trámite de las personas que solicitan 

la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio, el 

lMSS en forma lnterna lo regula, por medio de un Ins

tructivo que se aplica desde abril de 1973 y que poste· 

riormente se analizará. 

Una vez explicado el derecho a lograr la contlnuacl6n ~ 

luntarla en el Régimen Obligatorio, se deben señJlar las 

causas por las cuales termina la misma y que establece 

el artículo 196 de la Ley del Seguro Social y éstas son~ 

1. Declaración expresa firmada por el asegurado: 

11. Dejar de pagar las cuotas durante tres bimestres -

consecutivos; y 

lll. Ser dado de alta nuevamente en el régimen obllgato

rio, en los términos del artículo 12. 

Alln cuando considero que la Ley omite, por obvia, la -

muerte del solicitante como causa de terminación. 
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e.orno corolario de lo anterior, debe quedar claramente 

señalado que la finalidad que se persigue con la conti-

nuaci6n voluntaria en el Régimen Obligatorio, es impe-

dlr que el asegurado pierda al separarse del régimen -

obligatorio, los derechos que ha adquirido p:>r pago de 

.:otizaclones acumuladas, y permitirle mediante esa COE_ 

:lnuaci6n voluntaria, tener derecho cuando llegare a p~ 

.:lucirse un siniestro a las prestaciones que requieren -

períodos de espera, como el otorgamiento de algunas -

pensiones. 

Es oportuno sei'lalar que el Dr. AlfOÓso Herrera Gutié-

rrez, en su obra citada, afirma: •• ••• Autorizar la con-

tl.."luaci6n voluntaria en el seguro obligatorio, tratándose 

del ramo de enfermedade~ generales y matem id ad, se-

ría en extremo peligroso para el Instituto, pues a no -

.:!udarlo sólo acudirían a ese beneficio quienes requieran 

a:enci6n m~ica inmediata de cierta consideración ••• .,(l6) 

Claro está que cuando el tratadista mEncionado publlc6 

su libro, el concepco de seguridad social era menos fle 

xible que en la actualidad, ya que el espíritu de la Ley 

(16) Op. cit. Pág. 273. 
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del Seguro Social en vigor, pretende ser menos rigorista, 

más humana, y en consecuencia, su finalidad y tenden

cia son totalmente sociales y aspira a lograr que el d2 

recho a la seguridad social se extienda al mayor mlm2 

ro de mexicanos, amén de que su meta última es la -

de todos los compatriotas tengan acceso a los benefi-

cios del IMSS, y cuando ésto se logre, se _yivld una -

verdadera justicia social que es la idea moderna de la 

seguridad y que pocos países han alcanzado a la fecha. 

Por los anteriores razonamientos a·ccualmente la Ley -

del Seguro Social autoriza al solicitar la continu!lcloo -

voluntaria en el Régimen Obligatorio optar ¡:x>r cotizar 

en la rama de F.nfermedades y Maternidad, o bien, ex

clusivamente en la de l. V. C. M., como ya ha quedado -

asentado. 

Instructivo. La Jefatura de Servicios Técnicos, depen

diente de la Subdireccl6n General de Asuntos Institucio

nales, formul6 el "Instructivo para el Control de la Co!!_ 

tinuaci6n Voluntaria en el Régimen Obligatorio•, en vi

gor a parcir del 2 de abril de 1973. 



94. 

Del Instructivo en cuesti6n, se sintetizará lo más im

portante, puesto que sei'iala los procedimientos y trámj 

tes internos a nivel institucional que deben realizarse -

para dar de alta a los solicitantes de la continuación -

voluntaria en el Régimen Obligatorio. 

El .. Instructivo para el C.Ontrol de la Continuación Volun 

caria en el Régimen Obligatorio" consta de los siguien

tes capl.tulos: 

l. De la afiliaci6n. Que establece: cuales personas t~ 

drán derecho a continuar voluntariamente 81 el rég! 

men obligatorio y las condiciones y requisitos que -

deben cumplir para ser dadas de alta. 

También se sei'ialan la forma y términos en que se 

puede modificar la amplitud o disminución de este -

tl¡x> de aseguramiento. 

Por último, se asientan las causas (X>r las cuales -

terminará la contlnuaci6n voluntaria en el régimen 

obligatorio. 

11. Del Derecho a las Prestaciones. En este capn:ulo, -
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se subraya que los asegurados y sus beneficiarios, 

tendrán derecho a todas las prestaciones de las r_!! 

mas de seguro en que estén inscritas, en las mis

mas condiciones del seguro obligatorio. 

Además se establecen los procedimientos para que 

las personas inscritas inicien el disfrute de las m~ 

mas, principalmente en las de la rama de enferme

dades y maternidad. 

111. Del Control de Emisiones y Adeudos y Cobranza. 

Establece la forma de Emlsi6n, Tarjetas y 1>1J dis

tribución, por pane, se describe la manera quf: d.!: 

be llevarse a cabo el pogo de las cuotas, si ea b.! 

mestral o por anualidad, y la forma del control de 

'dichos pagos, además contempla los procedimien-

tos para dar de baja a los asegurados por falta de 

pago; y concluye con el registro de semanas de co

tlzac 16n a los asegurados. 

No sería adecuado seguir describiendo el procedimiento 

lntemo establecido por el IMSS para llevar el control de 

altas y bajas de los asegurados en la continuación WllJ!! 

caria en el Régimen Obligatorio, dado que, los procedl-



96. 

mientos cambian seglln las prácticas administrativas y -

los volúmenes de trabajo de cada unidad que tiene inge

rencia en los trámites. 

Se considera más propio hacer mención a "Las Normas 

para la Aplicaci6n del Número de Registro en la Contl· 

nuaci6n Voluntaria en el Régimen Obligatorio .. y cuyo -

procedimiento es el siguiente: El asegurado conservará 

sle:npre su número de afillaci6n: el número de registro 

en la conti~uaclón voluntaria sustituye al número de re- • 

gistro patronal y se Integrará con una literal y dos díg! 

tos para indicar el municipio donde tiene su domicilio el 

asegurado, un número compuesto de cinco dígitos que s;: 

rá invariablemente 99999; el modular que indique la mo

dalidad de aseguramiento serl: 

16: Continuacl6n voluntaria en las dos ramas. -

(Ejemplo 9999916). 

20: Contlnuacl6n voluntaria en enfermedades y ma

temldad. (Ejemplo 9999920). 

21: Contlnuacl6n voluntaria en invalidez, vejez, . ce

santía en edad avanzada y muerte, (Ejemplo -

9999921). 
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Cuando un asegurado es aceptado en la continuaci6n volun 

taria en el régimen obligatorio, por haber satisfecho los 

requisitos sefialados en los preceptos legales antes cita

dos, así como en el instructivo mencionado, y por alguna 

causa personal deja de cubrir las cuotas correspondientes 

a tres bimestres consecutivos, es dado de baja como ase

gurado, con base en la fracción 11 del Artículo 196 de la 

Ley del Seguro Social que señala como causal de termin.! 

cl6n de la continuaci6n voluntaria del r~gimen obligatorio. 

En este supuesto, se ·hace nuevamente' patente el espíritu 

de la citada ley. al permitir su reingreso a dicho régimen. 

Reingreso. 

La falta opottuna del pago de 3 bimestres consecutivos, -

como se señaló es una forma de terminación de la oontl

nuaclón voluntaria en el R~lmen Obligatorio, de acuerdo 

con la fracción !l del artículo 196 de la Ley del Seguro -

Social vigente p:>r eso el asegurado en la misma que no -

cumpla con el pago oportuno de sus cuotas, es dado de b,! 

ja: se tiene que proceder de esta manera porque la falta 

de pago revela que no existe, por parte del asegurado mC!l 
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cionado, el prop5sito flrme de seguir recibiendo los bene 

fiel.os de la 1nstituci6n. 

La fOrma y condiciones para reingresar a la contlnuacl6n 

voluntaria en el régimen obligatorio, ¡x>r falta de pago de 

cuotas, está reguladá por el Acuerdo del H. Consejo Té_s 

nico número 9 161/77 de fecha 16 de noviembre de 1977, 

que a la letra dice: 

"Este Consejo Técnico acuerda facultar al Secretarlo 

General del Instituto, para que autorice el reingreso -

a la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio, 

de aquellos asegurados que, de conformidad con el ª.! 

tículo 196 fracción U de la Ley del Seguro Social, h~ 

biesen causado baja en dicho régimen ~r falta de pa

go de tres bimestres consecutivos, si.empre que los 1!l 

teresados presenten por escrito la solicitud correspo_!! 

diente dentro de los 12 meses siguientes a la fecha -

de su baja en la continuación voluntaria y comprueben 

que la falta de pago obedeció a causas ajenas a su v~ 

luntad, anexando los elementos de prueba que estimen 

procedentes. Por la especial naturaleza de las solic_! 

tudes de reingreso, éstas deberán ser estudiadas y r.! 
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sueltas a la mayor brevedad, ¡:x>r conducto de la Se-
' 
cretarra General y, en su caso, con el auxilio de la 

Asesoría Médica y Social de este Consejo Técnico. -

En caso de que se apruebe el reingreso, el interesa

do deberá cubrir, en los términos del artículo 46 de 

la Ley del Seguro Social, el Importe de las cuotas, -

más los recargos corres¡:x>ndlentes, desde que dejó -

de pagarlas hasta que fue dado de baja y aquella en 

la que se ace¡:te el reingreso en la continuación volu~ 

carla, no se cobrarán cuotas ni recargos. Se deja -

sin efecto el Acuerdo mlmero 389 081 de fecha 10 de 

octubre de 1973 ••• " 

Como se desprende de la lectura del acuerdo transcrito, 

el C. Secretarlo General del Instituto Mexicano del Segu-

ro Social, es el resP?nsable de resolver, previo estudio 

de las solicitudes de reingreso, si es procedente el mis-

mo. 

El estudio de las correspondientes solicitudes se lleva a 

cabo en la Unidad actualmente jefatura Técnica de Actas 

y Estudios, dependiente del funcionario antes mencionad>. 

Sin embargo, cabe el comentarlo de que siendo el relngr!: 
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so a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio 

un recurso que pueden utilizar todos los asegurados que 

han dejado de pagar sus cuotas durante tres bimestres -

consecutivos, y por lo elevado del número de asegurados 

que se acogen al mismo, considero que debería estar -

contemplado en la nueva Ley del Seguro Social, y no es

tar regulado simplemente por medlo de .un acuerdo del H. 

C.Onsejo Técnico, como opera en la actualidad. 

La Secretaría General del lMSS, antes de resolver si ace_E 

ta o rechaza el reingreso, debe allanar varios obstáculos 

porque desafortunadamente, por la idiosincracia propia -

del mexicano, la mayor parte de las solicitudes de rein

greso son originadas gracias a la abulia y poco interés -

de cubrlr con oportunidad sus cuotas, y en la mayoría de 

los casos los asegurados se preocupan de regularizar_ su 

situación cuando a corto plazo requerirán de los servicios 

del I!l.l~. principalmente de atención médlca. lndependie_!! 

:emesne de lo anterior, la mayoría de los solicitantes a -

reingresar, aducen como motivos de su omisión en el pa

go de los tres bimestres, causas hasta cierto punto inve

rosímiles como son mala situación económica: haber sall-
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do de la ciudad; que la persona encargada de hacer sus 

. pagos no los reali:zó; que el Instituto no envi6 el recor

datorio correspondiente, etc., etc., situaciones que son 

escrupul6samente analizadas y se exlge que sean proba

das ampliamente, pero teniendo siempre presente el es

pfrltu de la Ley del Seguro Social, de protección al ma

yor mlmero de mexicanos; y de privar de esa protección 

a una familia, ror la omisión o irresp:msabilldad del J~ 

fe de la misma, seria estar en contra del espíritu de -

dicha Ley; pero no obstante lo anterior, si las causas o 

motivos son inj ustlflcados, se niega el reingreso. 

De ace¡xarse el reingreso, por haberse justificado las -

causas que impidieron el pago orortuno, se formula re

solucl6n de la cual se marca copla al interesado, sma

lándosele que con fundamento en el Acuerdo del H. Con

sejo Técnico 9 161 de fecha 16 de noviembre de 1977, -

se autoriza ¡:x>r esa ún lea vez el reingreso so lle ita do y 

que deberá pagar el adeudo que resulte a su cargo desde 

la fecha en que dej6 de pagar las cuotas hasta que es d! 

do de baja más el 23 mensual de recargos (Artículo 46 · 

de la Ley), en un plazo de 30 días hábiles, contados a -
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partir del día siguiente al de la notüicaci6n de la re •. , 7' 

ci6n, terminando de esta manera el trámite de reingreso 

a la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio. 

Si en alglllla ocasión se concedió el reingreoo a un as~ 

rado en la contlnuaci6n voluntaria p:>r falta de pago de -

tres bimestres consecutivos, y omite cubrirlas nuevam~ 

te sin causa justa, se le niega el reingreso automática

mente a la citada continuación. 

Conservación de Derechos en la Continuación Voluntaria 

en el Régimen Obligatorio. 

No se pretende hacer un estudio profundo sobre la forma 

como opera la conservación y reconocimiento de derechos 

en la Ley del Seguro Social en vigor. puesto qu;: .::k-. 0::-:

cederra los fines del tema, más bien, la idea es tocar so 

meramente este aspecto, principalmente en lo relacionado 

con la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio. 

Como ya se dijo, sería injusto, y además, sin ning(m co~ 

tenido social negar las prestaciones a aquellos trabajado

res que después de tener cierta antiguedad en alguno de -

los regrme:nes de afiliación y que sufrieran un accidente 
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o siniestro, después de haber dejado de cotizar en éstos, 

y sobre todo si se toma en cuenta que en ocasiones su -

separaci6n del empleo es ajena a t:IJ voluntad, como ocu

rre, por quiebra o cierre de la fuente de trabajo. (Res

cisión de la relación de trabajo, reajuste de personal, etc.). 

Sin embargo, los legisladores mexicanos, previendo esas 

eventualidades plasmaron en la Ley del Seguro Social, la 

conservación y reconocimiento de derechos, lo que per

mite que el trabajador no quede en el desamparo, cuando 

ha enterado cuotas durante años, mismas que por su pr~ 

pla naturaleza no son susceptibles de devolución; y~ que 

precisamente por ello se lnstltuy6 la continuaci6n voluaita 

ria en el Régimen Obligatorio. 

Aunque debe tenerse presente que la conseJVacl6n de dere 

chos es por un período determinado, con la cual, solo -

puede beneficiarse quienes tengan acreditado el número -

necesario de semanas de cotización que establece la pro

pia Ley del Seguro Social y de esta manera tener .derecho 

a las prestaciones consignadas: el derecho a continuar vo

lwuariamente en el régimen obligatorio, se pierde si no -
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se solicita dentro de un lapso de doce meses contados -

desde la fecha de baja en que el trabajador dej 6 de per

tenecer al réglmen obligatorio, y de no solicitarla en -

ese período, denota falta de Interés por pan:e del ase~ 

rado. 

El asegurado en la contlnuacl6n voluntaria del régimen -

obligatorio, por medlo de su Ingreso o reingreso al mt.! 

mo, puede restablecer sus derechos para obtener llegado 

. el caso, las prestaciones que requieren períodos de es

pera como son las pensiones de invalidez, cesantía en -

edad avanzada, vejez y muerte, y de esca manera su fa

milia no quedará en el desamparo er. caso de su muerte, 

como se sei'iala en los artículos 182 y 183 de la Ley del 

Seguro Social, y en el ramo de Enfermedades y Maternj 

dad, conserva derechos de acuerdo con el artículo 118 

de la Ley, llnicamente durante 8 semanas después de su 

baja en el Seguro Obligator4o. 

Con relación a la conservaci6n de derechos en los segu

ros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y -

muerte, el artículo 182 de la Ley del Seguro Social se

i\ala: "Los asegurados que dejen de pertenecer al régi-
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men del Seguro Obligatorio, conservarán los derechos -

que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de -

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, -

por un período igual a la cuarta parte del tiempo cuble.! 

to por sus cotizaciones semanales, contado a partir de 

la fecha de su baja"; y el artículo 183 en sus diferentes 

fracciones, establece la forma como se reconocerá el 

tiempo cubierto por cotizaciones enteradas por los ase

gurados que reingresen al Régimen Obligatorio del Se~ 

ro Social, ya sea por ser dados de alta por un patr6n o 

bien, por medio de la contlnuacl6n voluntaria en <.llcho -

régimen. 

Es importante mencionar que el artículo 197 de la Ley 

del S~guro Social sei'iala que la conservacl6n de derechos 

para los asegurados en la contlnuacl6n voluntaria del r_! 

gimen obligatorio se regirá de acuerdo a lo establecido 

en los capltulos relativos al régimen obligatorio. 

Y, por su parte, el artículo 118 de la Ley, escablece -

que el asegurado y sus beneficiarios en el régimen ob!!, 

gatorlo, conservará derechos a reclblr las prestaciones 

en el ramo de Enfermedades y Maternidad, durante ocho 
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semanas p:>sterlores a su desocupacl6n, o sea después -

de la fecha de la baja. 

En cambio, el asegurado en la contlnuaci6n voluntaria del. 

régimen obllgatorlo, puede dejar de pagar tres bimestres 

consecut.iyos para ser dado de baja, o sea que de hecho 

puede recibir prestaciones de las ramas en que esté ins

crito durante cinco meses y 29 días aproximada mente sin 

cubrir sus cuotas, situacl6n que lo coloca en un status -

de privilegio en relaci6n con el asegurado en el régimen 

obligatorio. Por lo anterior, en estricta justicia el ase

gurado en la continuación voluntaria en el régimen oblig_! 

torio, debería causar baja cuando no cubre el pago de un 

bimestre, y no esperar a que deje de liquidar los tres -

que sei'\ala la ley vigente, y además, deben concedérsele 

únicamente ocho semanas de conservación de derechos -

después de no efectuar el pago, en el ramo de Enferme

dades y Maternidad, igual que al asegurado en el Régi

men Obligatorio. 

Aunque en la prlictlca la situación antes mencionada ha si 

do resuelta p:>r el Departamento de Afiliación, que consi

dera como fecha de Inicio para el cómputo de la conserva 
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ci6n de derechos la fecha en que deja de pagar el ase~ 

rado en la continuación voluntaria en el Régimen Oblig_! 

torio y no cuando se opera la baj & • 

C.Omo es de capital Importancia para los asegurados y -

sus beneficiarlos todo lo relacionado con la "conserva-

ci6n y reconocimiento de derechos" puesto que, en oca

siones una semana de cotlzacl6n puede ser determinante 

para conceder o negar una ·pensl6n que p.iede significar 

la miseria de una familia, por eso debe aclararse deb_! 

damente la forma de apllcacl6n e lnterpretacl6n de los 

artículos que en la Ley vigente contemplan esa figura -

jurídica. De esta manera, se evitaría que en lo econ6-

mico, las Dependencias del Instituto actúen según su crl 

terlo, como ya se ha explicado. 

Por otra parte, y aún cuando el Departamento de Afllla

ci6n, en forma econ6mlca ha suplido la deficiencia que 

surge de la aplicación estricta del artículo 197 de la Ley, 

debe ser convalidada esta práctica administrativa •. 

Independientemente de lo anterior, y en virtud de que el 

H. C.Onsejo Técnico del Instituto ha conferido a la Secre-
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tarra General del propio IMSS, las facultades para resol 

ver las solicitudes de reingreso a la continuaciún voluE_ 

tarla del régimen obligatorio, sería un acierto que el -

propio funcionario, planteara en su oportunidad ante la 

"Subcomisi6n para el estudio de las modificaciones a la 

Ley del Seguro Social" (creada p;lr Acuerdo del H. Con 

sejo Técnico No. 8 137/78 de fecha 9 de agosto de 1978), 

la necesidad urgente de que sea modificado el artículo 

197 de la Ley del Seguro Social, para corregir la situa 

cl6n an6mala descrita. 

De lograrse ese prop6slto, se evitaría que existan ase

gurados que debiendo tener los mismos derechos, no r_!: 

ciban el mismo tratamiento, lo que acarrearía se diera 

un paso adelante en la búsqueda de la justicia social, -

meta del lr..:;::ltuto Mexicano del Seguro Social; y de esta 

manera, reafirmar las declaraciones del anterior Dire!: 

tor del IMSS, Lic. Arsenio Farell Cubillas, vertidas en 

Santo Domingo en Xll Conferencia de Seguridad Social -

en :narzo de este año: " ... Ante la acumulaci6n de reza 

gos sociales, en una época de agudas complejidades y -

desequilibrios, y ante la permanencia de condiciones de 
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vida inadecuadas que afectan a numerosos gru¡x>s huma

nos, la extensión de la seguridad social a todos los ha

bitantes de nuestros países constituye una decisión inde

clinable. Decisión que debemos asumir sin temores nl 

dudas: sln soslayar nuestras obligaciones en posturas -

ideol6gicas ya anacrónicas ante las urgencias sociales; 

ni escudados en la prolongación de condiciones injustas ••• " 



CAPITULO IV 



NUEVAS FORMAS DE PROTBGBR A OTROS NUCLEOS 
SOClALES 

a) Seguros Facultativos 

b) Seguros Adicionales 

e) lncorporaciOn Voluntaria al Régimen Obligatorio 
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SEGUROS FACULTATIVOS Y ADICIONALES 

Como hemos expuesto en el capitulo anterior, la previ

si6n hace al hombre duei'lo de su porvenir, porque al -

estar consciente de los males que le amenazan constan

temente puede buscar los medios de contrarrestarlos: o 

sea, que la previsión atenúa los males ya que escando 

el hombre prevenido se defiende más fácilmente contra 

ellos, al cHsminuir la intensidad de los mismos. 

Casi siempre en forma individual el hombre no p..iede -

contrarrestar los embates que le asedian, por eso se -

une a otros individuos para que de esta manera la suma 

de esfuerws le allane el camino y por consiguiente lo

gra una fuerza mínima susce¡xihle de ser aprovechada -

por cada uno en particular. 

Así, les beneficios de una verdadera organización de se 

gurldad económica deben alcanzar a toda la colectividad, 

dado que el ideal es asegurar a todos los miembros de 

la sociedad contra todos los riesgos de esta manera más 

benéfico será el sistema cuando mayor sea el mlmero de 

asegurados. 
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a). El Seguro Facultativo. En la Nueva Ley del Seguro 

Social, los artículos 224 y 225 preveen la forma de con 

tratacl6n del seguro facultativo. 

Este ti¡x> de seguro, se presta siempre y cuando los con 

tratantes se sometan y adopten las "NORMAS BASICAS" -

que sei'lalan el procedimiento de contratación y que a gra!!. 

des rasgos establecen: 

Respecto a la naturaleza y sujetos del Seguro Facultativo, 

diremos que por medio de este seguro se garantiza a los 

sujetos protegidos por el mismo, el otorgamiento de la 

asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 

que resulten necesarias, durante el período cubierto por 

la cuota correspondiente, en los términos y con las 11-

mltaclones pactadas. 

Pueden ser suj ecos· del Seguro Facultativo: a) Los famlll_! 

res de los asegurados en el Régimen Obligatorio que no 

estén protegidos por la Ley del Seguro Social y b) En -

general, las personas no señaladas como sujeto del R~ 

men Obligatorio por los attículos 12 y 13 de la propia -

Ley que además estén excluídas o no comprendidas en -
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otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 

Quedará a cargo de los solicitantes del Seguro la com

probación ante el IMSS de la relación familiar cuando -

ésto sea necesario; esta contrataci6n ¡x>drá efectuarla -

cualquier persona con capacidad para contratar en los -

términos de la legislacl6n común y el contrato se perf~ 

. clonará mediante la firma de los formularlos que el ln_! 

tituto tenga establee idos y el pago de las cuotas respec

tivas. El que se celebre para la protección de un gru· 

po se perfeccionará con la sola flrma del documento, -

pero el derecho a recibir las prestaciones y la obliga

ción de pagar las cuotas, nacerán a partir de la inscrl.J? 

ci6n de los sujetos, también se podrán celebrar con e!!! 

presas o agrupaciones con personalidad jurídica y patri

monios propios, diferentes a la de sus miembros, ~ra 

proteger a éstos o a sus familiares o a ambos. 

El contrato deberá contener: Los suj ecos del contrato; -

la entidad obligada al pago; las prestaciones y reglas r.= 

lacivas a su otorgamiento; el lmpnte de la cuota de as~ 

guramlento y bases para su modiflcac16n: el procedlml~ 
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to de inscripción y pago de cuotas; las causas de baja -

de asegurados facultativos y las de terminación del con-

trato y suspensión de sus efectos, las acciones y, en g.!: 

neral, todas aquellas estipulaciones que se estimen nece-

sarias. 

Además, la inscripción de nuevos miembros de la entidad 

contratante se hará mediante la presentaci6n de los avl-

sos correspondientes y pago de la cuota respectiva y su! 
,,_ 

tirán sus efectos a partir del primer día dcJ mes calen-

darlo siguiente a la de recepción en el Instituto, asimis-

mo, el lMSS se reserva el derecho de negar el rei:lgre-

so al Seguro Facultativo a un grupo de personas dadas de 

baja anteriormente del propio Seguro Facultativo, sl co~ 

probare que dicho grupo adeud6 alguna cantidad derivada 

de su aseguramiento anterior y no cubre de inmediato el 

adeudo. 

Las prestaciones que reciben los sujetos de Seguro Fac"!,! 

tativo son: en caso de enfermedad o matemidad, derecho 

a la asistencia médico-quinlrglca, farmacéutica y hospit! 

laria, que sean necesarias durante el plazo cubierto con 
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la anualidad correspondiente; en el caso de prestaciones 

por matemldad, la asegurada además de la asistencia -

obstétrica recibirá ayuda en especie por 6 meses para -

lactancia; la asistencia hospitalaria para un mismo pad~ 

cimiento no excederá del período cubierto por la cuota 

pagad.a,_ pero podrá prorrogarse por una sola vez y ha! 

ta por 52 semanas si el asegurado cubre la siguiente -

anualidad; también, en caso de traslado de un enfermo -

los viáticos se le cubrirán al paciente siempre y cuando 

no esté hospitalizado, 

El pago de las cuotas será por anualidades anti=ipadas, -

en el momento de inscribirse el asegurado facultativo, y 

en los términos del artículo 225 de la Ley del Seguro ~ 

clal. la cuota anual se reducirá en un 50%, cuando los 

asegurados facultativos sean hijos mayores de 16 a~os y 

menores de 21 ai'los de un asegurado m el Régimen Obl_! 

gatorlo, que dependan econ6micamente del propio asegu

rado y no se encuentren estudiando en planteles del sis

tema educativo nacional. Se establece además, que en -

los casos de terminacl6n del aseguramiento de una o va

rias personas, antes de vencerse el período cubierto por 

las cuotas. el Instituto hará devoluci6n total o parcial de 
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las cantidades pagadas. 

En los casos de contratación individual el término del -

aseguramiento y del contrato terminará; 1. porque la -

persona protegida llegue a ser efecto del Régimen Obli

gatorio o de otro sistema de seguridad social, situación 

que deberá comprobar el propio interesado; 2. al terml 

narse el período cubierto; si no se paga la siguiente anu! 

lidad; 3. por falta de pago de las diferencias provenl~ 

tes de la modificacl6n de la cuota, 4. por fallecimien

to del asegurado facultativo o bien, por usar indebida-

mente el documento que comprueba la calidad de ae;egu

rado. 

Tratándose de seguros facultativos Colectivos el asegura· 

miento terminará: además de las causas antes menciona

das, para el seguro facultativo individual relativos a su 

termlnaci6n también concluye: p>r haberse cumplido el 

término del contrato de gru¡:xi; por falta de pago de los 

miembros del grupo de las cuotas anticipadas dentro de 

los treinta d fas anteriores a la fecha en que ter mi.ne el 

período cobrado; por falta de pago de todo el grupo de -

las diferencias provenientes de la modlflcacl6n de la cuo 
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ta anual dentro de los treinta aras siguientes a la fecha 

de la modificación. 

Si el Instituto Mexicano del Seguro Social comprueba que 

alguna de las personas aseguradas ya sea en contratación 

individual o colectivo no cumple con el contrato celebra

do, tiene acción para cobrar el co510 de las atenciones -

otorgadas a la persona que resulte responsable de un ase 

guramiento indebido. 

b). Seguros Adicionales. La nueva Ley del S~ro Social 

en su artículo 226 sefiala: '"El Instituto podrá contratar -

seguros adicionales para satisfacer las prestaciones econ~ 

micas pactadas en los contratos ley o en los contratos -

colectivos de trabajo que fueren superiores a las de la -

misma naturaleza que establece el régimen obligatorio -

del Seguro Social". 

De esta definición se desprende que el Seguro Adicional -

se instituyó con objeto de que: 

1. Los trabajadores que conforme a sus contratos colee 

tivos de trabajo obtienen de sus patrones prestacio

nes superiores a las que proporciona la ley, puedan 
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gozar de ellas por medio del Seguro Adicional pa

gado por el patrón. 

2. Para que los trabajadores sujetos al Seguro Obliga

torio puedan sl asr lo desean asegurarse individual 

o colectivamente, bajo condiciones más favorables -

de las fijadas en el Régimen Obllgatorlo, y, 

3. Para que aquellas personas que una vez terminada -

su obligaci6n de pertenecer al seguro quieran conti

nuar voluntariamente dentro del slstema. 

Por lo anterior, el artículo 227 de la propia Ley s~'\ala: 

"Las condlclones superiores -de las prestaciones ¡nctadas 

sobre las cuales ~eden versar los convenios, son: - -

aumento de las cuantías: disminucl6n de la edad mfuima 

para su disfrute: modiflcacl6n del salarlo promedio base 

del cálculo y en general todas aquellas que se traduzcan 

en coberturas y prestaciones superiores a las legales o 

en mejores condiciones de disfnJ:e de las mismas. 

Las prestaciones económicas corresponderán a los ramos 

de los seguros de Riesgos de Trabajo y de Invalidez, ve 

jez, cesantía en edad avanzada y muerte". 
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Este contrato de seguro es aquel por el cual el asegura

dor que en este caso es el Instituto Mex lcano del Seguro 

Social, se obllga mediante una remuneración prima o CU.5?, 

tas, a indemnizar al asegurado o a sus familiares de los 

daftos que sufra al realizarse el riesgo previsto en el -

convenio. 

La persona o personas aseguradas constituyen el objeto -

del contrato, razón ?=>r la cual este pertenece a la cate

goría de los seguros de personas, que es·dist!nto a la de 

los seguros de cosas. 

El asegurador "IMSS", se compromete con la persona o 

personas aseguradas a pagar las prestaciones después de 

sobrevenir el acontecimiento denominado riesgo, como la 

muerte, el accidente, la enfermedad, la invalidez y la -

v~ez. 

El asegurante, que puede ser una persona o varias real_! 

za al celebrar dlcho contrato un acto de previsión en be

neficio propio, en la de sus dependencias económicas, o 

en la de sus trabajadores mediante el pago de la prima 

corresp:>ndlente. 



l2l. 

Al respecto, la Ley del Seguro Social en su artículo 228 

señala: "La prima, cuota, períodos de pago y demás m.!?_ 

dalidades en la contrataci6n de los seguros adicionales -

serán convenidos JDr el Instituto con base en las carac

terísticas de los riesgos y de las prestaciones protegi

das, así como las valuaciones actuariales de los contra

tos correspondientes". 

- El artículo 229 de la citada Ley señala: "Las bases de -

la contrataci6n de los seguros adicionales se revisarán -

cada vez que las prestaciones sean modificadas JDr los -

contratos de trabajo, si pueden afectar las referidas ba

ses, a fin de que el Instituto con apoyo en la valuaci6n -

actuaria! de las modificaciones, fije el monto de las nue 

vas primas y demás modalidades pertinentes". 

El contrato del seguro adicional, tiene las siguientes ca

racterísticas: concensual; bilateral sujeto a condlci6n; one 

roso y de adhesi6n. 

Es concensual ¡:xirque el consentim íento expreso y perm.! 

nente es necesario para perfeccionarlo: la apllcacl6n qu.! 

da establecida en el momento en que se expresa la volun 

tad de las partes. 
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Es bilateral sujeto a condición, ya que el asegurante -

tiene el deber de pagar las cuotas al suscribir el con

venio, mientras que el asegurador solo cumplirá con -

su obligación en cuanto se verifique la condici6n a que 

qued6 sujeta, es decir, al ocurrir el riesgo. 

Es oneroso en virtud de que las partes adquieren dere

chos y contraen obligaciones recíprocas y es de opción 

porque el asegurador determinó con anterioridad las -

obligaciones generales de contrato dejando· a la otra • 

parte el derecho a aceptarlas o rechazarlas, pero sin 

que las pueda modificar. 

Se distingue del contrato privado de seguro en que el -

asegurador Instituto Mexicano del Seguro Social no es -

una empresa que tiene por finalidad obtener utilidades 

sino que el Instituto otorga como órgano descentralizado 

del estado, un servicio público a la inversa en los con

tratos comerciales, el asegurador, que es una empresa, 

verifica el acto jurídico para lucrar. 

Este contrato como lo hemos explicado I11ede ser canee 

lado en forma individual o colectiva, como el del segu-
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ro facultativo, ¡::or ·ésto el artículo 230 de la Ley del 5-= 
guro Social sei'ala que: "Los seguros facultativos y adi

cionales se organizarán en sección ~special, con conta~ 

lidad y administración de fondos separada de la corres

pondiente a los seguros obligatorios". 

Lo anterior se debe a que tanto los seguros facultativos 

como los seguros adicionales constituyen "un régimen in

dependiente, dotado de pecullarldades y fines diversos a 

los del Seguro Obligatorio". 

e). lncor¡x:>ración Voluntaria al Régimen Obllgator:o. Pa 

ra abordar el tema es referencia obligada establecer 'WI..!: 

nes son sujetos de aseguramiento en el Régimm Obliga

torio, para que precisado esto se proceda a su desarrollo. 

El artículo 12 de la Ley del Seguro Social establece: "Son 

suj ecos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

l. Las personas que se encuentran vinculadas a otras -

por una relación de trabajo, cualquiera que sea el ac 

to que le dé origen y cualquiera que sea la persona

lidad jurfdica o la naturaleza económica del patron y 

aún cuando éste, en virtud de alguna ley especial, -
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esté exento del pago de impuestos o derechos; 

U. Los miembros de sociedades cooperativas de produ!: 

ci6n y de administraciones obreras o mixtas: y 

lll. Los ej ldatarlos, comuneros, colonos y pequetlos p~ 

pietarios organizados en grupo solidarlo, sociedad -

local o unl6n de crédito, comprendidos en la Ley de 

Crédito Agrícola". 

En cambio, el artículo 13 dice: "Igualmente son sujetos 

de aseguramiento del régimen obligatorio: 

l. Los trabajadores en industrias !amillares y los inde

pendientes, como profesionales, comerciantes en pe

quef\o, artesanos y demás trabajadores no asalaria

dos; 

II. Los ej idatarios y comuneros organizados para aprov.!: 

chamientos forestales, industriales o comerciales o 

en razdn de fideicomisos: 

111. Los ej idatarios, comuneros r pequef\os propietarios -

que, para la explotación de cualquier tipo de recur-

sos, estén sujetos a contratos de asociaci6n, produ_s 
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ci6n, financiamiento y otro género similar a los a_!! 

teriores; 

lV. Los pequeños propietarios con más de veinte hectá· 

reas de riego o su equivalente en otra clase de ti_!! 

rra, aún cuando no estén organizados credltlciame.!! 

te; 

V. Los ej idatarios, comuneros, colonos y pequenos p~ 

piecarios no comprendidos en las fracciones anterio

res; y 

Vl. Los patrones personas físicas con trabajadore11 ase

gurados a su servicio, cuando no estén ya asegura· 

dos en los términos de esta Ley. 

El Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto, determi 

nad por Decreto, las modalidades y fecha de incorpor.! 

ci6n obligatoria al Régimen del Seguro Social, de los su 

jetos de aseguramiento comprendidos en este artículo, -

así como de los trabajadores domésticos". 

Pues bien, el attículo 12 limita a los sujetos de seguro, 

en tanto que el artículo 13 seftala los sujetos asegurables, 
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es decir, aquellas personas que no obstante encontrarse 

en los supuestos establecidos en la ley y tener el cará~ 

ter de Sujetos del Régimen Obligatorio, no tienen alln -

la protección por parte del Instituto, p:ir encontrarse -

sujeta a los decretos respectivos, o sea, que los suje

tos a que hace referencia el artículo 13 no se incluye

ron en el artículo 12, p:>rque la incorporacl6n de los -

sujetos a que se refieren los artículos transcritos, es 

voluntaria y no obligatoria. 

En conclusión, los sujetos que pueden solicitar la lnco! 

poraci6n Voluntaria en el R6gimen Obligatorio están c~ 

prendidos en el artículo 13, Capitulo l de ••Generallda

des" y artículos 219 y 223, Capitulo Vlll, Seccl~n Sexta, 

"De otras Incorporaciones Voluntarias", 

Los Artículos 18, 219 y 223 establecen: 

Artículo 18. "En tanto no se expidan los decretos a que 

se refiere el. artículo 13, los suj ecos de aseguramiento -

en él comprendidos p:>drán ser Incorporados al régimen 

en los t6rmlnos prevlatos en el capitulo Vlll del presente 

titulo". 
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Artículo 219. "Las personas que empleen ·las entidades 

federales, estatales o municipales, o los organismos o -

instituciones descentralizados, que estén excluídas o no -

comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de 

seguridad social, ni en los anículos 12 y 13 de esta Ley, 

podrán ser incor¡x>rados voluntariamente al régimen Obli 

gatorio", y 

Artículo 223. "Igualmente podrán incorporarse voluntari,! 

mente al régimen obligatorio, en los términos ear:ablecl

dos ¡x>r este capl'tulo, las personas, que residan en mu

nicipios a los cuales no se hubiese extendido alln dicho -

r~lmen". 

Del Capl'tulo Vlll, relativo a la "lncorporaci6n Voluntaria 

al Régimen Obligatorio" s6lo nos limitaremos a comentar 

los Artículos 202 de la Sección Primera, y 219 y 223 de 

la Secci6n Sexta, denominada "De otras Incorporacionea 

Voluntarias". 

El Artículo 202, expresa: 

"No procederá el aseguramiento voluntario, cuando de m! 

nera previsible éste '1Jeda comprometer la eflcacla de • 
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los servicios que el Instituto proporciona a los asegura

dos en el régimen obligatorio". 

Siguiendo el orden establecido por la Ley de la Materia, 

en su Capitulo Vlll señalaremos los requisitos, sujetos y 

pn>tecci6n a que tienen derecho los sujetos lncor¡x>rados 

Voluntariamente al Régimen Obligatorio: 

A). Trabajadores Domésticos. Su incor¡x>ración es a s:> 

licitud del patrón al que presten sus servicios, quien ~ 

terará las cuotas obrero patronales por bimestres antic:,! 

pados y sólo procederá su baja cuando termine la rela

ción de trabajo con el patrón que lo inscribió y éste lo 

comunique al Instituto. 

Protección, No se encuentra ninguna disposición relativa 

a los Ramos de Seguro a que tendrán derecho al incor~ 

rarse voluntariamente al Régimen, por lo que consider..! 

mos que el Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto, 

reglamentará mediante Decreto el esquema de asegura

miento conforme al cual quedarán protegidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por el anículo 199 de la Ley del Segu

ro Social. 
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B). Trabajadores en Industrias Familiares y de los Tra 

baj adores Independientes, como Profesionales Comercian

tes en Pequeño, Artesanos y demás Trabajadores no AS! 

!arlados. La incorporaci6n de estos trabajadores podr~ 

efectuarse en forma· individual, a solicitud ¡x>r escrito • 

del interesado o interesados, segiln el caso, pero el Ins

tituto podrá convenir con las empresas, instituciones· de 

crédito o autoridades, con las que los propios trabajado

res tengan relaciones comerciales o jurídicas derivadas · 

de su actividad, que dichas entidades sean las que ret~ 

gan y enteren las cuotas corres¡x>ndientes, caso er. el • 

cual éstas serán solidariamente responsables y, s6lo !'f'.2 

cederá su baja cuando dejen de tener las características 

que originaron el aseguramiento. La falta de pago de -

las cuotas obrero patronales, sólo tiene el efecto de sus 

pender el otorgamiento de las prestaciones relativas, ~ 

depe11dientemente de instaurar el procedimiento admlnis· 

trativo de ejecución, a efecto de satisfacer el interés ?.! 
bllco de que continúen dentro del Régimen del Seguro So

cial. 

Protección de los Trabajadores de Industrias Famlllares. -

El aseguramiento de estos trabajadores comprende: a) pre_! 
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taciones en especie del Ramo del Seguro de Enfermeda

des y Maternidad, disminuyéndose las cuotas obrero P! 

tronales en la proporci6n correspondiente a los subsi-

dios, y b) Prestaciones del Ramo de Invalidez, Vejez, -

Cesantía m Edad Avanzada y Muerte. 

Olmo ¡:uede verse, estas personas no se encumtran p~ 

tegidas por los Seguros de Riesgos de Trabajo, nl de -

Guarderías. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los trabajadores ln-
1'1' 

depmdlentes, como profesionales, comerciantes en pequ_!! 

f'io, artesanos y demás trabclj adores no asalariados, el -

Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto, ¡:x:>drá dete! 

minar el establecimiento de modalidades en los tt!rmlnos 

fijados por las fracciones 11 y VI del artículo 17 de esta 

Ley, para su incorporacl6n voluntaria. 

Dichas modalidades tendrán por obj eco determinar las -

prestaciones que se les otorgarán; las cuotas a cargo de 

los asegurados y demás sujetos obligados; la contrlbJcldn 

a cargo del Goblemo Federal; los procedimientos de in.! 

cripcldn y los de cobro de cuotas, y las demás que se -
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requiera conforme a esta Ley y sus Reglamentos. 

C). Ej idatarios, Comuneros, y Pequei'los Propietarios -

comprendidos en las fracciones ll, 111, IV y V del artí

culo 13 de esta Ley. La incorporación voluntaria de -

estas personas, solo procederá en las circunscrip:iones 

en el que el Régimen Obligatorio se haya extendido al -

Campo y su incorp>raci6n se hará mediante solicitud -

por escrito de los interesados, pero tambi{:n p>drá lle

varse a cabo con su conformidad, ¡nr las empresas, -

instituciones de crl!dito o autoridades con quienes tengan 

establecidas relaciones comerciales o jurídicas de otra 

fndole, derivadas de su actividad. En este caso las re 

feridas entldades quedarán obligadas a la retenc i6n y E:!! 

tero de las cuotas correspondientes, en los términos de 

los convenios relativos. El pago de las cuotas ser4n • 

por bimestres o ciclos agrícolas adelantados y estos ª.!:! 

jetos s6lamente podrán darse de baja, cuanoo dejen de 

estar en el supuesto que originó su aseguramiento. 

Protección. El aseguramiento de estos sujetos com pr02, 

de los Ramos de Enfermedades y Matemldad, pero sólo 

por lo que se refiere a las prestaciones en especie, • 
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disminuyéndose la parte proporcional a subsidios de las 

cuotas correspondientes, así como atenci6n médica en el 

caso de rlesgos de trabajo: además, tendrán derecho a -

las pensiones de vejez, vludez y orlandad y de ascendle,!l 

tes en caso de muerte del asegurado y gastos de funeral, 

en los términos establecidos en el capO:ulo correspondle!l 

te de esta Ley. 

Los pequetlos propietarios con más de 20 hectáreas de -

riego o su equ lvalente en otra clase de tierra, mencion.! 

<!os en la fraccl6n V del artículo 13, al incorporarse V2 

lumariamente quedarán en un grupo de salario superior 

al que corresponda a su trabajador de más alto salario 

y cubrlrán íntegramente la cuota obrero patronal corre_! 

pondiente. 

La incorporación voluntaria de las personas a que nos V_!: 

ntmos reflrlendo, en los lugares en los que no opere el 

Régimen Obligatorio de los trabajadores del camEX>, se 

s:.:j etará a las modalidades que establezcan los Decretos 

~e implantacl6n respe.-::tlvos. 

D). De los Patrones Personas Físicas comprendidas en la 

F:-acci.Sn VU del artículo 13 de la Ley, La incorporación 
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de estas personas se hará a solicitud del interesado, la 

cual una vez aceptada, se sujetará a las obligaciones lm 

puestas por el Régimen Obligatorio, quedando en un gl!! 

po de salario superior al que corresponda a su trabaja

dor de mits alto salarlo y cubrid lhtegramente la cuota 

obrero patronal, efectuando los pagos correspondientes en 

la misma forma y términos que los relativos a sus tra-

baj adores y, en .:aso de que el patrón asegurado deje de 

cubrir las cuotas correspondientes a dos bimestres con

secutivos, se suspenderá el otorgamiento de las presta-

cienes relativas, independientemente de instaurar \?l p~ 

cedimiento adm lnlstratlvo de tj ecución, a efecto de sa

tisfacer el interés público de que continúe dentro del -

Régimen del Seguro Social. 

Protección. El aseguramiento de estos trabajadores co'!l 

prende las prestaciones de los Ramos de Riesgos de Tr,! 

bajo: Enfermedades y Maternidad e Invalidez, Vejez, Ce

santía en Edad Avanzada y Muerte, con excepción del de 

Guarderías. 

E). Trabajadores al Servicio de las F.ntidades Federativa•, 

Estatales, Municipales, Organismos o Instituciones Des-
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centralizadas y Personas que residan en Municipios a los 

cuales no se hubiese extendido el Régimen. Procede la 

incorporación voluntaria de las personas que empleen las 

entidades federales, estatales o municipales u organismos 

o instituciones descentralizados, cuando se encuentren e! 

cluídas o no comprendidas en otras leyes o decraos co

mo sujetos de seguridad social, ni en los artículos 12 y 

13 de la Ley del Seguro Social en vigor, y de las perso-

nas que residan en munlciplos, cuando a éstos no se hu

blHe extendido el régimen: pero por lo que se refiere a 

la incorporación de personas que presten servicio<& a de-

pmdenclas federales será necesaria la conformidad o~ la 

S9Cretaría de Hacienda y Crédito Público, la que quedará 

solidariamente obligada. 

Como no existe en la Sección Sexta corres¡x>ndiente a es-

tos suj ecos, ninguna dis¡x>slc i6n relativa a las causas que 

pueden ocasionar su baja, estimam~s que sólo perderán -

la calidad de asegurados si dejan de tener las caracterf! 

ticas que originaron su aseguramiento. 

Los trabajadores al s.ervlclo de entidades o lnstltuclones -

estatales o municipios, el pago de las cuotas se hará slem 
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pre con cargo a los subsidios o a las participaciones -

que en Ingresos federales correspondan a dichas entida

des o instituciones. 

Protección. Para estos sujetos, el aseguramiento podd 

comprender uno o más de los ramos del Régimen Oblig_! 

:orlo, con las modalidades que expresamente se pacten. 

Finalmaue, las disposiciones contenidas en el Capnulo -

Vlll, relativo a la "lncorporacl6n Voluntaria al Régimen 

Obligatorio" que estamos examinando, con excepción de -

las correspondientes a la Sección Sexta, denominada "De 

Otras Incorporaciones Voluntarias", dejarán de tener ap!,! 

caci6n una vez que se hayan expedido los Decretos res

pectivos por el Poder Ejecutivo, que establezcan las mo

dalidades y fechas de implantación del Régimen, confor

me a lo disp.iesto por el artículo 18 de esta Ley. 
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CONCLUSIONES 

l, Una de las aportaclones más relevantes de la nueva -

Ley del Seguro Social es su tendencla perfectamente defi

nida hacla una seguridad social, m4s alln, hacia una idea 

de solidaridad social,~ puesto que procura integrar y pro

teger a un número cada vez. mayor de persooas, de esta 

manera rebasa a la figura de los seguros sociales clási

cos que protegen a los trabajadores y sus familiares cu~ 

do existe la idea tradicional de un contrato de trabajo o -

una relacl6n de subordinacl6n. Así la seguridad social -

es una alternativa de la sociedad para lograr el bien..:-star 

social, y para alcanzarlo tendrán que instrumentarse - -

constantemente técnica adecuadas, dado que la seguridad 

social es perfectible. 

2. Los legisladores en primer término se preocuparon -

por la protecci6n del obrero contra los riesgos del trab_! 

jo: inlcialmente se contempló solo el accidente y poste

riormente la enfermedad, en s:egundo lugar. se tom6 m 

consideración a la madre trabajadora y desp.iés al trab_! 

j ador enfermo, a continuación y después de varios lus-

ttos a los ·famlllares enfermos del trabajador y asr has-
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ta llegar a los programas de solidaridad para margina

dos, y "los servicios sociales". Si bien la Revoluci6n 

Mexicana fue iniciada por los campesinos, la proteccidn 

legal fue otorgada inicialmente al obrero y solo más -

tarde y en mucha menor cuantía, lleg6 a los hombres 

del cam¡x>. 

3. La continuaci6n voluntaria en el Régimen Obligato

rio es una forma de protecci6n social, al alcance de -

los asegurados en el régimen obligatorio que causen ba

ja, pero debe ser reformado el artículo 197 de la Nue

va Ley del Seguro Social para que se supriman el trato 

desigual que se pro¡x>rclona a los asegurados que causan 

baja tanto en el régimen obligatorio, como los ya ins

critos en la contlnuacl6n voluntaria, puesto que como se 

explic6, los del seguro obligatorio conservan derechos -

para atenciones médica 8 semanas, y los que causan b,! 

ja en la contlnuacl6n voluntaria, pueden recibirla hasta 

3 bimestres, sin que cubran sus cuotas. Además, el -

reingreso a la continuaci6n voluntaria debe estar conte'!! 

plado dentro del articulado de la Ley del Seguro Social, 

y no regulado llnlcamente por un Acuerdo del H. Conse

jo Técnico del L'1SS. 
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4. Es parad6j leo, que la historia registre que en los 

albores del nacimiento de cualquier idea de protección 

para el trabajador, eran los patrones, entes privaclos 

quienes afrontaban los rlesgos. y que a la fecha con -

las formas de contratación explicadas aunque son sui -

generis. proporcionan protección social y vuelven a C,!! 

brirse los riesgos a base de contrataciones privadas. 

sean Individuales o colectivas pero encuadradas dentro 

de los térm lnos de los convenios observ:lndose en ellas 

gran nllmero de características del derecho comlln. 

Sin embargo, hay que destacar que los Seguros Privados 

tienen por objeto proteger un interés personal: en cam~ 

bio en los seguros sociales, predomina la protección -

de un interés social, Inspirado en la idea de solidari

dad. 

S. No obstante lo anterior, considero que actualmente -

el Instituto Mexicano del Seguro Social, no solo protege 

al trabaj adOr, al campesino, al marginado y sus fami-

llas, slno también al patr6n le brinda protección social, 

. puesto que, por una cantidad de dinero que entera obli

gatoriamente el IMSS, este Organismo absorbe los gas-
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tos por cualquier eventualidad que amenace a sus traba-

J adores dentro de su empresa, lo que se traduce en el -

hechO de que tanto la estabilidad como la seguridad eco

ndmlca y social del pat~n y su familia sean m4s flrmea. 

6. Con las incorporaciones voluntarias al R~glmen Oblj 

gacorio, con los Servicios Sociales de beneficio Colecti· 

vo, con los programas de Solidaridad Social: IMSS-CO

PLAMAR; L"dSS-CONASUPO: se da un paso lrnp:n:'tante -

para alcanzar la Seguridad Social Integral en México, -

suefto ·perenne del mexicano, siempre buacado y nunca 

totalmente alcanzado. 
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