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INTRODUCCION. 

La idea central, que me inspiró en la rea.J.iza--

ción de la tesis ti tuJ.ada, "La Obligatoriedad de]. S!!_ 

guro Social para los Trabajadores de la Industria de 

la Construcción, obedece a que éstos trabajadores 

por mucho tiempo han estado des~rotegidos. Es decir, 

han carecido de un ordenamiento jurídico que los pr2_ 

ja y los reivindique en el 1.ugar que les correspon-

de, y no sean descriminados por el hecho de ser alb!!_ 

ffiles como comunmente se les conoce, ya que juegan 

un papel muy importante en el desarrollo del país. 

Sin la participación de este sector de trabajad~ 

res, México no contaría con todas aquellas obras de

construcción que son el orgullo de mexicanos~ 

El presente trabajo está dividido en cinco capí

tul..os: 

El. primer capítulo, se refiere a cuestiones de -

carácter introductorio. 

El. segundo ca~Ítulo, a.J.ude a1 seguro social en -

México, desde eu origen y todo el ~roceao evolutivo

que ha o be ervado. 

El tercero de los capítulos, se estudian las --

prestaciones que otorga el Instituto a sus derechoh~· 

bientee. 

El cuarto capÍtu1o, viene a ser la parte medular 

de este trabajo, en e1 que se ana1iza el reglamento

. del seguro socia1 obl.igatorio par~ loe trabajadores-
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de la construcción por obra o tiemuo determinado. En 

este se establecen una serie de derechos en favor de 

dichos trabajadores. 

Por Último en loe puntos conc1usivos paso a dar

una serie de soluciones muy subjetivas, esperando -

con ello se le haga una profunda meditación al res-

pecto. 



CAPITULO I 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

A.- Concepto. 

No es tarea facil definir con exactitud cuál es

el concepto y el contenido de la seguridad social., -

ni siquiera existe una doctrina pacífica sobre la 

misma. P?r lo que es necesario analizar una serie de 

términos que con frecuencia se utilizan con a.mbigÜe

dad y a veces con aparente contradicción. Así, "pre

visión social", "seguro social", "seguridad. social", 

"bienestar social", "asistencia social", que en la -

realidad dan lugar a instituciones que se presentan-

cada vez más precisas y a las que conviene determi-

nar segÚn sus objetivos, así como coordinarlas e in

tegrarl.as. 

Se ha.definido al derecho social como el orden -

de la sociedad en función de una integración dinámi

ca, dirigida a la obtención del mayor bienestar so-

cial-· de las personas y de los pueblos, mediante l.a -

justicia social. Asimismo, se ha definido el derecho 

de la seguridad social como una disciplina autónoma

del derecho social, en donde se integran 1os esfuer

zos del Estado y de loa particul.ares entre sí, naci~ 
nal. e internacionalmente, a fin de organizar sus ac

tuaciones para el. l.ogro del m~r bienestar social-

integral., en un orden de justicia social. 7 dignidad

humana. 

Por otra parte, se ha definido el. seguro social.-
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como 1a insti tÚ.ciÓn o instrumento a.e l.a seguridad SQ. 

cial mediante la cual se tiende a garantizar, sol.id.§!; 

riamente organizados los esfuerzos del. Estado y 1a -

población eeon6micamente activa, para atender a 1os

riesgos y contingencias a que están expuestas y aqu~ 

11aa que de ella dependen, a fin de l.ogra.r el mayor

bienestar social, biológico, económico y cultural. PQ. 

sibl.e, que permita a todios una vida cada vez más au

ténticamente hUJJlana. 

Por derecho de l.a asistencia y bienestar social, 

en camb:i.o, se ent:i.ende como a la rama del derecho SQ. 

cial. cuyas normas integran la acti v;:f.d.acl del Est"ado y 

l.a de l.oe particulares, destinada a procurar una aYl;!_ 

da digna, decorosa y humana, para aquellas personas, 

sociedades y Estados que, imposib:i.litados para sati~ 

facer por sí mismos sus más urgentes necesidades y -

procurar su propio bienestar social, requieren de la 

ayuda y atención de los demás, en función de un de-

ber de justicia social, o aún de un altruista deber

de caridad. 

La seguridad social es un fin en sí misma, su o~ 

jeto es la protección del. hombre contra l.a.s contin-

gencias so~ia1es, utilizando todos los medios que e~ 

time necesarios para su realización. "Sin embargo eu 

objeto es crear en beneficio de todas las personas,

especialmente de los trabajadores, un conjunto de g~ 

rantía.s contra un determinado número de eventualida-

. des susceptib1es de reducir o Stll>rimir su actividad.:.. 
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o de imponerl.e cargas eeonómicas suplementaria.s". (1) 

"Quizá sea el de seguridad social u.no de los co!!,_ 

ceptos que más se resisten a su juridizaciÓn. En el.

lenguaje común se sabe lo que es seguridad y se sabe 

lo que es social. Sin embargo, no hay acuerdo para -

expresar un contenido jUrÍdico con la unión de ambos 

vocablos. y· es que las dificultades de conceptuaci6n 

derivan de la propia equivocidad terminológica; del.

propio eontenido jurídico, mutable por la evolutivi

dad de las circunstancias y los sistemas de organiz~ 

ción social.; y, so b:rre todo, por la diferente perspe$;_ 

tiva, :po1Ítica y jurÍd:i.ca, desde la que se observa -

la seguridad social. .. ( 2). 

Desde el punto de vista político, la seguridad -

social. viene a ser como un fin que se persigue. Fin

que afecta a toda una sociedad Y' cuya consecuci6n C2,. 

rresponde a1 Estado como·una misión fundamental., el.

de considerarse como prote~tor de 1as necesidades S2.. 

cial.es. 

La perspectiva jurídica, se refiere ~ la organi

zaci6n normativa instrumental. y a l.as relaciones ju

rídicas a que da l.ugar, Vi.ene a ser el medio o ins-

trumento con el. que se pretende conseguir tal. fina1!_ 

dad:. 

(1) Netter, Francia. LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS PRIN
CIPIOS. n. 5. 

( 2) Al.manaª'· ¡>ast.oJ:'., José Manuel.. DERl!XmO DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL. v.I. p. 71. 
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"Desde una perspectiva jurídica, puede conside-

rarse la seguxidad social, como el instrumento esta

tal específico protector de necesidades sociales, i!!_ 

dividuales y colectivas, a cuya protección preventi

va, reparadora y recuperadora, tienen derecho los i!!_ 

dividuos, en la extensión, límites y condiciones que 

las normas dispongan, segÚn permite su organización

financiera" ( 3)·. 

"La descomposición de la fórmula definí toria en

sus notas componentes nos dará el sentido cabal de -

ella. 

Se trata de un instrumento o medio estatal, n~ 

de un fin,. con lo que se quiere resaltar su perspec

tiva jurídica frente a la visión política que ensal

za el asp~cto teleológico de la seguridad social. 

Constituye, además, instrumento específico, es 

decir, con t6cnicas propias dirigidas a su fin pro-

pío y no aplicable a otros fines. 

La protecci6n que disp~nsa puede ser preventi

va, reparadora o recuperadora y dirigida a necesida

des social.es individuales y colectivas. 

- Los ind.ividuoe tienen derecho a la protección-, 

con lo que es patente su diferenciación de la benefi 

ciencia pública, en la que se carece de tal. derecho. 

La inexistencia de un sistema comoleto de seg'!! 

ridad social. arquet:!po queda expresada en los condi-

( 3) Ibídem,· p. 7L 
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cionamientos de la protecci~n, a1 establecer las no!:_ 

mas, la extensión límites y condiciones de ésta. 

- Y, por Último, la ra!z de tales condicionamie!!_ 

tos, al porqué la importancia que atribuimos a la f~ 

nanciación, deriva de la dependencia de la protec 

ción respecto a la organización financiera" (4). 
Es dd.ficil dar un concepto preciso del seguro, a 

causa de la variedad de ramas de seguro qu.e cubre -

(enfermedades y mat.ernidad, riesgos de trabajo, inv!!:. 

lidez, vejez, cesantía en edad avanzada, l!lUerte y -

~arderías para hijos de aseguradas). Innumerables-

definiciones han sido propuestas: mu.chas son incom-

pletas y no comprenden todas la& ramas ni todas las'

formas de seguro, o bien permiten a lo sumo, conocer 

el. papel. del. seguro, el. l.ugar que ocupa en el campo

del. derec~o. Por otra parte, definiciones quizá ace!:_ 

tadas en otros tiempos gon hoy inaceptables, porque

la noción del. seguro ha cambiado con el. curso del -

tiempo. La c.onstante evol.ución de ésta insti tuc1.6n-

no permite dar. una concepción universal, por 10 que

depende de cada ordenam:iento en concreto y de l.a si

tuación económica de cada pala. 

Algunos autores han e:zpuesto su propia defi.ni-9-

ción de seguridad social., sin que ésta pueda adopt8!:, 

se al seguro social. meXicano. 

"Bl. Seguro Social, ea el conjunto integrado de -

( 4) J:bidem, p. 82. 
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medidas de ordenación estatal para la prevenci6n y -

remedio de riesgos personales mediante prestaciones

individualizadas y económicamente e~aluables. Dere-

cho de la Seguridad Social es el que tiene como obj~ 

to normativo tales medidas y el cuerpo de doctrinas

jurÍdicas elaborado en torno al mismo" ( 5). 

"El Seguro Social puede ser definido como el ins 

trumento jurídico del Derecho obrero, por el cual -

una institución pública queda obligada, mediante una 

cuota o prima que pagan los patrones, los trabajado

res y el Estado, o sólo alguno de éstos, a entregar

al asegurado o beneficiarios, que deben ser elemen-

tos económicamente débiles, una pensi6n o subeidio,

cuando se realice alguno de los riesgos profesiona--

1es o siniestros de carácter social" (6). Esta defi

nici6n es un poco más precisa que la anterior, en -

virtud de que se señalan algunas características de

lo que hoy en d!a es el seguro •. 

Para dar un croncepto de Seguridad SociaJ. en el 

sistema jurídico mexicano, es menester analizar la 

acepci6n etimo1Ógica -aecurus, seguridad, certeza, 

confianza- no es suficiente a definir- el seguro, lJO~ 

que esos conceptos se av1ican a otras operaciones, 

como los contratos de garantía, es decir, asegurar 

(5) Alonso Olea, Manuel. INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL. p. 29. 

( 6) Arce Cano, Gustavo. LOS SEGUROS SOCIALF:3 EN MEXI 
co. ~ 55. -
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es compromiso de pagar cierta suma de dinero en caso 

de sufrir un siniestro. Esta definición no -r;iuede ser 

aceptada, porque pareae limitarse a los seguros de -

cosas. 

Para conclui~ el análisis del concepto, es indi!L 

pensable hacer al.usiÓn a la definición legal., que en 

su artículo 20., establece de manera precisa, lo que 

Biél;Ilifica la seguridad social., que tiene por final.i

d.ad garantizar el. derecho humano a la seJ.ud, la asi_!! 

tencia m'dica, la prQtecciÓn de los medios de subsi~ 

tencia y los servicios sociales necesarios para el -

bienestar individueJ. y colectivo. 

Recogi'endo el momento actual. de su evolución y -

por lo anteriormente eXpuesto, se puede aventurar el 

siguiente concepto de Seguridad Soeial: Es el corrjU!!, 

to de no~as y principios que tienen por obj.eto ga-.

r.antizar solidariamente organizados,: los esfuerzos· -

del Estado, Instituto y la población econÓmicamente

activa, para garantizar los riesgos y contingeneias

sociaJ..es y de vida a que está expuesta tSeta pobJ...a.--

ciÓn y aquellos que de ella dependen, para obtener -

el mayor bienestar social., biológico, económico y 

cu1. tural.• posible en un orden de justicia social y 

dignidad humana. 

B.- Naturaleza Jurídica. 

Para ubicar al. Sf:!guro social. en el lugar que le

corresponde dentro de la clasificación del Derecho,-
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es necesario hacer referencia primeramente a la dis

tinción que existe entre se~~ro social y seguro ori

vado. Para delimitar ambos sistemas han surgido num~ 

rosas teorías apoyadas en diversos cri·l;erios. 

Se ha dicho en primer término que el seguro pri

vado, es una insti.tución en la cual el asegurador es 

un particular o una sociedad privada, en tanto que -

el seguro social es una institución emanada de la~ 

ministración pÚblica. Este criterio no es posible a

doptarlo en virtud de que considera exclusivamente -

la persona del asegurador, olvidando los rasgos inh~ 

r·entes a las instituciones mismas y además, porque -

es inadmisi.ble :identificar al seguro social con toda 

clase de seguros. 

Otro grupo de autores consi.deran que el seguro .

aoci.al y el seguro privado se di.ferencian atendiendo 

al fin que persiguen, afirmando que el primero es -

una institución creada con fines de política social, 

de mejoramiento colectivo, en tanto que el seguro -

privado obedece exclusivamente a intereses oerticu1~ 

res. 

Esta distinción no puede tomarse como base para.

diferenciar ambos sistemas, toda vez que el benefi-

cio individual se traduce necesariamente en bienes-

tar social, y sólo constituye, por ende una diferen

cia de grado. 

Otra diferencia entre seguro social con respecto 

de1 ·seguro privado se encuentra en los beneficiarios 
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y en la naturaleza de los daños cuyas consecuencias

trata de reparar. El segi..u-c Gocial tiene nor objeto

beneficiar a todo aquel que demande su ayuda, siem-

pre y cuand'o tenga reunida las cotizaciones requeri

das, como ocurre en el seguro privado que deben apo~ 

tar las primas necesarias. La misión del seguro so-•, 

cial. es mayor, pues su finalidad es proteger a las -

Clases trabajadora.a, a aquella parte del conglomera.

do social. cuyo ún.ico patrimonio es el produc:to de su 

trabajo diario, y por ello no se ocupa sino de los -

riesgos que origina el trabajo y de las prestaciones 

que otorga el seguro. 

La primera afirmación de esta teoría es parcial.

mente cierta, ya que, efectivamente, el seguro so--

cial. tiende a proteger primordialmente a la clase 

trabajado~a cuya situación económ:i.ca es sumamente 

precaria, por lo tanto sólo cubre una parte.de los -

recursos que .. necesi.tá el.. seguro. 

El Seguro Social. ha sido creado para aquellos --
.... · . 

. ,._. qu~ ... :q.o pueden colocarse a cubierto de la inseguridad 

mediante sus propios. recursos, y por tanto e1 uago -

de cuotas nq se deja a los mismos bene:fliciarios, ei

no a aquellos quienes más interés tienen en la vida.

normal del obrero, los patrones y el Estado, la sa.-

tisfacción de lo restante; otras muchas característ_.!, 

cae del seguro soci·al. señal.a.das por las teorías que

han sido reseñadas,. 1?1lle.s como su aplicación circun!!_ 

crinta a determinadas clases social.es y su finalidad 
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de solidaridad colectiva, que lleva a los natrones y 

al Estado a cooDerar en el pago de las cotizaciones: 

pero ellas no le son exclusivas como anteriormente 

se ind1ca, y no basta, por ello uara diferenciarlo 

del seguro urivado, que tiene como caracter{stica -

fundamental. la uérdida de los derechos del aaegurado 

por la falta de pago de las primas, l.o cual no acon

tece en el régimen del seguro social. en que l.as cuo

tas se hacen efectivas obligatoriamente. 

"En estas condiciones, la verdadera diferencia 

existente pensamos encontrarla en l.a circunstancia 

de que el seguro social. constitu.,_ve un derecho para 

determinados elementos a quedar comprendidos en el 

sistema; en el hecho de que el. seguro nierda su ca-

rácter de empresa para tomar el de una instituci6n -

de orden nÚbl.ico, que como tal. no puede negarse a ~ 

P.arar a aquel.los para cuya protecci6n fué creada: en 

la garant!a que el Estado otorga a l.oa miembros que

p ertenecen a d·eterminada esfera social., de poder in,-• 

gresar en el. régimen (general.mente dicho ingreso es

obl.igatorio), con absoluta independencia del.as con

diciones personal.es en que se encuentren" ( 7). 

De la naturaleza del. seguro social. deriva una 

d:!.eti.nci6n con rel.acic:Sn a loa privados, pues sienclo

e stos ante todo instituciones que persiguen final.id~ 

des de l.ucro,.siempre operan tomando en considera---

( 7) Herrera Gutiérrez, Al.foneo. PROBLEMAS TECNICOS' Y 
JURIDICOS DEL SEGURO SOCIAL. p. 23. 
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ci6n un cálculo de probabilidades respecto del ries

go y de la prima, oue arroje cierta utilidad en cada 

contrato, en tanto que el seguro socia1 el cálculo -

no se estructura en esa forma, ~ues no ha sido crea.

do con el objeto de otitener un lucro, sino, para co

adyuvar a1 logro del ma~or bienestar social. 

"La .f:ijaGti.6n de la prima es distinta en ambos 

seguros en aus principios y en sus consecuencias, p~ 

es-to que en e1 seguro privadio aquello se estipula a

t endliendo al riesgo par~ieul.ar que ofrece la persona 

que se asegura, la que, por otra, conserva un dere-

aho personal sobre las reservas matemáticas, mien--

tras que en el seguro social. no existe ta1 derecho y 

_> 1.a prima se fija atendiendo a l.as condiciones econó

micas de los asegurados y considerando absolutamente 

a todos sus miembros como expuestos a un mismo ries

go"· '( 8). 

"Por su jerarqw!a el. derea:ho social. se en1aza -

con la división trad>iaiona1 de la ciencia jurÍdica,

para constituir, con el dereaho público y el derecho 

privado, la primera, importante, clasificaeión. Ade

más el derecho social. comprende otras discipline.á 

p~rfectamente delineada.e: el. derecho. agrario y la s~ 

guridad aocial.. De 'ata Úl.tima eabe deci~ que es ya

una disciplina diferente del derecho del trabajo. -

For 1.o menOiS la seg1.1ridad socia1 tiene una el.ara te~ 

(8) Ibídem, p. 24. 
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dencia a ser mucho más que una institución susti tuti 

va de 1a responsabilidad patronal uor· riesgos 'l)rofe

sionaJ.es y, hoy intenta proteger a quienes no son &ru.· 

je tos de una relaci6n laboral" ( 9). 

Para Trueba Urbina, entre otros autores, la s.e~ 

ridad social ~orma narte del derecho laboral, y en -

au Nuevo Derecho del Trabajo, expresa lo siguiente:

"Las normas de previsi6n social de nuestro art. 123, 

aon puntos de partida para extender la segü.ridad so

cial. a todos los _económiaamente débil.es; sólo as! h!!: 

brá cumplido su destino el derecho del trabajo, por

que hasta ahora el derecho de seguridad social forma 

parte de éste, con tendencia a conquistar autonomía.

dentro del campo del Derecho SoC'iaJ." (10). 

Los autores que admiten como categoría nronia la 

del. Derecho Social, para e:icplicar la natura1eza jurÍ . -
dica del Derecho de l.a Seguridad: Social, seña1an que 

se trata de una disciplina que tiene l.ugar y cam-p-o -

vronios en el cuadro de 1a c:iencia jurídica., equidi~ 

tante del Derecho PÚbl.ieo y de1· Derecho Privado, pu

diendose situara.e en los dominios del. Derecho Social. 
~ . 
este Derecho narte de una idea, y e1la es que la so-

ciedad está ob1igada a dar a cada hombre la onortun!_ 

dad de vivir, una vidia conforme a la dignidad de 1a-

(9) De Buen Lozano, Nlstor. DERECHO DEL TRABAJO. -
p. 34. 

( 10) Trueba Urbina, AJ.berto. NUEVO DERECHO DEL TRAB:!; 
JO • n • 211.~ . 
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persona, surgiendo un interés social, que es con~en~ 

do del. Derecho Social que con sus peculiares normas

r ealiza los fines que por serle propios 1e han sido

encomendados; constituye uno de 1os más grandes µro

gresos humanos, porque su'Pone el. predominio de un --· 

criterio práctico de ordenac:i.6n en la vida indivi--

duaJ. y co?-eo:ti va. 

Tradicionalmente desde l.a é-poca de los juristas

romanos, ;i.a sistemática juríd'ica había clasificado a 

las normas en dos grandies ramas primarias o fundam~ 

tales: Derecho Privado y Dereano PÚbl.ico. A fines -

del. aigl.o -pasado surge una ·tercera rama jurídica de~ 

tro de ~sta cl.asificaci6n del. Derecho, se designó -

con el. nombre de Derecho Social.. 

Para crecidÍsimo númer~ de tratadistas, se mani

fiestan en el. sentido, de que el. Derecho PÚbl.ico y -

el. Derecho Privado no se encuentran separados ~or un 

abismo. En l.a vida jurÍdi~a se penetran y se comple

mentan mutuamente. Así una rel.ación de Derecho Yr±~ 

do nuede ser motivo de una rel.ación de Derecho PÚbl.~ 

co; y, en consecuencia, producir efectos en uno y -

otro sentido. De igual. manera se manifiesta Radbruch 

al. decir: "En el. seno de un orden jurídico de carác

ter social., el. Derecho PÚ.bl.ica· y el. Derecho Privado., 

tienden a eon:f.undirae y a invadirse rec:C-procamente"

( 11). 

(l.l.) Cabanel.las, Guil.l.ermo. INTRODlJCC~ON AL DEREOHO
LABORAL. 1). 61.4. 
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Los más de 1os autores de derecho de seguridad - · 

social., se incl.inan por. ubicar a éste dentro del ~ 

po de loa derechos sociales. SegÚn lo antes expues-

to, tal. postura i1ll'91ica una tesis i;>l.uraJ.iste., que a!!_ 

mitiría, en vez de l.a cl.ásica distinción bipartita:

derecho público y derecho privado, una tercera cate

goría que estaría representada, precisamente por el.

derecho social.. 

En resúmen, la seguridad social intenta abarcar

a todo el. económicamente débil o aún más a toda la -

pobl.ación. Pretende reivindicar al hombre, en todos

sus aspectos y sin distinción de ninguna espacie, en 

consecuencia la mayor parte de sus instituciones re!t 

panden a la idea del derecho social e intentan l.o--

grar la justicia social; por ende debemos ubicar al.

derecho del seguro social. en ésta tercera rama la -

del derecho social., en virtud de que tute1a intere-

s es social. es. 

C.- Principios que Rigen la Seguridad Social. 

En el. sistema jurídico mexicano, el. seguro so--

cial constituye un sistema integral. de protección de 

loe obreros, sector económicamente débil.. 

La Ley ha establecido el. l.l.amado principio de u

nificación. "Ha constituído una administración 9ara

todos l.os seguros. Un eól.o órgano administra todoe -

los aeg1.1roe. Por supuesto, como ea natura1, se resp.!. 

taron l.ae características actuarial.es de cada uno. -
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La regl.amentación, empero, es Única, porque se cona~ 

dera que todos son partes de una sol.a pieza" (12). 

E1 principio de unificación es superior a cua1-

quier otro principio, ya que permite obtener mayores 

fondos para que se reduzcan 1os costos que real.iza -

e1 seguro. A1 trabajador se 1e presenta una mejor 

pa~spectiva: no quedará desamparado, ni a él. ni a su 

:fami1ía, cual.quiera que sea el. riesgo 'que sufra, pu

es el. sistema de seguro cubre todos o casi todos 1os 

riesgos a que está eXpuesto o bien puede acogerse a.-

1.a Ley 1abora1, en virtud de que genera un derecho -

total.mente independiente. 

A continuación se 1istan ·.ina serie de principios 

que rigen a l.a seguridad social.. 

a) Universalidad. 

"Uno de l.oe principios fwidamental.ee que orienta 

a 1a ·Seguridad Social., es 1a ·tendencia a cubrir o ~ 

parar a todos l.os hombres, sin hacer dietingoe"{l.3). 

b) Integr9.J.idad. 

"También l.a Seguridad Sc:scial. se orienta hacia el. 

amparo de todas l.as contingencias social.es" (14). 

e) Sol.idaridad. 

"Si, en g'"neral., cada hombre aisl.adamente no pue 

de hacer frente a l.aa conaecu.enciaa derivadas de l.aa 

(12) Arce Cano, Gustavo. On. Cit. ~· 65. 
( 13) Etal.a, Juán José. DERECHO DE LA SEGURIDAD 50-

CIAL. p. 13. 
(14) Ibidem, p •.. 50. 
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contingencias sociales, la Seguridad Socia1 debe ut.!_ 

1izar instrumentos o técnicas de garantías que die-

tribuyan las cargas económicas entre el mayor número 

de personas, haciendo jugar el principio de solidar!, 

dad lo más extensa.mente posible" (15). 

Este principio de solidaridad no parece limitar

se a grupos (empresas, rama profesional., gremios, -

etc. ) , sino a una sol.idaridad nacional. de todos l.os

habi tantee activos de un país. 

Pero en mucho de J.os casos, aún existiendo en un 

pa:!s como el. nuestro, un régimen obligatorio de se~ 

ridad social., en el cual. l.e corresponde al. sector p~ 

tronal. cumplir con l.a ob1igación de incorporar a to

do trabajador al. seguro social., en consecuencia no -

queda en manos del trabajador contribuir a 1a rea1i

zación del principio de solidaridad. 

Al.gunoe autores consideran que 'ate principio no 

ha sido correctamente interpretado, y i'ormu1an 1a s!_ 

guiente objeción: consideran que si todos han de pe,

gar, todos han de recibir, a1 sufrir el infortunio,-

1os beneficios previ.etos. Por el. contrario, si no 

han de recibir prestaciones, tampoco ea justo que tg, 

dos contribuyan. A 1a tJrimera objeción, contesta CB!: 

1os Martí Bufil.1: "Las prestaciones hay que dar1as, -

no cuando surge el infortunio, si.no cuando de1 mismo 

se deriva real.mente 1a necesidad. Así las preetacio-

(15) Idem. 
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nee eani tarias hay ql.l.e darl.ae siempre, porque cu.al.-

quiera que sea l.a cuantía de loa ingresos, l.os infot, 

tunios de l.a sal.ud, siempre crean necesidades". Es -

decir, un enfermo nunca podría quedar sin asistencia 

médica, por cuanto es una necesidad imprescindibl.e -

de eu estado. No se puede decir l.o mismo de l.as pre~ 

tacionee económicas en cal!lo de vejez, cesantía en e

dad avanzad.a etc. , puesto que estos infortunios cre

an una situación, pero no una necesidad. 

d) Unidad. 

"Los tres princi'!)iOs o tendencias enumerados, e

xigen cierta unidad o armonía en la organizaci.Ón l.e

giel.ativa, administrativa y financiera del. sistema,

evi tando contradicciones, desigualdades, injusticias 

y compl.ejidades. La uni.dad ee un derivado de l.a uni

versal.id~ y de l.a integridad, as! como de l.a sol.id!; 

ridad" (16). 

e) Subsidieridacl. 

"Un nuevo pri.ncipio rige, ain perjuicio de l.oe 

anteriores: l.a su.beidiaridad. Cada cual. debe tomar 

por sí l.ae providencias necesarias para eol.ucionar 

sus probl.emas, y únicamente cuando ~o pueda resol.ve!:. 

l.os por sí sól.o, recurrirá a l.oe beneficios que l.e ~ 

torga l.a Seguridad Social., ein dejar de cumpl.ir obl.! 

gatoriomente con l.os aportee. Las prestaciones no -

son obl.igatorias, sino derechos que pueden o no eje!:_ 

«16) :Ibídem;· p. 53. 
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cerse o uti1izarse. De acuer.do a un sano principio .é 

tico, se cump1ir{a p1enamente 1a so1idaridad si se -

cumpliera con 1as obligaciones en todo momento, y se 

exigieran derechos so1amente en estado de necesidad" 

(17). 
Cada autor da una serie de principios, segÚn eu

punto de vista. Para A1mansa Pastor la Seguridad So
cial reposa en los siguientes principios: 

a) Universalidad subjetiva: Existe una tendencia 

de 1a Seguridad Social a proyectarse a toda la pobl!!; 

ción nacional. 

b) Generalidad objetiva: Tiende a proteger a to

da 1a población en caso de que se produzca una nece

sidad colectiva, no sólo en los casos preVietoe, es

decir, asegurados con antelación. 

c) Igualdad protectora: Las prestaciones que --

otorga e1 seguro a sus derechohabientea, son de acu

erdo a las semanas cotizadas y al salario que perci

be. 

d) Unidad de gestión: El Estado es el que actúa

como gestor, auxiliado por el Instituto. 

e) Solidaridad financiera: Los medios f:lne.ncie-

roe con que cuenta el ~eguro se constituyen por 1ae

cotizacionea de los sectores obligados por la Ley. 

"Pero la visión paradisiaca que ofrece una orde

nación de seguridad social asistencial termi.na ah{,-

( 17) Idem. 
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contra de ioe ·riesgos y de 1as adversidades socia---

1 es. Contra ia miseria ha l.uche.do siempre 1a aocie-

dad, y lo ha hecho va1iéndose de 1a beneficiencia -

ejercida por cor~oraciones o del. mutua1.ismo, desen-

vue1 to de modo principa1 por l.os gremios. 

Con 1a aparición de1 pro1etariado formado en to~ 

no a 1a gran industria, debido a 1oa ~rogreaos cien

tíficos y a:l. em-pleo cada vez más de maquinaria que -

vino a transformar por comp1eto e1 ritmo de produc-

ción. Esta fué más cuantiosa y más barata. El traba

jo se convirtió en mercancía y quedó sujeto a 1as -

f1.uctuaciones de 1a oferta y 1a demanda. La insegur!, 

dad, con sus consecuencia.a de miseria, engendró un -

~rofundo ma:l.estar. "De ahí l.a conveniencia qu.e caei

todoe 1os países han visto de imponer e1 seguro so-

cia:l.. Sin este 1os trabajadores se ven en l.a miseria, 

abandonados a su desgracia, y a1 Eetado, dentro de -

su función tutelar, fundada en razones de bién pÚbl.!. 

co, corresponde protegerl.os y ayadarl.os" (19). 

La historia de 1a seguridad social., en principio 

se crearon una serie de medidas ineepec:!ficadas de -

protección de necesidades social.es. 

Durante e1 :tmperio Romano, existían unaá asocia.

ciones denominadas Co11egia Tenutorwn, constituidaa

por gente del pueb1o encaminadas a hacer frente co-

mún a 1os gastos derivados de 1a muerte de un socio, 

(19) Arce Cano, Gustavo. Op. Cit. p. 43. 
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donde acaba la ideal.idad pl.atónica. Porque l.a real.i

dad es que la puerta, acaso inaccesibl.e, que conduce 

a esa ordenación, se cierra con J.a 1lave de J.os me-

dios financieros. Una protección de todas las necea~ 

dades y extensa a todos los ciudadanos, que gravite

sobre el. Estado, requiere unos extraordinarios me¿_;_~ 

dios de financiación presupuestarios, que, posibl.e-

mente, l.a conciencia de solidaridad de ningÚn país -

esté hoy en condiciC!llnes de soportar" ( 18) • 

En consecuencia cada sistema jur!dico, debe te-

ner sus propios principios acorde a la realidad so-

c~al. en el. cual. ee desenvuel.ve, as! mismo, no debe -

menospreciarse l.os principios universal.es tendientes 

a lograr una unificación internacional. de eegu.ridad

social. 

El Se~ro Social. Mexicano puede agregarseJ.e e1 -

principio de "E:xpansión" ·de l.a seguridad social, es

decir, que d!a con d{a el. :Instituto sigue avanzando

Y consol.idando la tarea de l.1evar 1a seguridad eo--

cial. a nuevos núcl.eoe de mexicanos, a fin de contri

buir en forma significativa a la consecución de une.

sociedad cada día más igual.itaria. 

D.- Antecedentes Históricos. 

Desde tiempos remotos l.oe trabajadores de todo -

el. IDl.lndo• han sentido l.a necesidad de protegerse en-

(l.8) Al.manea Pastor •. .rpaé Marmel.. Op. Cit. p. 78. 
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contra de 1os ·ríeegos y de 1as adversidades socia---

1es. Contra la. miseria ha 1uchado siempre 1a socie-

da.d, y lo ha hecho val.íéndose de 1a. beneficiencia -

ejercida por corporaciones o de1 mutual.ismo, desen-

vue1 to de modo principal. por 1os gremios. 

Con 1a aparición de1 pro1etariado formado en to~ 

no a 1a gran industria, debido a 1os progresos cien

tíficos y al. empleo cada vez más de maquinaria que -

vino a transformar por compieto el ritmo de produc-

ción. Esta fué más cuantiosa y más barata. El traba

jo se convirtió en mercancía y quedó sujeto a las -

fluctuaciones de 1a oferta y la demanda. La ins egur!_ 

dad, con sus consecueneias de miseria, engendró un -

profundo mal.estar. "De ahÍ 1a. conveniencia que caei

todoe loe pa.{ses han visto de imponer el seguro so-

cial.. Sin este 1os trabaja.dores se ven en la miseria, 

abandonados a su desgracia. y aJ. Estado, dentro de -

su función tutelar, fundada en razones de bién pÚbl!. 

co, corresponde protegerlos y ayudar1os" ( l.9). 

La historia de la seguridad social., en principio 

se crearon u.na serie de medidas :ineepec:!f'ica.das de -

protección de necesidades social.es. 

Durante e1 Imperio Roma.no, e:xiet::Can una.e asocia,.. 

ciones denominadas Co11egia Tenuiorum, constituidas

por gente de1 pueblo encaminadas a hacer frente co-

mún a los gastos deriva~os de la muerte de un socio, 

(19) Arce Cano, Gustavo. Op. Cit. p. 43• 
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.. ~ntregando a 1os deudos de 1a i:Jersona fa11ecida una.

cantidad de dinero para 1oe gastos de su entierro. 

Su constitución requería l.a unión de a1 menos tres 

individuos, que se comprometían a contribuir, con a

portaciones de entrada y periódicas para formar un -

fondo común. 

"Bajo 1a inf1uencia de1 Cristianismo, 1os Co11e

gia ceden paso a 1as diaconías, en 1as que, además -

de instrumentarse e1 principio mutua1ista como soci~ 

dad de socorros, se practicaba 1a asistencia privada 

a1 indigente con base en 1a caridad cristiana" { 20). 

"Durante 1a Bdad Media pro1iferaron 1es Cofra--

dí as rel.igioso-benéfica y 1ae Cofradías gremial.es, -

como ineti tucionee de protección socia1. Ambas cons

tituyeron asociaciones cuyos nexos ag1utinantes 1o -

eran, respectivamente, e1 re1igioso y ei profesional. 

Y ambas, con fina1idades·mutualietae y asistencia;.-~ 

1ee" ( 21). Ta1 Institución otorgaba prestaciones en

eepecie y en dinero por cauea de enfermedad, tambitCn 

ee daba prote.cci.Ón a la vejez. e1 fal.1ecim1.ento, ia

eupervivenoia de viudas y huérfanos, e1 paro, 1a do

te matri.monia1• 1a Cmltividad. 

Los recursos procedían de un fondo común, inte-

grado por las aportaciones ~· ingreso y por 1ae apo~ 

tacionee periódicas. 

Durante 1a Edad Moderna ee constituyeron, 1a He~ 

·e 20) A1man8B: Pe.atar,· José Manuel. op. Cit. p. 112. 
( 21) Idem. 
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mandad de socorro, deepúes, con su sucesor el. monte

pío; y al. fin~l dei periÓdo con el de1 ahorro. Las -

necs8ide.des protegida.e, fueron 1as de enfermedad, m~ 

erte, maternidad. Los fol:ld~s financieros se obtenían 

de 1ae aportaciones de entrada y periódicas de loe -

socios. 

Los monte1ú~oe fueron fundados por el. Esta.do para 

proteger a l.os al.tos funcionarios, otorgandol.ee pen

si.ones en caso de Viudez, cuyo derecho se extingu{a

al. contraer nuevo matrimonio; orfandad, l.a presta--

ciÓn se extinguía al. adquirir l.a mayoría de edad; i!!, 

vaJ.idez y vejez, se proteg!an con pensiones Vital.i--

cias. 

La institución del ahorro tampoco fué suficiente 

para 9roteger bajo e1 principio mutualista, resu1--

t aba imposib1e exigir al. trabajador, ~ues apenas si

l.e alcanzaba para vivir. 

La iniciativa privada, a lo l.argo de la historia 

crearon una serie de instituciones de protección so

cial., que o~eraban ba30 el. principio mutualista, ~e

ro· debido a 1as def'ic:t.encias técnicas de cálcul.o ac

tuarial y estadístico desaparecieron! Estas institu

ciones aunque con rasgos diferentes han constitu!do

l.os g'rmenes d•1 eegu.ro social.. 

La reglamentación de1 seguro social en un cuerpo 

1.egislativo data del año de 1271, en Isl.andia, .e,n ª!. 
1 • -- ., .. -- ·. '. ~ "'··' • ·- •. , .• ' 

te se encuentran di•T>oeioionee apl1cab1es a asocia--.. ·" ~-· , .,. ,._ ..... - • .. , . 

ciones obl.igatorie.s semejantes, lo cual. merca una e-
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ra de progreso de1 seguro eocia.1. 

La Ley prusiana de 1764 reglamentó el funcione.-

miento de los gremios de la industria minera, éstas

asociaciones alcanzaron un gran desarrolló como con

secuencia de1 alto riesgo de 1os mineros, que tuvie

ron un apoyo 1ega1 para reclamar su derecho en caso

de sufrir un riesgo. Eata Ley viene a ser la dispoa!_ 

ción más importante, antes de l.ae leyes dictadas por 

Biemarck, incorporada en e1 Código Minero de J.865, -

que hizo obl.igatorio el. seguro para todos 1os traba

jadores de l.as minas. y ob1igó a l.oe patrones a cu-

brir una cuota igual. a ·J.a que pagaban ios obreros. -

"Por virtud de l.a cua1 éstos gozaban de atención mé

dica y numerario, en l.os casos de enfermedad o de a~ 

cidentee y una pensión Vita1icia ai quedaban inca~a

c:l. tados, concediéndose talllbién a l.a Viuda• en caso -

de 11111erte un subsidio en· dinero durante el. resto de

su vida, sa1vo que contrajera nuevas nupcias, y fon

dos necesarios para e1 sostenimiento y educaci6n de

sua hijos menores de catorce aflos" (22). 

La Institución del. Seguro Social, no surge pl.8D!!, 

mente sino haata &pocae llN1' modernas, en 1a.cu.a1 a1-

canza enorme deaenvol.Villliento. siendo en A1emania 

donde esta inet:l.tuc:l.Ón surge pl.etórica de v:l.gor y de 

fuerza ha.eta co1ocarse en e]. l.ugar en que hoy se en

cuentra. 

(22) Herrera Gutiérrez. A1foneo. ~p. Cit. p. 36. 
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La historia de la legislación sobre seguros so-

cia1es obligatorios, ha seguido un proceso evolutivo, 

cuya fecha inicial. se puede fijar en el año de 1883. 

Desde ese año, en que Alemania promulga l.a primera -

Ley nacional de seguro social obligatorio, cabe dis

tinguir tres periÓdos en dicho proceso evolutivo. 

Primer periÓdo: l.883 a l.919. 

Alemania es el primer país que introduce en e1 -

año de l.883, el. seguro de enfermedad y en seguida el 

de accidentes; con ésta y otras leyes aparecidas po

co deapu,s, lo hace impulsada por dos fuerzas. En -

primer lugar por l.a que suponía l.a general acepta--

ción de l.a teoría del. riesgo prof esiona1, como base

para organizar la reparación de loe accidentes de 

trabajo. En segundo lugar por la que 1e procuraba la 

falta de una vigorosa tradición liberal 1ndividua1i!!, 

ta en su pol.:!tica, que hizo que e1 Estado no se ªPat. 

tara de su o bl.igaciÓn en favor de loa económicamente 

débil.es. 

El. . nombre de Bismarck va l.igado a la introduc--

ción en Alemania con carácter nacional, de l.a 1egi.s-

1ación de seguros sociales obligatorios. No obstan-

te, el. canciller de Hierro, ante el. enorme deaarro-

induetri.a1 de Alemania y 1a miseria del proletaria-

do, concibió una política social. con 1a que se prop~ 

n:!a lograr el. bienestar de l.os trabajadores. El. Eet~ 

d.o p~a _Bis~arck, debía. de intervenir en todo aque--

11.o que pudiera suponer un beneficio para la co1ect! 
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vidad por eeo era considerado, como partidario de un 

socialismo de Estado. 

Bn esta etapa, muchos Estados siguen el. ejempl.o

de A1emania e inician el establecimiento de la inet~ 

tución de seguros sociales obligatorios. En l.a que 

predominan las disposiciones, en su mayor parte de 

simple r~paración y a1.gunas de seguro contra riesgos 

de accidentes de trabajo, disposiciones que tutela-

ben a 1a·:·clase trabajadora industrial. 

Segundo periÓdo: 1919 a 1939. 

Bn esta etapa, existe una clara noción del deber 

social que tiene el Estado, noción que ha guiado en

parte la labor realizada en l.a expansión de loe se~ 

roe social.es obl.igatorios por la Oficina Tnternacio

na.l. del. Trabajo de Ginebra, allí han invocado d'esde

los representantes del liberalismo individua.l.ista -

hasta los socialistas partidarios del. seguro obliga

torio. Asimismo en esta etapa de evolución se recon2. 

ce a la institución del seguro social un rango cons

titucional., y lo vemos fijurar en loe princi-pios de

derecho social., desde la alemana de Weimar a la esp_!!; 

i'lola de 1931. 

En relación a los seguros sociales, la Oficina -
i 

de Ginebra elabora una serie de convenios y recomen-

daciones que contienen l.oa principios fundamentales, 

las condiciones mínimas que debe ofrecer un r'gimen-

. de seguros, aconseja a .. l.oe. pa:Csee mi.embros, .. que. aue

medidae cc,ntengan un mínimo de disposiciones con el.-
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fin de evitar diferencias entre las legislaciones 

de los países. 

Tercer per1Ódo: desde 1939. 

En este periÓdo, se sigue ampliando y extendien

do la institución de los seguros obligatorios, se le 

considera como un medio para resolver el problema de 

l.a miseria. "Loe seguros social.es obligatorios for-

man, pues, parte de un sistema de medidas que el Po

der público utiliza para evitar la indigencia." (23). 

(23) GonzJ1ez Posada, Carlos. LOS SEGUROS OBLIGATO-
RIOS EN ESPAl'fA. p. 57. 



CAPITULO I:t 

EL SEGURO SOCIAL EN MEXICO 

A.- Antecedentes Históricos en México. 

Natura1mente que resu1 ta absurdo buscar en la 

historia mexicana prehispánica o virreinal., algÚn º!:. 

ganismo o situación jurídica qu.e remotamente -oudi era 

considerarse antecedente directo del seguro socia1.

Ee suficientemente claro que éste ryuede concebirse -

sólo en el sentido en que actualmente se le entien-

de: a partir de las experiencias y de las necesida-

des ryropias del sistema económico del capita1ismo. Y 

nada más lejos de la problemática capitalista que la 

historia de M!Sxico durante aque1las épocas. 

Lo que s! ~uede encontrarse durante ~pocas pasa

das, son las instituciones y los ordenamientos que -

tendían a promover una situación de aseguramiento ~ 

te los accidentes de la Vida. entre determinados gru

pos de la sociedad, y no resulta descabellado: afir:

mar que san en cierto modo IJI'ecursores de la seguri

da.d social.. Aquí se hará un breve repaso de lo que -

es posible encontrar al res~ecto. 

~ l.a tSpoca anterior a la conquista de M&xi.co ta 

do lo que han descubierto los investigadores sobre -

és.ta materia es l.a organización del calpul.li, que de 

alguna manera protegía a sus miembros, y la eXieten

cia de ciertos "hospitales" :para la atención de en-

.. cianos · e imped:l.dos.' 

A consecuencia de la conquista es!lañola y con eJ. 
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objeto de exp1otar al. nativo, surgen instituciones -

como 1a encomienda, l.a mi ta o cuataquíl., y otras que 

l.imi taban 1a ca-pacidad de1 hombre -para ser l.ibre so

cial., política y económicamente, también influencia

ron notabl.emente en l.a demora del. establ.ecimiento de 

l.os principios de asistencia social. 

En l.a época de l.a Col.onia se real.izaron -prácti-

cas de previsión y asistencia, desde el. momento de -

l.a Conquista he.eta mediados del. eigl.o XVIII, en que

toman forma y se encauzan loa modernos métodos de se 

guridad social.. 

En la Nueva Espafía destacan, entre l.os sistemas

asietencial.ee, 1.as cajas de comunidades indígenas, -

de origen netamente prehispánico y 1.ae cofradías, -

que organizan social.mente loe gremios de trabajado-

rea artesanal.es e industria1es. En consecuencia se -

considera que l.a asistencia y -previsión en 1.as col.o

nias se sustentó en éstas dos instituciones. 

Estas instituciones, una vez más se reitera que

eurgen en l.a 'poca de 1.a Col.onia, siendo una de ori

gen espaí'lol., y l.a otra netamente mexicana Vienen a. -

sentar 1.as bases el.ementalee del. seguro social. mode~ 

no. Nos referimos a 1.as cofradías y IL.::l.as cajae de -

comunidades indígenas. En el.1as se destaca el. siste

ma de la contraprestación, por medio de 1a cua'l el. 

beneficiario pagaba por servicios con anticipación 

al. riesgo a través de cuota.e o·contribu.cionea.perió

dicee, con servicios personales o con una parte de -
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su producción. 

La caja de comunidad indígena, también conocida

como caja de censo, en virtud de que el vocablo cen

so se usaba en substitución de préstamo y a1ternando 

con e1 mutuo, viene a ser con seguridad la institu-

ciÓn más auténticamente mexicana. 

"La finalidad de ésta institución fue formar un

fondo común con 1os ahorros de 1os pueb1oe para ate!l 

der sus propias necesidades, especialmente 1as de C!!:, 

rácter mun1cipa1 y las de cu1to re1igioso; en segun

da instancia 1as de 1a enseñanza, e1 cuidado y cura

ción de enfermos" (1). A1gunos tratadistas agregan 

1a previsión para ancianos y desvalidos, seguridad 

pÚb1ica, caminos, regadío, crédito y fomento de la 

agricu1 tura. 

Las cofradías mexicanas eran 1as sociedades ea-

pontáneaa que 1a fe mantenía unidas por e1 cu1to; --

1oe gremios, 1as c1asificaciones de oficios epa 1as-

1eyes estab1ecen para reg1amentar 1a Droducci&n y --

1os imyuestos respectivos. Cada oficio tenía su co-

frad!a; cada cofradía su Santo Patrono. Las había de 

panaderos, sastres, a1bañi1es y aún de individuos 

que desempeñaban urofeeiones 1ibera1es y e!D'(l1eos de1 

g?bierno .• "Los gremios eran. más numerosos todav!a, 

como no hubo oficio, por insignificante que fuera, 

que 1a 1ey no c1asif'icara y diera reg1amento por me-

( 1) Lamas, A.dol.fo. SEGUR:IDAD SOCIAL EN LA. NUEVA ESPA 
&A. p. 60. -
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dio de ordenanzas" ( 2). Las cofradías constituidas -

~or los diferentes gremios de artesanos, desem9eña-

ron ryor mucho tiempo una funci6n de ayuda mutua en-

tre los agremiados cuando había necesidad de e11a. 

Las cofradías mexicanas se inspiraron y tomaron

sus bases de la cofradía espafio1a del siglo XVI y -

desde su primer paso en Am~rica, con la constitución 

del Hosuita1 de Nuestra Señora por Hernán Cortés, -

llevan el sello del origen hisuánico de ésta instit!!_ 

ción. 

"Como resúmen y conc1usi6n de los antecedentes -

de estas instituciones mexicanas, podríamos indicar

que la mentalidad de :na Colonia y sus recursos no le 

aportaron más que nuevas ~ormas de o~eración. Su --

creación y finalidades ya estaban expuestas en Méxi

co y otros pueblos prehis~ánicos de América, con ~ 

terioridad a la Conquista" ( 3). As:! mismo ~s preeiso 

sefia1ar un hecho relevante dentro de ésta época. To

das las instituciones eocia1ee y 1abora1ee colonia-

les que l.os españoles habían eetabl.ecido e implanta

do en Nueva España, no requerían ni necesitaban de -

institu~ionee compl.ementariae de asistencia o previ

ei6n. Todas disponían que tales servicios corrían -

~or cuenta del patrono, dueño de esclavos en virtud

de 'sta situaci6n el. patrono estaba obligad~ a uro--

(2) Ibidem, pags. 139, 140. 
o> t'bidem, 1)· s1. 
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porcioner al servidor, fuera esclavo o ~e6n, desde 

e1 alimento, 1a vestimenta y alojamiento, hasta la 

ayuda asistencial en caso de enfermedad o desgraoia

personales y profesional.es. 

Para concluir con 1a época col.onial, se analiza

rá 1aa instituciones de previsi6n y asistencia en la 

Nuev.a Espa!'ía. E1 monte de piedad en e1 siglo :X:VIII,

que viene a convertirse en la institución predeceso

ra de los modernos sistemas de seguridad social, al

a1 sentar lss bases técnicas de las instituciones. 

Los tr~tadistas ~oco hablan de ésta institución, 

y s61o se concretan en señal.ar que los montes de pi~ 

dad tienen como finaJ.idad evitar e1 estado de indi-

gencia, que comunmente quedaban reducidas en éste e~ 

tado las viudas e hijos de los oficiales mili tares -

de todas clases. 

El montepío di6 preferencia a los servicios de 

seguros de vida, vejez e invalidez. El cua1 adopta 

l.oa princi..,ios modernos del seguro social., y es sin

duda alguna, una de las ~rimeras instituciones que -

proporcionó en aque11a 'poca seguridad social. 

Los pósitos, instituci6n que tuvo su importancia 

en aquella época y que fueron traídos a Nueva Espa-• 

ña, como consecuencia directa de su ~xito en la me-

tr6~o1i. Su finalidad princi~el. fue el a1macenamien

to de granos, de trigo y ma!z en particular, para .-

prestarlos a los agricultores indisti~~~ente ~ara -

la siembra de sus tierras y la atei1ci6n de sus nece-
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sidades en éuoca de escasez, y también uara ayudar -

a1 caminante, que a su paso por los pueblos, reque-

ría de alimento. 

La vida independiente de México debió inicie.rse

baj o el signo propuesto por Jos~ María Wfore1os en 

1os Sentimientos de la Nación, con la búsqueda ñe 

una nación socialmente justa en la cual fueran mode

radas tanto la pobreza como la riqueza, ideario que

se refrendó en 1a Constitución de Apatzingán de 1814 

y en cuyo artículo 25 se aludía a1 derecho ~opu1ar a 

una seguridad garantizada por los gobernantes. ?ero

lo que sucedió fue que el país no disfrutó durante -

su primer medio sig1o de existencia autónoma, de un

s61o período suficientemente largo de tranquilidad y 

debió dedicar sus esfuerzos antes que nada, a inten

tar la consolidación de un régimen político adecue-

do, en lugar de satisfacer 1as más e1ementa1es nece

sidades populares. 

Más tarde, e1 r~gimen porfirieta no se preocu~ó

de "!lroteger a las el.ases necesitadas, ésto propició

la a?arición de grupos de asalariados cada vez más-

conscientes de su situación y de sus derechos. Situ!: 

ción que provocó que surgieran ideas acerca del tipo 

de acción que debían emprender, con el fin de conse

guir una mejor situación. Estas ideas eran tan diveE_ 

sas, que iban desde los conceptos anarquistas más fu 

ribÍlndos hasta los derivados de 1a doctrina sobre 

las mutuas obligaciones y derechos obrero-patronales 
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ex~resados ~or la Iglesia Católica, sobre todo ~or 

boca del ~aua León XIII en su encíclica Rerum nova-

rum del 15 de mayo de 1891. 

En ésta époea, las únicas organizaciones que --

prestaban atención a los trabajadores accidentados e 

im~edidos de seguir cobrando su salario, fueron cie~ 

tas mutualidedea cuyas reducidas aportaciones en pr~ 

porción con 10 corto de las ~ercepciones obreras, --

1es impidieron 11egar a organizar adecuadamente sus

servicios. 

Puede decirse que los verdaderos antecedentes de 

1a legislación moderna sobre aseguramiento de 1os o

breros y sus b~neficiarios con respecto a los ries-

gos pro~ioe de su trabajo, se encuentran durante e1-

primer decenio· del siglo XIX, hacia los Últimos años 

del gobierno del general D!az, en dos dis~osiciones

aprobadas por sendas legislaturas estatales y decre

tadas por 1oe gobernadores 1ocaless La Ley de Acci-

dentes de 'l'rabajo del Estado de M.Sxico, e:JC"9edida en

To1uca ~or Jos~ Vicente Villa.da el 30 de abril de --

1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo de1 Esta

do de Nuevo León, expedida en Monterr.ey el 9 de a--

bri1 de 1906 por el gobernador de la entidad, BernB!:, 

do Reyes. La importancia de.los dos ordenamientos 1~ 

6a1es radica, en el hecho de que reconocían por ~ri
mera vez en el país la obligación para los em~resa-

.ri.os .de. atender, .a los. empl.ea.doe .. de. sus negociaciones 

en caso de enfermedad, accidente o muerte derivado-
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del cumplimiento de sus labores. 

En el segundo decenio del· siglo XIX, aparece la.

legislación sobre seguro social como consecuencia -

del movimiento revolucionario iniciado por don Fran

cisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910, que más

tarde desembocó en 1a ~romul.gación de una nueva Con~ 

titución ~olÍtica nacional.. 

En el año de 1915 es una fecha clave, pues nace

una idea nueva. En el mes de enero se formul.Ó y en-

tregó a1 Primer Jefe de la Nación, un proyecto de -

Ley de Accidentes, en donde se tomaban en cuenta ~as 

pensiones e indemnizaciones que deberían de pagar 

los patrones en caso de incapacidades temporal.es, 

permanentes y total.es, as! como la que corresponde-

ría a los famil.iares del trabajador cuando ocurriera 

su muerte por ~ausa de riesgo profesional. 

Despu~s del. asesinato de Madero, J.os gru"!.JOS rev.2. 

lucionarios ~reclamaban porque se estab1eciera una -

serie de leyes tendientes a hacer menos cruel la ex

plotación del ~ro1etariado, proponían leyes sobre a~ 

-cidentes de trabajo, "9ensiones de retiro, reg1ament~ 

ción de la horas de trabajo e higiene y seguridad en 

los talleres, fábricas, minas, etcétera. 

Por decreto del 14 de septiembre de 1916, Venus

tiano Carranza ordenó que se realizaran las eleccio

nes de di:iutados nara. formar el Con~~reso Constituye!! 

te, el cual se insta1aría en 1a· "ciudad de ()ierétaro

e1 lo. ~e diciembre de ese año. El Presidente de la-
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República presentaría un y:Jroyecto de reformas asimi~ 

mo pronunciaría un discur~o GXplicativo de 1a conve

niencia de ta1es propuestas. 

Pero es e1 Estado de Yucatán. el primero que ea

tab1 eci6 e1 seguro social en nuestra patria, al pro

mulgar su Ley de1 Trabajo· de1 11 de diciembre de 

1915, el cual incluía en uno· de sus capítulos a1 se

guro socia1. El. artículo 135 eatabl.ecía: "El. gobier

no fomentará una asociación mutualista, en 1a cual -

se asegurarán 1os obreros contra loe riesgos de ve-

j ez y muerte" (4). En virtud de que loa patrones e-

ran responsables de 1oa accidentes y enfermedades 

profesional.es, en consecuencia. e1 '!>atrón deb{a·de r!:_ 

parar e1 riesgo sufrido por el trabajador,con motivo 

del desempeño de su trabajo. 

Como es bien sabido, nuestra Constitución Po1Ít! 

de los Estados Unidos Mexicanos, fue promulgada el 5 

de febrero de 1917 y entr&. en Vigor el lo. de mayo. 

siguiente, día en que se instal.Ó el Congreso Consti

tucional. ~ara cuyas elecciones se convocó entonces.

La parte socia1 de 1a Carta Magna significó un avan

ce importante al proclamar !JOr '9rimera vez 1os dere

chos sociales, en e1 art{cu1~ 123, que constaba de -

31 fracciones y !lreeisamente en 1a fracción XXIX, "

consideró de utilidad social el establecimiento de -

cajas de seguros popu1ares de invalidez, de vida, de 

(4) Arce Cano, Gustavo. LOS SIDtJROS SOCIALES EN MEXJ: 
co. p. 24. -
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cesación involuntaria de trabajo, de accidentes, y -

de otros con fines análogos" ( 5). En éste sentido se 

recomendaba a1 Gobierno Federal, así como e1 de cada 

Estado, fomentar la organizaci6n de estas instituci~ 

nes, con ello se trataba de infundir e inculcar la -

previsión popu1ar. Se advierte claramente que dicho

urece~to pretendía que se implantara el seguro so--

cial ~otestativo. 

En cuanto al estab1ecimiento de un seguro social 

se anotaba en la exposición de motivos de la Ley Su

prema al establecer. "No sólo el aseguramiento d~ -

las condiciones humanas de trabajo, como las de sal-g_ 

briñad de loca1es y garantías para los riesgos que ~ 

menazan a1 obrero en e1 ejercicio ne1 empl~o, sino 

también fomentar la organización de establecimientos 

de beneficiencia e instituciones de previsión social 

para asistir a los enfermos, ayudar a los inválidos, 

socorrer a los ancianos, proteger a 1os niños aband~ 

nados, auxiliar a ese gran ejército de trabajadores

,_,arados involuntariamente que constituyen un peligro 

inminente 9ara 1a seguridad pública" ( 6). 

Antes de concebirse nuestra Ley del Seguro So--

c ia1 como actua1mente se le conoce, éste se encontr~ 

ba regulado dentro de 1eyes de trabajo. En el año de 

1919, se forrnu16 un Proyecto de Ley de Trabajo uara

el Distrito y Territorios Federales, que nro~on{a 1a 

( 5-) Idem. 
(6) HISTORIA DEL IMSS. Lq43 - 1983. p. 17. 
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constituci6n de cajas de ahorros, cuyos fondos ten-

drían por objeto, entre otros impartir ayuda econóraj._ 

ca a 1.os obreros cesados. 

" El Estado de Puebla T)romulgÓ su Código de Tra

bajo el día 14 de noviembre de 1921, y su artículo -

221 establecía que los ~atrones podían substituir el 

pago de las indemnizaciones de los accidentes y en-

f ermedades profesionales, por el seguro contratado a 

sociedades legalmente consti tuídas y ace"!Jtadas por 

la Sección del Tr2.bajo y Previsión Social." (7). En 

éste sentido debe considerarse que l.os nrimeros ante 

cedentes 1.egales del seguro social. se encuentran en

sendas leyes. 

Durante todo éste tiempo, se venían realizando -

proyectos y estudios que ponían de manifiesto el in

t.erés de .las autoridades mexicanas 't)Or crear un se~ 

ro social en el.país, y es así como viene a conver-

tirse en bandera política !>ara todo aquel. que quisi~ 

ra ascender a la ~residencia; a esto se añade la re

comendación hecha en 1.a PrimeFa Conferencia de l.os -

Estados de Am~rica miembros de la OIT, ~ue se desa-

rrol.l.cS en l.a ciudad de Santiago de Chil.e del. 2 el. 14 

de enero de l.936·. Ante tal. recomendación de tipo in

t_ernacional., el. Presidente ·de la República decidió !!. 

presurar l.os trabajos, pero parece que el. único que-
11.egó ante el. general. C~rdenas fue el. que el.aboró 1.a 

(7) Arce Cano, Gustavo. O~. Cit. ~· 25. 
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Secretaría de Gobernación • .81 TJrinciyal autor ae es

te nuevo plan que resumía la experiencia de los ant~ 

rieres era el ministro del ramo, Licenciado Ignacio

Garaía Téllez, quien había tenido una amplia ~artic! 

pación en la Administración PÚblica. 

E1 proyecto se refería a l.a creación de un Inst! 

tuto de Seguros Sociales de aportación tripartita 

que incluía al Estado, a los trabajadores y a los p~ 

trones de éstos, y cubriría los siguientes riesgos:

enfermedades profesional.es y accidentes de trabajo,

enfermedades no urofesional.es y maternidad, vejez e

invalidez y desocupación involuntaria. Además del s~ 

guro obligatorio ryara los obreros de bajos ingresos, 

los peones a~arceros y los arrendatarios, se establ.~ 

cían seguros facultativos con diversas modalidades -

para l.os trabajadores independientes y los asalaria

dos, que TJerciben ingresos superiores al. máximo den

tro del. que es obligatoria la afiliación, así como -

para los ejidatarios. Las nrestaciones que otorgaría 

el. Instituto serían de dos categorías: prestaciones

médicas y en dinero. 

En el. año de l.938, Cárdenas anunci6 que en fecha 

próxira.a habría de pasar el proyecto a l.os. represen-

tantee po'Pul.ares para su análisis y eventua1 a'9roba

ci<fo. 

El. ~l.en fue puesto en poder de los diputados, p~ 

· · · ro l.a ·iniciativa no pudo l.legar miíe ·ad el.a.rite, ·i;>ues ·.;.. 
los J.egisladores ·les pareció conveniente proponer J.a 
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elavoraciÓn de un proyecto más completo que se fund~ 

mentara en estudios actuaria1es, frente a estos pro

blemas de crisis provocado uor la ex~ropiac:i.Ón petr~ 

lera, se aconsejaba detener los trámites de expedi-

ción de la ley. 

Al tomar posesión de la Presidencia de la Repú-

blica Mexicana, el señor General Manuel Avila Cama-

cho pronunció un discurso ••• "Todos debemos asumir -

desde luego e1 propósito ~ue yo des"Olegaré con todas 

mis fuerzas, de que un d!a pr6ximo las leyes de se~ 

ridad social protejan a todos loe mexicanos en las -

horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez de 

1as mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en 

1a vejez, ~ara substituir éste r~gimen secu1Rr que 

i;ior 1a pobreza de la nación hemos tenido f!Ue vivir"-

( 8). 
"E1 Secretario del ~rabajo y Previsión· Social, 

Lic. Ignacio García ~é11ez, deseoso de realizar el 

nob1e anhelo de1 señor Presidente, creó a1 principio 

de1 año de 1941., e1 Departamento de Seguros Soc1.a1es 

dependiente de1 Órgano a su cargo" ( 9). El. cual. hizo 

un anál.isis de 1as 1e~es sobre seguros y proyectos -

e1aborados con ante1ación. Eetudi6 también 1os regí

menes de ~reviai6n y seguridad eocia1ee que rigen en 

1os ua.!see extranjeros, para acop1ar 1ae beses t6en~ 

... cas. de todo .ordenamiento a 1a realidad mexicana. 

(8) Ibídem, p. 35, 36. 
( 9) Ibidern, p. 36. 
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La Comisi6n quedó bajo la dirección del. señor 

Lic. Ignacio Garcí·a Téll.ez, quien personalmente in-

tervino en 1a elaboración del nroyecto. Tambi~n coo

peraron entusiastamente en la elaboración de la refe 

rida iniciativa de ley, personalidades de relieve C.Q.. 

mo los abogados Vicente Santos Guajardo, Agustín La

nuza Jr., Alberto Trueba Urbina, Enrique Calderón, -

el. Ingeniero Miguel. Garc!a Cruz y el. profesor Federi 

co Bach. 

As!, el. 31 de diciembre de 1942, con las firmas

del. Presidente Manuel Avila Camacho y del. Secretario 

del. Trabajo, Licenciado Ignacio García Tél.l.ez, el P.Q.. 

der Ejecutivo expidió la Ley del Seguro Social.. No -

quedaba ya entonces sino remitirla de nuevo al mini!!_ 

tro de Gobernaaión -para los trámi tea d·e su publica-

ción en el. Diario Oficial., lo que sucedió e1 19 de -

enero de l.943, aunque requiriendo de una :fe de erra

tas que hubo de aparecer al.l.Í mismo el 30 del. pro"Pio 

mes y afio·. 

Durante loe -primeros mese~ de su a~licaci6n, la.

Ley del. Seguro Social. mostró una efectiva apl.ica 

ci&n. Pero para cumplir con su fin como toda.Ley, se 

ie han hecho un gran número de reformas, con· el. obj.!_ 

to de que est' acorde a 1a real.idad de la '~oca en -

:que vive la sociedad mexicana, es decir, qu.e ha ob-

servado las necesidades actual.es que nuestra aocie-

dad trabajadora requiere. No debe nióatrarseajeno ai 

crecimiento demográ:rico de M~xico, sino colaborar 
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con todo r6gimen a la unificación de esfuerzos nar.io 

na1es tendientes a uromover la salud de todos 1.os h~ 

bitan.tea del país. 

B.- Creación del. IMSS. 

La id.ea de crear '2n organismo que proporcionara

seguridad social.. surgíÓ en el. siglo pasado como una.

neaesidad histórica del. desarrollo capita1ista, con

el objeto de satisfacer las demandas de 1.os trabaja~ 

dores, ya que ástos se enfrentaban a 1.a vid'a sólo -

con su fuerza de trabajo, sin solventar la necesidad 

socia1 de seguridad y ~revención. Pue entonces cuan~ 
do ei_Estado, en un acto de política social, expidió 

leyes que protegían al. trabajador contra cie~tos --

riesgos, con el. pr~~~sito de no romper el equi1ibrio 

de l.a sociedad. As! mismo debe entenderse que para -

just1'ficar su existencia,- el seguro social. requiere

de un desarroll.o industrial. previo enmarcado en el. -

cauital.ismo, pues, sÓ1.o en ese sistema l.as relacio-

n~s obrero-patrona.l..es que se establ.ecen pueden crear 

el. clima y 1.as necesidades pror,>icias -para su impl.an.+ 

tación. Partiendo de tal. 'Premisa es factible afirmar 

que fue hasta 1.904 cuando comenzaron a manifestaree

en K6xi.co 1.aa -primeras inqui,etudes l>ára am-perar a --

1.os trabajadores con 1a justicia. Durante ese ai'lo, -

en el. Estado de M'xico, Jos' Vicente Vill.ada emitió-

,_ un·"'decreto en el. que se reconocía 1.a existencia de -

accidentes de trabajo y responsabi~izaba a l.os ~atr~ 
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nes del ~ago de las debidas indemnizaciones. Dos a-

ñas después, siendo Bernardo Reyes gobernador de Nue 

va León, el aongreso d·e d.'icha entidad aprobó una ley 

muy semejante, que viene a ser sin duda alguna una -

anortaciÓn más para la im-plantaaión del seguro so--

oial.. 

El. Instituto Mexicano del Seguro SociS.l. surgió -

en medio d:e reticencias e incomprenciones, en un CO!!_ 

texto de campañas de desprestigio. e incluso de inci

dentes violentos de los grupos patronales que busc:&

ban asegurar sus intereses económia:os, causa.dos por

i.gnorancia o l,)Or la manipulación ideoiógica de que -

los hacían objeto los patronea. 

Los patronee argumentaban que 1aa- cuotas que de

bían pagar al Insti tu1lo eran demasiado al. tas, y aun

.que a1 pagarlas quedaban 1i bres de la ree'l;)onsabili-

dad que 1a Ley de1 Trabajo les imponía por acciden-

tes, riesgos, enfermedades del trabajo y -pensiones,-

1.es i;¡arec!a <iu.e mientras no hubiera de~tro de su ce!!. 

tro de trabajo ningÚn accidente o riesgo no habría -

necesidad de pagar. Esto originó toda una campaña de 

desprestigio en contra del seguro. 

Bn el sector obrero se preeent6 el mismo proble

ma, pues el patrón 1ee descontaba semanal.mente de su 

sal.ario las cuotas respectivas sin que rec:ibieran 

ninguna prestación aparente. T8.i situaci6n produjo -

un mal. uso de los servicios m'dicos y en consecuen--
, ,.,,. 

cia encarecieron 1oa costos de los seguros. 
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El análisis aue nos ocupa es necesario distin---

guir una serie de factores, que de a1gu.na manera in

fluyeron en la creación del seguro eocia1 en MéXico~ 

Puede r~sumirse en loe siguientes: Durante el. perío

do de 1910 a 1930 hubo diversos factores dé orden po 

lítico, social. y econÓmic.o que ocaciona.ron que el de 

sarro11o ,del. país permaneciera estático. A.fina1es -

de la d6cada de l.oe treinta, México ten:!a una pobla

ción que vivía ~ermanentemente. insatisfecha con la -

si tÜaci.6~ eaonómiaa. y social, además de que había -

una .total. carencia de lo que en la actualidad s"e de-

· nomina bienestar social., como son fuentes de empleo, 

alimentación y nutrición adecuadas, salud y seguri-

dad· social., vivienda, educación, cultura y deportes. 

Es imprescindible mencionar otro de los factores 

que infl.uyeron para el establ.ecimiento del seguro so 
. . . -

cial.; "era l.a al. ta mortalidad y morbilidad de la po-

bl.ación: el estado de higiene en l.ae fábricaa; el. e~ 

tudio de la d.istribl.lción de l.a actividad en relación 

con l.a ca~acida4 de atención m'dica y sanitaria exi~ 

tente, y el estud;io de la distribQción de los médi-

cos y e~fermeras en el. país con el. fin de conocer 

qué Ínctice de pobl.ación era atendido médicamente" 

( l.O) • 

Con .:La al;)robación del revol.ucionario art::Ccul.o -

l.23 que aconteció en el año de l.917, ee establecie--

(10) HISTORIA DEL D'ISS. p. l.45. 
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ron no sólo normas tendientes a regu.lar las relacio

nes obrero-patronal.es, sino normas que pretendieron

resolver, desde entonces, el problema de lo que hoy

se llama la seguridad social., a1. aboraar el problema 

de la vivienda, el de la prevención de riesgos, ei -

de un régimen de seguro sociai, protec.ción a los me

nores y a las mujeres, y tantas otras disposiciones

que han derivado de éste artículo. 

Durante todo este tiempo, ya se tenía conciencia 

de la necesidad de eX'9edir la Ley del Seguro Social, 

Tal y como lo señalaba la Secretaría de la Industria 

en su e:xposición de motivos. "Allí se sostuvo que la 

forma de garantizar al trabajador y ofrecerle un me

dio para reparar los perjuicios. sufridos era el se~ 

ro social que, junto con el riesgo profesional., está 

expuesto a la muerte, en~ermeda.d. no profesional., in

~alidez a causa de la edad y la falta de trabajo, 1o 

cual beneficiaría ?,Or su parte a1 emp1ead~r, ya que

le libraría de desembolsar sumas elevadas por el pa

go de primas fijas" ( 11) • 

Algunos de los proyectos que se formularon, est~ 

·blecieron las bases sobre 1as que descansaría 1a L~y 
del Seguro Social, tendría como aaracterística ser ~ 

obligatorio, constituir un servicio federal descen-

tralizado a cargo de un organismo cuyos pricipios -

eran: gozar de autonomía completa, estar integrado -

(11) Gonz&iez Día~, Lombardo Francisco. EL DERECHO -
SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL J:NTEGRAL. p. 148. 
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por representantes del Gobierno Federal, de los pa-

trones y de los trabajadores, no ~erseguir fines lu

crativos y obtener sus recursos de las aportaaiones

que se estableciera a cargo del Estado y de los na-

trones y asegurados. Se otorgarían prestaciones en -

dinero y en especie, bajo la forma de subsidios tem

porales, de pensiones e indemnizaciones globales y,

por otra parte, asistencia m~dica, quirúrgica, farm~ 

céutica y de aparatos accesorios, terapéuticos y de

reeducación. 

Con la creación de la Ley d~1 Seguro Social, s~ 

ge una nueva etapa para la sociedad mexicana, urodu~ 

to de la lucha constante para lograr el mayor biene~ 

tar posible. Desde entonce~ el derecho de l.a segu.ri

dád social adquirió autonomía, separándose del dere

cho del. trabajo, aunque intimamente relacionado con

éste·, por l.o que ambas disciplinas son ramas funda-

mentales de nuestro derecho social positivo. 

La creación del. Instituto Mexicano del. Seguro Sg_ 

oial., se debe al ilustre mexicano, Lic. Ignacio Gar

cía Tél.l.ez, a quien algÚn d!a l.e haran justicia po-

niendo su nombre al l.ado del. expresidente, Manuel. A

vila Camacho, quien fue el. fundador del. Instituto. 

C.- Los Organos Superiores Del. IMSS. 

Los Órganos del. Instituto son como l.o establece

.el. artícu1o 246, l.a Asamblea General., el. Honorable -

Consejo Técnico y l.a Direéción General.. 
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1.- La Asamblea General.. 

Es la autoridad suprema, integrada por trei~ta -

miembros, de los cual.es el Ejecutivo Federal designa 

diez, laa organizaciones patronales iguaJ. número, Y

otro tanto las organizaciones de los trabajadores. -

Duran en el ejercicio de su cargo seis años y pueden 

ser reelectos. Tal. y como lo establece el artícul.o -

247 de la Ley. 

El artícul.o 248 del mismo precento establ.ece, -

que e1 Ejecutivo Federal debe sentar las bases para.

determinar las organizaciones de trabajadores Y de 

patrones que deban intervenir en la designaci6n de 

los miembros de la asamblea general. 

Al respecto es necesario destacar que el 8 de a

gosto de 1974 se publicó en el Diario. Oficial. de la

Federación, el Reglamento de la Asamblea General del 

IMSS., y las bases para la designación de los miem-

bros del Organo Supremo del Instituto. 

La Asamblea debe integrarse por reoresentantea 

de1 Ejecutivo Pedera1 y de organismo& de trabajado-

res y patronee, correspondiendo a estos, diez miem-

.bros por cada sector y que se distrib\lyen de la si-

gui.ente forma: 

Los cuatro integrantes. base designados por 4isp~ 

sici6n del Presidente de la ReplÍblica son: el Direc

tor General. del Instituto Mexicano del Seguro ~ocia.l.. 

el Ti tul.ar de la Secretaría de Salubridad y Asisten~ 

cia, el Director del Instituto del Fondo Nacional de 
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l.a Vivienda y el Subsecretario de l.a Secretaría de

Tr~bajo y PreVisi6n Social.. Los otros seis restan~es 

llegan a variar, pueden recaer en l.os S'Ubdirectoree

General.es del IMSS. 

Por lo que se refiere a l.os re-;¡resentantes· del -

sector obrero son los siguientes: CTM', siete miem--

bros; CR?C• dos miembros; CROM, un miembro. Por el. -

sector patronal. esta representado por l.a Coní'edera

ción de Cámaras Industrial.ea, seis miembros y l.a Co~ 

federación de Cámaras Nacional.es de Comera{o, cuatro 

miembros. 

El. regl.amento.nQ incl.uyÓ bases para l.a deeigna-

ción de aJ..gÚn representante ·de l.os trabajadores cam

pesinos, 1os cual.es cada d::Ca se incorporan en mayor

número a1 Instituto;. l.o cual. es necesario que exista 

al.gÚn representante de l.o~ trabajadores cam~esinoe. 
. . . 

La Asamb1ea General. ·como l.o establece el art::Ccu-

l.o 249, se reune dos veaee- al. año como mínimo, pu--

d:iendo r.euniree extraardii.nariament.e cuantas veces 

aea necesario. 

Las reuniones son presididas por el Director Ge

neral., mismas que se 1.1.evan a cabo en l.os meses d-:! -

agosto y se~tiembre. De acuerdo con l.a administra--~ 

ción ~e reune entre el. 1.8 y 20 de enero de cada año

c on el. objeto de rendir un informe a1 Presidente de

l.a RepÚb1ica, sobre l.as actividades i;>resentado por -

el. D,irector General., así como el. ~rograma para el. 

año sigaiente sobre 1.as actividades, presupuesto, i!l 
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gresos y egresos 

2.- El. Honorable. Consejo Técnico. 

Es el 6rgano que tiene la representaci6n legal y 

la administraci6n del Instituto, está constituido -

por doce miembros designados proporcionalmente por -

los sectorea obrero, patronal y estatal. Duran en el. 

desempeño de su cargo seis años y se permite la re-

elecci6n. Tal y como lo establece el. artículo 252 ·de 

la Ley. 

Los representantes del sector gubernamental recª 

en, en el Director General del. Instituto Mexicano 

del Seguro Social, el Titular de la Secretaría de Sª 

1ubridad j·Asistencia, el Director del Instituto del. 

Fondo Nacional de la Vivienda y el. Subsecretario de

la Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social. 

Por el sector patronal estan representados por -

dos miembros de CONCANACO y dos de CANACINTRA. El. -

sector obrero está representado por la CTM, la CROC, 

la CROM_y por el Sindicato Nacional de Mineros. 

El. Oonsejo Tecnico, se reune todos loe miercoles 

de cada semana a las 17:00 horas, a. excepción de que 

e~a.día festivo. Con uno de los representantes de ca 

da sector se nuede llevar a cabo el. quórum. 

3.- La Comisión de Vigilancia. 

La ley establece en su artículo 254, que la Com~ 

siÓn de Vigilancia está constituida por seis miem--

bros, designa,dos por l.a. AsambleaGeneral, quienes d!;!_. 

rarán en sus cargos seis años y podrán ser reelectos 
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-para cubrir igual período. Tiene a su cargo la tarea 

de cuidar las inversionea que deberán hacerse de a-

auerdo con l.a l.ey, practicar auditorías y sugerir .m~ 

&idas para el. mejor funcionamiento de la institu---

a:i.Ón. 

La representación está constituida, un miembro 

de la Contraloría General. y otro de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, esto por lo que se refi~ 

re al sector gubernamental. 

El seo.tor patronal. está repz•eaentado "POr un mie!! 

bro de CONCANACO y otro de CANAOINTRA. Por el. sector 

obrero l.o representa dos miembros de l.a CTM. 

La Comisión de Vigilancia se reune todos los --

mi ercol.ee a l.as 16:00 horas, con el ecS'lo hecho de -

que eat6 presente uno sólo de los representantes de

cada sector para que se real.ice el. quórum. 

4.- La Direcrción General.. 

El Director General. debe ser mexicano por naci-

mi eato, de reconocida honorabilidad y canacidad téc

nica. Su funci6n consiste en ejecutar las resol.ucio

nee del Consejo, representar a.l. Instituto ante las 

autoridades administrativas y jucU.oi.a1es, informar 

al pro"Pio Consejo del estado financiero y contable,

nombrar y remover empleados.subalternos. 

Tiene además derecho de veto para las resol.ucio

. ..nea ~el C~nsejo Tltc:mico. 

D.- Evolución de la Seguridad Social.. 
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En l.a l.ucha del. hombre contra el. infortunio, to

dos han aprendido a medir con exactitud la impoten-

cia y a buscar el. apoyo y la solidaridad de los se-

res que nos rodean, los medios para conjurar los pe

ligros comunes. El. hombre aislado, sin la ayuda de -

sus semejan.tes, ha sido siemnre incanaz de aostener

esa l.ucha y vencer. 

La enfermedad y l.a muerte acechan constantemen-

te; el. agotamiento fÍsico producido por la acción 

del. tiem~o o por el. desgaste prematuro de nuestro o~ 

ganismo, son procesos a que todos estan expuestos. 

El. hombre l.ucha contra la inestabil.idad de l.as 

condiciones económia.as, que constituyen t.ambién un 

riesgo del. cual. nadie puede considerarse libre. "De

esta manera, el. hombre parece moverse norma:l.mente en 

el terreno de lo imprevisto, de lo ineví1'abÍe-~ .y· .. de 

l.O fatal" (12). ·-:-:-.·--···,..··-..- . 
,.. . :. 

Ahora bien, ".l.~ -~rg~zacil:Sn .de -ia seguridad so-

cial. aspira a Ü.be~~-.-~1:'·h.ombre ·de es:ta eensaci6n de 

inseguridad- y miedo y a poner fil..n en narte a l.os mo

vimientos de protesta de nuestro tiem~o" (1.3). 

Hablar de l.a evolución del. seguro social. en el.

momento en que tal. ex~resión se acuña con un ·cronten~ 

do prpio, es decir, antes del. siglo ?resente, lo que 

se han sucedido son medidas inespec!fic~s de protec-

( 1.2) De .Perrari ,. Prancieco. LOS PRINCIPIOS .DE SEGlJR!. 
DAD SOCIAL. P• 1.05. 

( 13) Ibídem, p. 1.06. 
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ciÓn de necesidades sociales. Quizá sea más apropia

do, pues aludir a una evo1uci6n de la protección so

cial, como expresi6n más amplia, indicadora de los -

instrumentos utilizados 'Para afrontar a 10 largo del 

tiempo las necesidades sociales. 

E1 movimiento obrero organizado, ha observado un 

avance firme y trascendental hacia el logro de nue--, 

vas metas que l.o aproximan a su máxima aspiración: -

e1 establecimiento de l.a seguridad social. integral.

Es decir, extendida a todas las capae de la pobl.a--

·ción, particularmente a l.os de recursos más modes---

tos; una seguridad social dinámica en todos sus al-

canees que protejan a l.a total.idad de los mexicanos

en su sa1ud, en l.a adversidad, en el desem~1eo. 

Con el. establecimiento del seguro social, han e

vol.ucionado las bases- fi1osóficas, sociales y -pol:!ti 

cas de este organismo, en· virtud de que el Instituto 

ha .estado rel.acionado directamente con el. crecimien

to económico del. país y con 1.ae necesidad·es socia~-

1. es que en él imperan. 

Bl. :Instituto Mexicano del. Seguro Socia1, durante 

sus cuarenta y tres años de existencia, ha desarro~-

11.ado proyectos importR.ntes que han fortalecido la -

cooperaci6n internacional. en el sector social, lo -

cual. ha permitido que M6xico preval.ezca como uno de

l.os principal.ea países del continente americano que-

.... Díayor""iiiipulso ·ha dad.a a. ia búsqueda· 'lfe 801\..lciones P~ 

cíficas para los problemas socioeco.HÓmicos de 1.a re-
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gi6n. 

Es evidente la evolución del Instituto Mexicano

del Seguro Social, tanto en los servicios médicos -

que presta como en las ~restaciones económicas que -

otorga. Asimismo es claro el avance que ha observado 

la reglamentaci6n del mismo, al proteger cada día a

más mexicanos carentes de un servicio social. 



CAPií'ULO III 

PRESTACIONES QUE OTORGA EL SEGURO 

A.- Prestaciones en Especie. 

La Ley del Seguro Social considera cuatro ramos

de seguro, mismos que se encuentran establecidos en

el artícu:Lo ll de la Ley y que se anal.izarán cada -

uno de ellos en éste capítulo. 

La protección que ofrece, por conducto de estos

ramos de seguro, está integrada por prestaciones en

especie y prestaciones en dinero. 

Primeramente se anal.izarán las prestaciones en -

especie, que están orientadas a proteger la sal.ud -

del individuo y de la o:olectividad. 

1.- Riesgos de Trabajo. 

"Ahora bien, ¿qu.~ es?, ¿cuáles son los riesgos 

de trabajo?. Se consideran· dos los riesgos de traba.

jo: él accidente de trabajo y la enfermedad. profesi~ 

naJ.. El. primero es una l.eei.6n que se produce en for

ma intempestiva, inopinada; en cambio. 1a enfermedad-

• profesional es conseauenci.a de una causa que act\Ía -

en una forma prolongad.a. A.sí e1 accident~ de trabajo 
. ( 

es la l.esi6n orgánica o perturbación funcional. inme-

diata o posterior, o la muerte, que ocurre repentin~ 

mente en el deearrol.l.o del. ~rabajo o por motivo de -

eh cual.quiera que sea el. l.ugar,. tiempo en que e1 mi!!_ 

mo se esté prestando. Doy i·a definición del acciden

te de trabajo para señalar que se. considera tambitñl

como tal, el que ocurre al empl.ea.n'O al. trasladarse - · 
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éste directamente de su domicilio al centro de labo

res o viceversa. La enfermedad profesional, como ya

dij e, es una lesión que ad;quiere el trabajador por -

una causa continuada por un tiempo más o menos uro--

1. ongado" (l). 

Antes de sefialar las prestaciones en especie a -

que tienen derecho los sujetos del seguro, es necesa 

rio primero conocer quienes tienen· dereaho a estas ~ 

prestaciones. 

Las personas -protegidas conforme al. artículo 92, 

mismo que establece. Quedan amparados uor este ramo

del Seguro Social: 

I. E1 asegurado; 

II. El pensionado por: 

a) Incapacidad ~erman-ente total, 

b) Incapacid'ad' 'Permanente l;lBrCia.:L con un mínimo-

del. cincuenta por ciento de ine.a.pacidad, 

c) Invel.idez, vejez, cesantía e~ edad avanzada,-

d) Viudez, orfandad o ascendencia; 

III. La esposa del. asegurado o, a fel.ta de 'ata, 

la mujer con quien ha hecho vida marital. durante los 

cinco años anteriores a l.a enf ermeda~, o oon l.a que

haya procreado hijos, siempre que ambos perm.anezcan-

1.ibres de matrimonio. s·i el. asegura.d:o tiene varias -

concubinas ninguna de el.las tendrá derecho a l.a pro

t ecciún. 

(l.) LECTURAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. RIESGOS 
DE TRABAJO. IMSS. u. 58. 



-57-

Del. mismo derecho gozará, cuando se. encuentre t~ 

talmente incapacitado -para trabajar, el. esposo de l.a 

asegurada o, a fal.ta de éste el. concubino &i reúne -

l.os requisitos del. párrafo anterior; 

IV. La esposa del pension~o en l.os términos de

l.os incisos a)·, b) y c) de ia fracci6n II. A fal.ta -

.de esposa, 1.a concubina si se reúnen 1.os requisitos

de 1.a fracción III; 

Del. memo derecho gozar,, cuando se encuentre t~ 

ta1mente incapa.ci ta.llo para trabajar, el. eapoao de 1.a 

pensionada o, a fal.ta de éste el. conO'~bino. si reúne-

1.oa requisito• de l.a frac.ci6n III; 

v. Loe hijo~ menores de dieciséis años del. ase€;!!, 

re.dQJ y de l.oa pensi.ona.Goe en l.os t ~rm±nos consigna-

dQ• en l.a fra.cmi6n anterior; 

V:t. Lo.e hijos de1. asegurado he.eta l.a edad. de v.e

:Lnticaco afios cuando real.:l.icen estudios- en -r;>l.antel.es 

del. sistema educativo nac:léinal. o, si no pueden mante 

neree por su p~opio trabajo debido a una enfermedad

cr6nica, defecto físico o pa~quieo, haatá en tan~o 

no desaparezca l.a incapacidad que padecen; 

VI:I. Loa hijos mayores de diecis.Sia ai'1oa de l.os

penai.onailos por i.nva1.idez, vejez y cesantía en edad:

avansa4a.·,, que se encuentren ·disfrutanclo de asi.gna.c:i~ 

nea fsmil.iares, así como l.os de l.os pensionados por

incapacidad permanente total. o paraial. con un mínimo 

del. ci.ncueniia por ciento de i.nca-pacidad"• en l.oe mi

mos casos y aondici!>Jles eatabl.ecidoa en el. art:!cuio-
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156; 

VIII. El. padre y 1a madre del. asegurado que vi-

van en el.hogar de éste; y 

:r:x:. E1 padre y l.a madre del. pensianad!o en 1os -

términos de 1oa inaieoa a), b) y c) del.a :!fracción 

II, si reúnen e1 requisito de convivencia señalado 

en 1a fracción VIII. 

Los sujetos comprenaidos en J.as fracciones III a 

IX inol.ueive, tendrhi derecho a J.as prestaciones- re~ 

pectiva& si reúnen adem'8 1os requi&i1toa siguientes: 

a) Que dependan económicamente de1 asegurado o -

pensionado, y 

b) Que el. asegurado tenga derecho a 1as presta.-

eiones consignadas en el. artícul.o 99 de esta Ley. 

Bn el. ramo de riesgo de trabajo da derecho a l.a.

asistencia m'dica, quirúrgica, farmacéutica y hospi

tal.aria que se requiera con motivo del. riesgo· sufri

do, además, l.os aparatos de prótesis y ortopedia y -

servicios de rehabil.itaci6n. El. otorgamiento de apa

ratos es sÓ1o p~a el. _trabajador o trabaja4ora ase~ 
rada; sin embargo puede darse al.gunas exce'!lciones m.!, . . . 
diante sol.icitud dirigido a1 Honorabl.e Consejo ~'en!. 

co, este a través de acuerdo, deci6e otorgar o no -

J.os aparatos de próteeie, ortopedia y servicios dé -
rehabil.itación a J.a esposa o a cual.quier benefici~-

rio. 

La aeistencia m'4ico-quirúrgica comprende, el.,.-

conjunto de atenciones, investigaciones, curaciones-
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o interv.enaiones médd.co-qu.irúrgicas que correspondan 

a 1as exigencias que presente cada caso, y sean nec.!, 

sarias y suficientes para e1 tratamiento de1 derech~ 

habiente, tanto en ca1idad:. como en cantid:aili. Esta a.-, 

tenci6n m~dica y el. servicio hos'Pital.ario ée propor

cionan por tiempo indefinido, es decir, en tanta- e1-

asegurado conserve e1 derecho a ioa mismos, o bien -

hasta no 1ograr 1a sa1ud, l.a rec:uperación del. traba

jador o hasta determinar 1a incapaeidad de1 trabaja.-

dor. 

También queda compreru!ida en l.a asistenllia mé~i

co-qui.rorgi.ca~ l.a asistencia denta1, que ·comprende -

e1 tratamiento de ~adiecim1.enton de l.a encía, labios, 

pal.ad.ar, maxil.ares y di.entes Y, obturae:Lone&. d'e ceme!!_ 

to, porce1ana y amal.gama de pl.ata, qtie4ando exc1uido 

otro tipo de trabajo protéaicQ. · 

Dentro de este mismo ·rengi.ón el. Instituto conti

núa dando mayor significacicSn a ·l.aa actiVid'edes y ..'.,_ 
' -

programas de medecina preventiva, convencido de que

l.a protección de l.a saJ.ud de.be éoml>render no sóio ~

l.u acciones de l.a medecina curativa sino~ muy pElrt!, 
. . .. 

cul.arment_e, aquel.l.as' que tiendan a 1.>reaenarl.a. s·e -

continúan programas de medeci.na · preven"tiva para tocia 

l.a ,pobl.aoi.Ón especial.mente, en ~m~icladea miral.e&; -

en donde se l.es apl.ican l.aa vaounae contra el. saram

pión, tosferina, tifoidea,' tétanos y tube:n:u.l.oáis,

con estas medidas se registra un s1.gni:fr1.ca'tivo dea-

·oenso en l:a aperici~n de 'ea1ias enfmeciad.~8'. ,, . -." 
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E1 aerv.tcio de farmacias, se presta a 1os asegu

re.dos, pensionados y beneficiarios, de las med·ecinaa 

prescri'taa en 1os recetarios oficiales oor los médi

cos· tratantes de1 InetitutQ; para ser surtidas deben 

presentarse a 1as farmacias del Inati tu to, sin tach~ 

duras, enmendaduras o mutilaciones, dentro de las B.!!_ 

tenta y d~s horas siguientes a su ex-pedición. Des--

pués de este lanso sermi nu1a.S, tal. y como lo esta--

bl ec e e1 art!c:uJ.o 76 de1 Reglamento de 1aa Ramas de

Rieagos Profesionales. 

En cuanto a l.a cantidad de medicamentos que l.lre!:!_ 

criben l.os médicos del. Instituto, al respecto el ar

t{cull.o 74 del Regl.amento estab1ece. Ninguna orescri~ 

pción de medicamento puede ser fohnu1ada sin necesi

dad. El médico pondrá especial. cuid'ado en la deterJn!. 

nación de l.a c~tidad de medicamen1los que prescriba:, 

tomando en cuenta la evolución y 1a duraén.Órr proba-

ble de l.a enfermedad, los remedios ya utilisados~ el 

periÓdo de eficacia de l.os medicamentos y la necesi

dad de evitar consumos superfluos. 

Kl. aerviéio de hospita1ización, establece el Re

gl.am.ento para l.os casos en que la natural.eza del pa

decimiento o del tratamiento a que deban sujetarse -

el. asegurado o el pensionado o sus familiares, exija 

su internación en unidades hospi ta1ariaa a juicio -

del médico facul. tado para tal. efecto por el Insti tu

to. Para la Hospital.ización se requiere el consenti

miento expreso de1 enfermo, a menos que l.a natura1e-
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za del. padecimiento im-ponga com.o indeepensabl.e 'eta.

medida.. KL :In&-ti tu to podrá ordenar 1.a. hospital.iza.--

ciÓn del. aeeguradO en cual.quiera de 1.os si:guiente11 -

casos. 

a) cuando 1a enfermedad requiera atenc:ión o asi~ 

tencia que no ~u.:edan ser proporcionados a domicilio. 

b) cuando así 1.o exija l.a tlase de enfermedad, -

partícul.armente trat!Úldose de -padecimientos contagi~ 

sos. 

e) Cuando el. enfermo infrinja l.as -prescr1.pc:ionee. 

u Órdenew del. médico encargado de atenderl.o. 

d) Cuando el. estado del. paciente demande l.a ob-

s erv;ación constante o exámenes que eól.o "Puedan l.l.e-

varee a e:f'ecto en un centro hos-pi tal.ario. 

~ratán.dose de menores de edad• y de mujeres casa

d·as, el. :Instituto no podrá ordenar l.a hoepitaJ.iza--

oicSn, ain el. consentimiento del. jefe del. hogar o de

qliien 1.ega1mente 1.o repreaente. 

La duraci6n de una hO&"pital.ización dellle ser 1.imi 

'bada al. tiem-po estrictamente necesario. Ahora bien,

-p~a el. caso de que 1.os enfermos internados faJ.l.ez-

can serán inhumados 'Por sus i'ami~iarea o '{)Or el. Ins

tituto, ai aquel.l.os renuncian a hacerl.o, o ai no re

cdemen el. ca.aáver dentro del. '{)l.azo que eeftel.en l.ae -

l. eyee seni. tarias para l.a inhumaeión. 

Para el. caso de· l.ae via:i. tas a l.oa enfermos hoa-

-pi tal.izados en centros del. :Inati tu to se sujetarán a

. · ·1aa· ·normas qur aeftal:en l.oa :lnatS'Qc~i•oe ~oorr••'Don--
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diente, l.o& que se fijarán en un l.ugar visible de º!! 

da una de l.as unidades hospital.arias del. Instituto. 

Para el. caso de 1.a prestaaiÓir1 de los apa.ttatos de 

prótesis y ortopedia en el ramo de riesgos de traba

jo, estalUece el. Reg;Lamento, que se suministrarán m~ 

diante l.a aprobación de l.a jefatura del Departamento 

de Riesgos Profesional.es, siguiendo para ello las -

cii.suosicionee del instructivo que al. efecto se expi-

da.. 

"En cuanto a la rehabilitación debemos deeir lo

eiguiente: en la actualidad el médico, ya sea gene-

ral. o especia:I..iata~ al. proporcionar el aervici·o a un 

paciente enfoca su actividad en loa tres aspectoa -

que comprende l.a medecina moderna, tanto el rehabil.i 

ta.torio como el Cll;Z'B.tivo. Cuan~o el médico previene, 

pretende evitar padecimientos o l.esionee; cuando cu

ra, reeti tuye l.a sal.ud y e'«'!. ta daños mayores; cuando 

rehabilita tiende a que el. individuo l.esionado o en-. ' 

:fermo no se o:onvierta en un& carga para ~l. mil!!mo, P!! 

ra su familia o para 1.a aocri.edad. Es decir, el otor

gar un servicio mécliico, ya sea quirúrgico.-. farmacéu

tico u hos~ital.ario que necesita el trabajador 1.esi2. 

nado, lleira. implícito también las actividades corre!; 

pondientea del gal.ano; es un tollo que 'buaca l.ograr 

la recuperación del paciente. con' el. fin- de que se 

reintegre nuevamente a la sociedad y a su trabajo h!!; 

bitual." (2) • 

. (2) .. Idem. ,.; ., -'·""''"'·"-'-'•'"' _., ... , ... ,-....,,,,;... •.. ,, . .,.,,_, ... 
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2.- Enfermedades y maternie!ad. 

La Ley establ.eée en los articu1oa 99 Y l.00, en -

caso de enfermedad, el. Instituto otorgará aJ.. asegu.r!! 

do l.a . asistencia médico-quirúrgica, farmac~utica Y

hoapi tal.aria que sea ne,cesa.ria, ~·esde el comienzo de 

l.a enfermedad y durante el. plazo de ei.ncuen1ra. y ~os

aemanaa- para el. miemo padecimi.ento, l;)rorrogabl.ea por 

cincuen1ta y dos semanas mú, previo dictamen médico.· 

Así mismo tienen derecho a estas prestaciones en es

pecie, l.os beneficiarios del asegurado, en tanto 'ª
te conserve el. derecho a 1oe mismos. 

-En el. caso de l.a esposa o concubina del asegura

do, en este mi.amo ramo de seguro, se le otorga lall 

mi~mas prestaciones m'dicas, por todo el tiempo en 

·que el asegurado conserve l.os mismos derechos. 

En el. caso de materni.diad, ae l.e otorga aeisten--
. . 

Cl:la obst,trica necesaria-durante el. embaraso, el. a--

l.umbr~ento ·i el. i_puerperio, as{ como 83\ltl!a para l.&$. . 

tanoia durante seis meses. Estas- ~restacionee son -

dnicamente para la esposa o .concubina protegidas.por 

l.a fracción :r:rr, del. art:!CNJ.o 92 de ia Ley que esta

bl.ec e q11e a fal.ta de es~osa, tiene derecho la mujier

oon quien ha hecho vitla marital. duran:te l.os cineo a.

flos anteriores a l.a enferm~dad, o con l.a que hÉl.ya 

procreado hijos, siempre que ambos permanezcan 1.i~-

bres de matrimonio. Si' el. asegurado tiene varias coa 

cubinas ninguna de el.las tendrlÍ derecho a l.a protec

ción. 
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Del. mismo derecho gozará, cuando 11e encuentre t~ 

ta1mente incapacitado uara trabajar, el. esposo de l.a 

asegurada o, a fal.ta de éste el. concubino si reúne -

l.os requisitos del. párrafo anterior. 

En el. caso de l.a trabajadora asegurada, e1 art!

cul.o l.02 de l.a Ley establ.ece. En caso de maternidad• 

el. Inati tu to otorgará a l.a asegurada asistencia obs

t.Strica cl.urante el. embarazo, el. al.umbramiento y -pue!:_ 
.. 

pario, ayuda uara l.actancia durante seis meses y una 

canastil.la al. nacer su hijo. 

Por lo que res9ecta a l.oa hi.jos de1 asegurado se 

· J.es otorgará asistencia médica, quirúrgica, farmacé~ 
. .. ., 

tica y hosnital.aria al.os hijos menores de diecieeis 

afios o mqores de dieciseis y hasta veinticinco · aiios, 

cuando éstos real.icen eatuciios en.piantel.ee del. Sis

tema Educativo Nacional. 

Para entencller que -pl.antel.ea quedan oomprendidos

por el. Sia11.ema.Bducativo Nacion~, se tranoriben J.oa 

art!cul.os 7o. y 90. de l.a Ley Orgánica de Educacñ&n.: 

PÚbl.ica. 

ArtÍcuJ.o 7o. El. Sistema Bclu.cativo Naciona1 est~ 

cronstituido: 

:r.- Por l.as eecuelaa, institutos, 1aboratorios y 

·centros de invest1.gaci6n. científica clenentiente~ cí:ei 
l : . 

Bstado, .U.recta o descentralizad.amente, y -por las ª.2. 

tivida.cles cul.tural.ea que 'ate realice; ·I:r.~ Por 1as

escue1as particul.ares de educación l;)rimari.a, secund!!_ 
.. . 

ria o normal, o l.as de cual<iuier tipo o grado declica 
- ·.r· .. . , . ., .. ,, - : ·.··¡,:....:-
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das especi.al.mente a obreros y campesinos, que funci~ 

nen con autorización legal.; III.- Por' 1as eecuel.a.a e 

institutos partiquJ.ares de aua.l.quier tipo, cuyos es

tudios tengan reconocimien11o de val.idez oficial.. 

ArtÍau1o 90. E.l. Sistema Educati"lro Nacional com-

-prenderá 1.os sigu.ien1tes tipos: I.- La educación para 

niños m~ores; de seis años o eclu.caaiÓn preescoiar; ~ 

:u:.-· La educaai6n primaria;· III.- La educae:i6n secua 

de.ria; IV.- La eclucacri.:Ón 'ndrmal.; V.- La. educac.:i.Ón· V.2, 

cxaci.onal. y pre'9aratoria; v:r: .- La eduaari.6n euperfo;

t~cnica y pro~esional., incl.usive la univerai'lla.ria; -

VII.- La educaci6n que se imparta en 1a.borator:iJoa· o

insti11utos de inveatisa.ción cientí:f'.iea, inc1usive --

1.os univerai.tairios; VIII.- La educación de extensión 

educativa o extra-escol.ar, incl.usive l.a univers-ita--

. ria y J:X.:- La que se imparta en escuelas de eduaa-

aión espeaiai no comprentlidia. en l.as fr'acciones ante

riores. 

Los ascendientes de1 asegurado, en el ramo de e!!_ 

f ermedadea se les otorgará aaistenctia mlicf:l..cra, q:.ii%'Ú!:, 

giaa, farmac~tica y hospital.aria a ios padres que -

vivan en ei hogar del. aseguirado y de~endan.económi~~ 

mente de liste, es decir que vivan bajo el mismo; te-

año. El. J:nsti tu.to 10 comprueba a trav's de la viai ta 

que real.ice 1a trabajadora social.. 

3.- Znvalidez, ·Vejez-, Cesantía en edad e.venzada

Y Muerte. 

·Dentro, ·de este ramo, i-. prea'tac:ionea .· que. se o"'."'-
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torgan a l.os derechohab:f.entes son: asistencia médi-

ca, quirúrgica, farmacéutica y hospital.aria que eea

neceaaria. 

El. estado de inval.idez de un trabajador, es dict~ 

minado por el. médico tratante del. Instituto, después 

de haberl.e he~ho todo un tratamiento tendiente a re~ 

incorporarl.o nueva.mente al. trabajo, es decir,·- viene

ª ser consecuencia de una enfermedad general.. 

A1 respecto .. l.a Ley establece en el. artículo 1.28, 

l.os requiei tos que debe reunir un. esitado de inval.i--

d·ez: 

I.- Que el. asegurado se hal.le imposibil.ii>ado -pa

ra procurarse, mediante un trabajo proporcionado a -

su capacidadi, una remuneraci6n superior al. c±ncuenta 

'por ciento de l.a remuneraci6n que perciba un trabaj~ 

dar.· sano, de semejan.te capacidad, categoría y forma

ción profesional.; y 

II.- Que sea derivada de una enf.ermeda4. o acci-

dente no profesional.es,, o por de:t:ectos o agotamiento 

físico o mental., o bien cuando -padezca una afección

º se encuentre en un estado de natural.eza -permanente 

que l.e impida trabajar. 

Además de l.a asistenaia médica a l.a que tiene d~ 

recho el. asegurado, la Ley establece que también ti~ 

ne derecho a las siguientes prestaciones: p·ensión,-

t.emporal. o definitiva; asignaciones famil.iares y 8Y!:!; 

da asistencial. 

La pensión tempora1 es l.a aue se otorga 11or -pe-.;. 
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rÍodos renovabl.es a1 asegurado, en l.os ca.sos de ex:t.!! 

tir posibilidad de recuperación' para e1 trabaj'O. La

pensión es definitiva cuando subsiste el. estado de -

inval.idez. 

En cuanto a los derechos que tienen los pension~ 

y beneficiarios, son l.o& mismos que anteriormente se 

mencionaron para el. caso del seguro de invalidez-. 

Para tener derecho aJ. goce de las prestaciones 

del. seguro de vejez, se requiere que el. asegurado h!!; 

ya cumpl.ido sesenta y cinco años de eda~, o bien se

senta y cuatro años y seis meses. Además, tener rec~ 

nocidas por el. Instituto un m!ni.mo de quini.entas co

tizaciones semanal.es. 

La Ley estab1ece en el. art!oul.o l.43. Se consid~ 

ra cesantía en edadi avanzada cuando el. asegurado qu~ 

de priva4o de l.oe trabajos remunerados, después de -

los sesenta años de edad. 

Dentro de este ramo de seguro se tiene derecho a

l.a pensión; asistencia médica; asignaciones famil.ia.

res y EcyUda asistencial.. 

Le.s l)restac-ionee en especie a que tienen derecho 

l.os beneJ!iciarios del. pensionado, son l.oa.miamos que 

se han venidio señal.ando y que se encuentran. estal:lil.e

cidos en l.oa artíeul.os 92, .99 y l.01 de 1a Ley. 

OUando t'a1l.ezca un pensionado o un asegurado y 

su muerle sea -por causa de ·una enfermedad general., 

.el. Ins~1;Uto pagará a l.a persona preferentemente :ta.

miliar del. asegurado o del. t>ensionado, que nresenta-
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copia del acta de defunción y la cuenta original. de

los gastos del funeral., una ayuda i;ior este concepto, 

consistente en un mes de salario mínimo general vi-

gente en el Distrito Federal en la feaha del ~allec! 

miento. 

4.- Guarde:t!'Ías para hijos de asegurada.s. 

El. ramo del seguro de guerder:(as para hijos de -

trabajadoras asegunadas, tiene como objeto proporci.~ 

nar cuidados maternales durante eu jornada de tralla.

jo a sus hijos en la primera infanci.a, estos servi-

.cioa se 13restan desde la edad de cuarenta y tres dí

as hasta que cumplan cuatro años. 

"Constituye un complemento vaJ.ioso del salario 

real de ias madree trabajadoras. Por ello, ha sido 

preocupación del Ins.ti tu to mejorar la caJ.idad de lo& 

servicios e incrementar su crobertura. Para elevar la 

aalidad en la atenai6n, se han reforzado los asnec-

tos formativos y de desarrollo del niño, e.si como -

l.o& referentes a la educación materno-infantil y a -

la integración familiar" (3). 

Por otra "Darte las guarderías son considerados -

como, "un medio y a l.a vez una modaJ.idad· de hacer e

fec.tivo el cuidado de la saJ.ud de l.oa niiios acogidos 

en ell.as; hemos lfado a l.a ex13resión "cu.ida.do de l.a -

sal.ud" un sentido que abarca activiliades de fomento-
' 

y de prevención de la enfermedad, de recuperación 

( 3) MEWORIA INSTITUCIONAL 1984. DEL IMSS. i;>. 29. 
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de1 estado físico y mentaJ. y del al.ivio de 1a inva1~ 

dez, todas relacionadas de modo estrecho con el sa...

neamiento del medio, y con la protecci6n social y 1a 

educación" ( 4) • 

La Ley estab1ece en e1 artículo 185. Las tireste.

ciones eatan orientadas a cuidar y ~ortal.ecer la s8"

lud de1 nifio, e.sí como a le. :fiorme.ci.Ón ele eentimien-

toe de adhesi6n famiiier y social, a la adquieic~ón

de conoéimientos que promuevan 1a ~omprenai6n, el ª!! 
p1eo de 1a razón y de 1a imagi.naaión y a conatituir

hábitos higi6nicos y de aana convivencia pera su :tru

turo deearro11o. 

Para 1a prevenc:ión de casos· de en:ftermeda&, se a

plican medidas específicas cirigidas a1 gru"Po benef! 

ci.erio y al -personal que 1os atiende. La util.ización·· 

de procluctos bio1Ógicos para evi ter l.a aparie:i.Ón de

a1gubae enfermedadiea in:fteccioaa& y· 1& cramp1ementa--

ci6n de 1a dietarcon 1os nutrientes adecua.ctos, otra.

de 1as medidas adoptadas para 1a prevencióm de enfe!:, 

mectades es rechazando temporal.mente a loe nii'ios con

enfermedades trasmisib1ea,. o bien ais1án.dol.os ·en la.

mi.ama unidad. 

Para gozar de 1a prestación de 1os servicios de

guarder!a, •1 arttcml.o 1o •. de1 Reg].amento ea~ab1ecre, 

1a madre asegurada o el padre asegurado, deberá in•

cribir personalmente a sue··hijos 7 t>reaentar 1oe l!o-

(4) SIDURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL DEL IMSS. 'P• 15. 
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cumentos eiguientees 

a) Solicitud de inscripci6n. 

b) Copia de -aviso:· de afiliaci6n. 

e) Acta de nacimiento del menor en original y ª2. 

pia. 

d) Certif'icado médico del menor expedido en la -· 

Unid:ad de Medicina :Familiar a la que se encuentre a,g; 

acrito, con diagnóstico clínico de sano física y me~ 

t~lmente, emitido dentro de 1.os siete días anterio~~ 

res a la presen~aci6n de 1a solicitu.a. 

e} cuatro fotografías del menor,. tamaño infantil 

e igual.es, con su nombre y apellidos anotados- a1 re-

verao. 

f) Cuatro fotografías igua1es tamaño infanti.1 de 

la o de la& personas autorizadas quienes no excede--
··•· •. 

rM del nmnero tres, para entregar o rec:oger al. me--

nor, con el nombre y apellidos anotados al. reverso. 

g) Constancia de 'brabajo de la asegurada, exped! 

ma por el p~tr6n dentro de lOl!I treinta días anterio

res a la. preeentaci.Ón de 1a eolici tud, con los si---' 

gui entes datos: 

razón social., 

registro patronal., 

domicilio de ia empresa, 

teléfonos en donde nued·a ser 1.ocaliz8.da 1.a ma

.dre tre.baj ad.ora dentro de ia empresa, 

horario de trabajo de la asegurada, 

días de descenso de 1a asegurad.a, 
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- períodos de descanso de 1a asegurada. 

h) Carti11a Nacional de Vacunación con 1a anota

ción de 1a.a- respectivas ap1ica.ci:iones· de ve.cunas. 

Las trabajadoras que gozan del dereého de 1os 

serv:·icios de guardería para sus hijoa, deben obser-

var una serie de normas para e1 buen :fi.uncionamiento

de 1as ~nstituciones. A continuación se mencionan a!, 

gu.nas que son de gran importancia como el de infor-

mar .a la· guardería diariamente a1 presentar al me--

nor, sobre el. este.do ·de, sa1ud de és11e en 1as Últimas 

doce hora&; 1a maci!.re debe ut1izar el. servicio de --

guardería SÓl.o en l.os días que trabaje, de modo que

en 1os días de desa:anso el. menor no será admitido, -

si por error es admitido un menor, 1a madre se hará.

acreedora a 1a sanción correspond1en1te; a 1a hora de 

su sal.ida se entregarán los menores a l.as persone.e -

autorizadas., previa identi:fiicación, 

Las madre~ asegura&as invariab1emente, deberán -

comunicar a 1a guardería, cuál.es son sus días de de_!! 

canso, vacaciones, permisos y demás circunstancias 

por 1as que no se present.e a trabajar, así como el. 

cambia· de domicil.io, crambio de su cen1rro de trabajo

Y todos aque11oe datos re1acionados con sus menores

hijos. Estos avisos deberán proporcionarse e1 día en 

que ocurra l.a incidencia o, a más tarc!ar a1 siguien-

te. 

En caso de incwnpl.imiento -por- parte de 1a madre

asegurada o de l.as personas autorizadas a l.as oblig!! 
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ciones establ.ecidas en el. instructivo, ].as.mismas se 

harán acreedoras a J.a.e siguientes sanciones: 

Procede J.a amones1taciÓn verbal. cuando el. incum-

pJ.imiento sea por pnimera vez. 

La amonestación esari ta, !Jrocede cuando eJ. incll!!l 

pJ.imiento sea nor segunda vez. 

La suspensión temporal. del. derecho a1 servicio -

v~ndrá J.ugar despu~s de tres amonestaciones escri--

taa. 

La OUS'penaión definitiv.a del. derecho al. aervieio 

tendrá J.ugar, en o:aso de reincidencia en aJ.gurtas de

l.as causas que hEWan originado üi:l¡jt'"ml:Sj;ensicS'in -tem.Pai-: 
raJ.. 

B.- Prestaciones en Dinero. 

Proteger l.os me~ios de subsistena:i.a es una de -

l.as finaJ.idades esenciales de l.a Seguridad Social.. -

De acuerdo con. l.a Ley, el. Insti t:u.to l.a cumpl.e medi~ 

te el. otorgamiento de prestaciones econ~mi~ que -

eubsti tuyen.. el. ingreso 'Perli:ido, cuando el. a.segu.rado

s e ve im-pedido 'Para segu:iir obteni.Snd<?l.O 'POX"" s:! mie-

mo, debido a l.a real.±l!la.ción de al.guno de l.os riesgos 

protegidos. 

Las 'Prestaciones consisven en: subsidios, penei~ 

nea, indemnización gl.obaJ., asignaciones famil.iares,

ayudas asistencial.es, e.guinal.do, finiquitos a pensi~ 

nados y ayudas 'Para gastos de matrimonio y ge.atoe de 

.funeral.. 
;:··· 

"El. otorgamiento de l.as orestacionee en dinero,-
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a excepción de1 seguro de riesgos de trabajo, se su

jeta a1 cumpl.imiento de determ:i..nado número de sema-

nas cotizadas y~ en a1gunos tipos de pensiones, a re 

quiai tos mínimos de edad" ( 5). 

l.- Riesgos de Trabajo. 

El. artÍcul.o 48 de la Ley establece, los riesgos

de trabajo son los accidentes y enf.ermedadea a que -

están expuestos los trabajadores en ejercicio o con• 

motivo del trabajo. 

Los conceptos de a.c:cidente y enfermedad ya fue-

ron aludid~s con antelación; s6lo cabe distinguir -

que el accidente de tránsito es considerado como en

fermedad general, es decir, es e1 ac·cidente que su-

fre el trabajador al. trasl.adarse de su casa al. cen-

tro de trabajo o viceversa; en cambio el accidente -

en tránsito es considera.do como riesgo de trabajo y

es el. que se produce en el. centro de trabajo. 

Los riesgos de trabajo ~ueden producir: a) inca.

-pacidad temporal, b) incapacidad i;iermanente "Oarcial, 

c) inca"()acidad i;>ermanente total, y d) la muerte. 

a) ~ncapacidad Tem~oral. 

Si un asegurado sufre un accidente o enfermedad

que 1o incai;>acitan tem-poraJ.mente para el trabajo, -

tiene derecho a que el. Instituto le pague, desde el

primer d!a eetabl.ecido en el certificado de incap_ac!_ 

dad el 100 ~ del salario inscrito en el IMSS. 

(5) PRESTACIONES EN DINERO DEL IMSS. "O. 4. 
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El. goce de este subsidio se otorga al. aseguraao

en tanto no se d·ec:Lere que se encuentra Ca"!JaCi tado -

para trabajar, o bien, se dec1are la incapacidad -per 

manente -parcial. o total. 

Una incapacidad temporal, e1 Instituto le va a -

dar ese ca1ificativo durante e1 período de dos años,. 

posteriormente podrá ca.l.ificar1a, ya como incapaci-

diad permanente parc.ia1, o como inaapaeidad. permanen

te tota1• Este período es una medida de1 1egie1ador, 

con e1 objeto de proteger al. trabajador, para que e1 

m'd:ico no se equivoque a1 momento de determinar cual. 

de 1os tipos de incapacida.cl se trata. No obstante, -

el Instituto vaJ..ua 1as incapacidades tomando como ~ 

se 1a ta\;ia de valuaciones contenida en la Ley Fede

ral. de1 trabajo. 

b) Incapaci~ad Permanente Parcial. 

''Si e1 accid'en1te o en1termedad -provocan una 1e--

lri.Ón físia:a o menta1 que disminuya 'Permanentemente -

au capacidad pera e1 trabajo, e1 as eguraclo tendrá e!!, 

xreeho a una peneicSn po:v incapaci~ad -permanente par-

cd.al., la cua1 se determinarií ap1ioancfo a1 70 ~ de1 ·

sa1ario e1 porcentaje de val.uación determinado por 

e1 m'd:ico, d'e aouerio c:on la tab1a de Val.u-ación de 

incal:>acicl'ades contenida en ;ta Ley Pedera1 de1 Traba

jo" ( 6). 

cuando e1 trabajador sufre una 1esión val.uada 

( 6) Ibidem, paga. 5, 6. 
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hasta en 1.-5 'f., se lle otorga al. aseguradC!ll, en sueti "t!!, 

ciÓn de 1a pensión, una indemnización g'.Lobal. equiva

lente a cinco anuaJ.·i<iliades o sesenta mensual.idades, -

~e la pensión que ~e liub~~se correspon~ido por inca

pac:idaci permanente parcial. 

Por otra parte si 1a ca.usa del riesgo de tl!aba.j~ 

tu'Wiere una, valuación inferior al. 50 '!>, -pero supe--

rior al. 15 %, se le -proporcionará una pensión m.en--

euaJ., pero no tendrá derecho al. ~inaldo anual, ni

al servicio médico tanto el asegurado como a sua De

ne~ciarios. Pero por acuerdo del H. Consejo Técni~

co, cada afio se ha proporcionado 1os- servicia:l!I médi-

aos. 

En e1 caso de que e1 riesgo sufrido se vaJ.uara -

en 50 ~ o más, se otorga una -pensión mensual, agu.i-

nal.do anu.ail.. caqui val.ente a 15 días de 'Pensión y serv! 

cioe méd:i.aoe para e1 -pensionado y eue bene:l!ici.arios. 

e) Inc.apacidad Permanente Tota1. 

Es 1a l;)reetacicSn que se otorga al. asegurado por-

1a p'rciid.a de ira.cu1tades o aptitudes, que lo imposi

bi1ita para desempeñar cua1quier trabajo para el rea 

to de eu vida. 

gsta pensión comprende: una pensión mensual, e•-

. quival.ente al 70 " de1 sal.ari.o.· La J,ey en su art:Ccu-

10 66 estab1ece, que esta perc·epci.Ón ser& superior a 

1a que 1e eorreeponderla si :fuera pensi.onado por in

v8:1.idéz, · quedando i.nc1u1.d:as 1as asignl!.ei.onea fam1.1:l·.!;, 

res y 1a ayuda asistencial. que acompaftan a 1a pen---
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eión. Además un B.guinal.do anual equivalente a quin-

ce días del. importe de l.a pensión que perciba. Asi-

mismo, la prestación de asistencia médica para el. ~

pensionado y sua beneficiarios. 

Las pensiones por incapacidad permanente parcial. 

e incapacidad permanente total. se conceden por un p~ 

ríodo de adaptación de dos afios, con el. carácter pr~ 

visional, transcurrido el. cual se considerarán como

defini ti vas. Tal. y como lo esta~l.ece el. artículo 68-

de l.a Ley. Sin embarg-0 para el. pago de estas presti:¡.

ciones se hará directamente al asegurado, salvo el 

caso que se encuentre incapacitado mentalmen~e, en 

este caso el. pago se hará a la persona a cuyo cuida

do auede el. incapacitado. 

d) La Muerte. 

Si el riesgo de trabajo trae c~mo consea:uencia -

1a muerte del. asegurado, al. respecto establece la -

fracción I del. artículo 71 de la Ley, se l.e otorgará 

a la persona pre:f'erentemen""t"e famil.i:ar qu.e presente -

copia del. acta de defunción y la cuenta de los. gas-

tos de funeral., un importe igual. a dos ·meses del. sa-

1.ar~o mínimo general qu.e rija en el. Distrito Federal. 

en la fecha de fallecimiento del. asegurado. 

Los pensionados por viudez, en este renglón la 

fracción II del. artícu1o 71. establece, se otorga a 

l.a esposa de]. asegurado, o a falta de ésta a la con

cubina el. 4o " d~ ia pensión qlle. l.e hubfese eorres-
pondido al. asegurado por incauacidad permanente to--
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tal. También tendrá derecho a esta prestación el. vi~ 

do o concubino que quede totalmente incanacitad:o pa

ra trabajar y que hubiese dependido económicamente -

de l.a asegurada fall.ecida. 

"Si el. monto de este porcentaje resul.tara menor

al. que haya eetalileaido el. H. Consejo Técnico del. -

IM5S como cuantía mínima para este tipo de pensio--

nea, se otorgará como l;>erc:epción económ±ea mene.u.al. :.. 

el. equivel.ente al. 50 " de l.a pensión que l.e hubiese

correspond·ido al. asegurado -por inval.idez" (7). A~e-

m"8, un aguina1do anual., equivalente a l.5 días de -

pensión y aai.etenei.a m~tl-ica. 

Los -pensionados por orfandad, euando estos son -

hu&rfanos de padre o madre menores de l.6 afioe o has

ta 25 afios, si se encuentran eetudian4o en ~lante1ee 

del. sistema educativo naciona1 y no •on sujetos del

rég.l;men obl.igatorio' de1 Seguro Social, o de cual.---

~uier edad si presentan inca-pacidiad. f.Í•ica a; mental.

para el. trabajo. Tienen d.erecho a una perce-pCi.6n ecg, 

nómica equival.ente al. 20 " de l.a nensi.Ón que l.e hu

biese eorreepondido al. asegurado tratándose de inca

pacidad l;>ermanente tota1. Adem'8, un &&Uina14o anual, 

equival.ente a l.5 d:!aa de 1.a neneión que -percibe y. l.a 

prestación de asistencri.a m'~ica. 

En l.oe casos de orfandad tlobl.e, es decir,· cu.anclo 

· fal.l.ezca el. otro -progeni ~or ·.y que taml)i.én sea asegu-

(7) Xbidem, p. 8. 
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rado, se generan dere~os en fo:mna individual, en -

virtud de que cada asegurad·o tiene un número de afi

liación. En este caso l.a nensiÓn de orfandad se au-

mentar~ del. 20 al. 30 '!>, a partir de la fecha del fa

lleeimi ento del. progenitor, formando un total. de 60-

por ciento de pensi6n. 

E1 porcentaje que ies eorreeponde a loa hu,rfa-

nos se divide entre ~odos los que tengan dereeülo sin 

revesar el. 20 '/.. Puede eucecier que estte l)Orc~taje -

aea inferior, diebiciio al. n~ero efe hermanos reg:t..stra

aos ante el. Instituto. Tamb~6n,puede ~arse el. caso,

que en el. transcurso del tiempo: al.guno de l.os hi;los

trabaj e y quede euj eto al. r'gimen•. o b1igatoria:, l.o& -

demú se l.ee. inanementaril su porcentaje. 

Bn el. caso de que no hayia. esposa o croncubina ni.

hijos, esta penai:cSn! se otorga a l.oa asceruli.entee del. 

aeegurad;() en l.i.nea d!l.recta, que hubies~ dependido -

económicamente del. aaegu.rac!o fal.l.eeidio. !!ienen. dere

cho a una pensión mensual., equ.ival.ente a1 20 '/> de l.a 

pensión que l.e hubiese c:orreapondido al. asegurado 

-por inca-pacidad -pérmanente total.. A.demás, _un_ aguina!. 

do anual. e
0

qu.ival.ente a 15 d:!ae de penei.Ón y asiste~ 
cia m'dica. 

Con respecto al. incremento de J.ae pensiones por

riesgo de trabajo eatabl.ece al. artícul.o 65 de l.a --

Ley. Las pensiones por incapacictad -permanente total.

o parcial. cron un mínimo del. 50 ,C de incapacidad 8on

r e'Viisadas e incrementadas por el. H. Consejo T'cnico, 
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quien determina durante el. mes de enero de cada año-

1.as modificaciones a l.a cuantía de dichas pensiones. 

Para e1 aumento de l.as pensiones se toma en cue~ 

ta los inarementlos al. sal.ario, mínimo y a 1a c::apa.ci:::i-

d·a.d econ6miaa del Instituto, con apoyo en l.os eetu-

cl±.os t:écnicos y acrtuarial.es que se real.iz.en. 'fam.bi!Sn 

serán revisados e incrementados anual.mente, l.as pen

•iones otorgadas a l.a viu~a o concubina, l.os hu,rfa.

no~ y ioe· ascend.ientes, para el incremento de ea'tiaa

pensione&r se toma ~mo l!!aee l.a peneicSn que l.e hubi

ra eorrespondido al. asegurado por incapacidad perma

nente tota1. 

2.- Entl.ermedadea y •aternidad. 

Para tener derecho a l.aa pre&taciones económicas 

que otorga el. Instituto en este ramo· de seguro, ea 

necesario. que el. trabajador de base tenga. coti:.za.40 

como •m:!nimo cuatro semanas, ~el. trabajador eventual. 

debe tenen· un Mínimo de seis semanas coti21adaa. 

Guando el.. aseguradlo sufre una e~ermedad o acci

dente por causa distinta a un riesgo de trabajo, que 

1o incapacita temporaJ.men'te -para el. trabajo. En est"e 

sentido ea'tablece el. artíciul.o 104 de. l.a LeT, ae tie

ne derecho al. pago de un subsidio equivalente al. 60-

por ciento del •al.ario dia.ri.o. registrado. Bate se P!. 

ga a partir del cuarto día de loe cubiertos por el -
. . 

certificado de incapacidad, hasta por un t'rmini:> de-

.. ''" ,. ' .... cincüenté.' y cloa eemanB.a ~. prórrogab1es" -por veintiac'1e 

semanas m,s, previo dic1iemen m'dic'o que es! l.Ó clete!:_ 
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mine. 

Es~e porcentaje de1 subsidio, es el mfnimo que -

eetab1ece 1a Ley, ~ero puede ser superado por 1os -

e:ontratoa co1ectivos de trabajo. A esto se eonsidera 

como una cronquista sindical.. 

E1 subsidio por maternidad se paga en dos pa.r"-.... -" 

tes; prenata1 y posnata1,. por cuarenta y dos diÍas C!!; 
da una de ellas. Para e1 cobro de este subsidia. la.

asegurada debe tener rec:onocitfas un mínimo c!e 30 ee

manae cotizadas, en los 12 meses anteriores a 1a i'e

cha en que debiera iniciarse e1 pago del. subsidio. -

Bn este ramo de seguro corres~onde a 1a tra'bajadora

aseguradia un subeictio equivalente a1 100 " del sa1a

rio regd.strado ante el Instituto. Tal. y c:omo 1o es1Ja 

blece el artículo 109 ~e la Ley. 

3.-:- Inval.idez. Vejez, Cesa.'nt:!a .en edad avanzacla

Y Muerte. 

Las pre&tacionea en dinero en este ramo de segu-

ro. ae sujetan al cumplimiento de determinado 
, 

nume-

ro de s~anae cotizadas, y en algunas pensiones a r!. 

quisitos mínimos de 'e,dad. 

En e1 caso de invalidez se requiere un mínimo de 

l.50 semana&cotizadae.; en vejez se requiere 500 sem!! 

nas cotizadas y haber cumplido 65 años d·e edad; en -

cesantía en edad avanzada se necesita tener 500 eem!! 

nas cotizadas y haber cum~1ido 60 años de edad y en

el caao de muerte se reQUiere haber cotizado 150 se-
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EL otorgamiento de l.as nensiones que amparan es

te ramo de seguro se dan a loe pensionados estando -

en v.ida. A su muerte e1 derecho pasa a 1oa benefici~ 

rioa. 

Si fall.ece el. pensionado uor este ramo de segu-

ro, el. artícul.o 153 de l.a Ley es1rab1eae, l.a estioea o 

concubina tiene derecho a1 50 ~ de 1a pensión que h!!, 

biese estado gozando en vida e1 pensionado. 

Sin embargo 1a Ley establ.ece en su "art:!cul.o l.54-

que dicha pensión se tiierde en loa siguientes casos: 

I. Cuando l.a muerte del. asegurado acaed.ere an-

tes de cump1ir seis meses tte matrimonio. 

II. Cuand'.o hubiese contraído matrimonio: con el. ~ 

ee~ado después de haber eumpl.ido éste l.os cincuen

ta y cinco años de edad, a menos que a l.a fecha de -

l.a muerte haya transcurrido un año desde l.a. cel.ebra

ción· de1 enl.ace; y 

III. Cuando tior conocim:il.ento de causa l.a mu·jer -

contrae matrimonio con un pensionado, ya sea nor in

validez, vejez o cesantía en edad avanzada. 

En estos. tres casos l.a viuda o aoncubina, no ti~ 

ne d·ereaho a 1a -pensión, a excepción de que haya pr2_ 

ereado hijos, de esta manera l.a viuda o concubina r~ 

cu~era el.· derecho para re~'bi.r por· parte de1 Instit~ 

to el equiva1ente al 50 % de l.a pensión correepon--

d'iente. 

Es,ta l>.ensicS'n. es . vitalicia .. o hasta ~e contraiga

matrimonio l.a dereehohabiente, en este caso recibirá 
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una indemnización global equivalente a tres anual.id~ 

des de la cuantía de ].a '!'ensiÓn que disf.rutaba. 

La viuda o concubina del pensionado fa1leeido 

tiene derecho, además de 1.a pensión económica mensu

al; a un aguinal.do anual., equival.ente a 1.5 días de -

pensión; ayuda asistencial, cuando el. a.aso lo requi.!_· 

ra y asistencia méaica. 

La pensión por· orfandad se concede a J.og huérfa.

nos del asegurado o pensionado fallecido, menores de 

1.6 año& o hasta loe 25 si se encuentran estudiando -

en planteles del sistema educativo nacional. y no su

jetos del régimen obligatorio del Seguro Social. 

Los pensionado~ por orfandad tienen derechcr a; w
na pensión económica mensual. equivalente al. 20 ~ de

pensión que disfru.taba el pensionado fallecido. En -

loe casos de orfandad doble, tendTan derecho a un i~ 

cremento del 10 ~ a su pensión, en cuyo ca.so cada u

na de ellas será equivalente al. 30 ~ por cada proge

nitor fal.lec:ido. Además tienen derecho a un againal

do anual., equivalente a 15 días de pensión y asiste~ 

cria médica. 

La pensión es vitalicia para los huérfanos inca

paa.itados física o mentalmente, en ].os demás caaoe -

se extingue al. alcanzar ia mayoría de edad establecí 

do en el artículo 156 de la Le~· o al ~ueda1! sujetos

al régimen obligatorio. En este caso e1 huér~ano ne!!; 

sionado .. tiene, d'erecho a un finiquito equiva.J.ente a -

tres mensualidades de 1a nensión que venía disfrutB!!; 
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do. 

En l.oa casos en aue ~al.te dos o tres semanas co

tizadas para tener derecho a estas pensiones, el. H., . 
.... ~-

Consejo Técnico tiene l.a facul. te.d, para· que por e qui ~· .. 

dad otorgue l.a pensión, después de hab.er hecho un ª!! 

tudio eocioeconómico a l.oe femi:l.iares o deu.dios del. -

interesado. 

a) Asignación Pamil.iar. 

Las asignaciones fa.mil.is.res eetab1ece el. artícu-

1.o 164 de 1a Ley, son 1as pree"taci.onel!I en dinero que 

se otorgan por aoncepto de carga famil.iar a 1oa ~ 

~ici.erios del.os pensione.dos por-inval.i~ez, vejez Y-

·~ cesantía en edad avanza.da. 

Corresponde a 1a esposa o cronci:ubina el. 15 'f. de 

l.a -pensión, para cada uno de 1os hijos el. 10 '!> siem

pre que estos sean menores· de 16 afio• o hasta 25 si

eetudian en pl.antel.es del. sistema educativo nacional. 

En caso de que no tuviere el. -pe?llfionadO esposa o 

concubina ni hijos menores. se eoncede l.a uignación 

f'amil.iar a l.os padres en un l.0 < para cada uno, aiem. 

pre y cuando dependan econ6micam~rite del. pensionado. 

b) Ayucla Aeietencia1. 

La ayuda asistencial. estallilece la fracción IV 

del. art:!cul.o 164 de l.a Ley, se concede a1 pensionado 

cuando no tenga esposa o concubina, ni hijos, ni as

cendientes que dei;>endan económicamente de él., se l.e

concede Un 15 .,, de :ta "(lensicSn que per·eibe, . esta '!,)en-. 

sión podrá incrementarse hasta un "'20 '1- cuando requ.i.!. 
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ra de la asistencia de otra i;iersona de manera perma

nente o continua, previo dic:tamen médico que a.1 e:rec 

to se f.ormu1e. 

Este ti~o de porcentajes que reciben los pensio

nados como ayuda asistencial, son totalmente indepe!!_ 

dientes de la i;i~nsión que perciben, sin que, en nin

gÚn caso se vea disminuida y se reciben es.tando en -

vida. 



CAPITULO l:V 

ANALISIS AL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR OBRA 0-

TI EMPO Dh"TERMIN ADO. 

Con la ~inal..idad de reeo1ver el problema de la -

omisión de los patrones, de registrar ante el Insti

tuto a loe trabajadores al.bañi·1ee como comurunente se 

lee conoce. El Instituto ha disefia~o un sistema que

pe~mite el cump1imiento de las disposiciones ciue es

tab1ece la Ley del Seguro Soc~aJ., el Sistema Even~ 

les de la Construcción, SEC. 

Este sistema requiere nara su aplicación, del -

fundamento legal. que establezca en :forma clara y i;ir~ 

cisa, las ohligaciones y dereehos de los natrones, -

trabajadores e Instituto, por lo cual, se expidi6 el 

Reglamento del Seguro Social Obligatorio ~ara Traba

jadores de la Industria de la Cormtrucción por Obra.

o Tiempo DeterMinado, mismo que se publicó en el Di!!; 

rio Oficial de1 22 de noviembre de 1985. 

A.- Concepto de Trabajador. 

La mayoría de 1os tratadistas aJ. aludir sobre el 

conce~to de trabajador adoptan la definición 1ege.1,

que establece en su artículo 80. Trabajador es la 

nersona física que presta a. otra, física o moral., un 

trabajo personal subordina.c1o. "Así, los elementos 

que nodemos desprender de este precepto son: a) e1 -

,., .. trabajador siempre .tiene. que" s~r un.a pe:r;-sona ffeic&:; 

las personas moral.es nunca ~ueden eer trabajadores,-. 
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y b) J_a 1;1re~tación de un trabajo uersona1 subordina

do. 

La subordinación constituye el elemento caracte

rístico de la relación de trabajo y consiste en la -

facultad de mandar y en el derecho a ser obedecido.

Dicha facultad de mando tiene dos limitaciones: debe 

referirse al trabajo esti~ulado y debe ser ejercido

durante la jornada de trabajo" (1). Fuera de estos 

supuestos se pierde esa relación de subordinaci6n, 

es decir, se deja de tener la facultad de mando y el 

dereeho a ser obedecido. 

Por 10 que res'9ecta a1. trabajador de la constru!:_ 

ción, objeto de estudio, queda comprendido en la de

finición que establece la Ley Federal del Trabajo, -

con la neculiaridad de que estos se dedican a la ej~ 

cuci~n de obras de construcción en general.. 

B.- Conce1;1to de Patrón. 

De acuerdo con e1 artículo 10 de la Ley laboral, . 

el patrón es la nersona física o moraJ. que utiliza 

los servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la -

costumbre, uti·liza los servicios de otros trabajado;.. 

res, el !latrón de aquél lo será también de éstos. 

E1 artículo 12 de la Ley labOral., también conti~ 

ne la figura jurídica del intermediario, es la pers2. 

na que contrata o interviene en la contratación de -

(1) CavazóS Floree' BSi tasar. 35 L.h:CCIONF:3 DE DERÉ-
CHO LABORAL. n. 81. 
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o.tra u otras para que presten servicios a un patrón. 

Sin embargo, el artículo 13 de la Ley laboral preVi~ 

ne que no son considerados intermediarios sino patr~ 

nes, las empresas establecidas que contraten traba,...

jos para ejecutarlos con elementos propios su:f'icien

tes para cumplir las ob1igac:i.ones que deriven de las 

relaciones con sus trabajadores. En caso contrario -
' ~ 

serán solidariamente responsables con los beneficia-

rios directos de las obras o servicios, por las obl!_ 

gaaiones e-ontre.ídas con los trabajadores. 

"La figura del intermediario en nuestro país ti

end-e a desaparecer, ya que el responsable de las o-

bligaciones laborales ea siempre el que recibe los -

servicios pactados, ya que los intermediarios son g~ 

neralmente insolventes" ( 2). 

Quizá tienda a desapareaer la ~igura del interm~ 

diario en nuestro país, pero sólo en a1gunos secto-

res de la producción, por ejemplo en las f"ábriaas, ~ 

unque a veces, los sindicatos son los que intervie-

nen y deciden quien o quienes deben cubrir lae vacB!!, 

tes, de esta manera intervi.enen como intermediarios. 

En el caso de los trabajadores de la aonstruc--

ción, esta figura se acentúa cada vez más, porque -

as! el patrón o propietario de la obra, se evita la.

tarea de contratar a todos y cada uno de los trabaj~ 

dores que se reouieren para la construcción de la o-

( 2) Ibidem, p. &4. 
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bra, o bien, porque desconoce como real.izar esta el~ 

se de trabajo, ee así como se hace asistir por u..~ 8.!:_ 

quitecto, éste a su vez requiere la ayuda de un cron

tratista y de un maestro que se encargue de qu:e se -

realice bien la obra de construcción. 

En el campo de l.a construcción, cuando se trata

de realizar obras grandes el patrón persona física o 

moral, recurre a una compañia constructora para que

real.ice la obra, .esta cuenta con elementos propios y 

suficientes para realizar dicma obra. 

E1 ~ropio Ins~ituto ha dado una concepción clara 

de patrón al establecer. "Se consideran como patro-

nes de la cronstrucción, l.as personas físicas o mora--
• 

I.es que se dediquen en f'orma permanente o esporádica. 

a l.a actividad de la construcción, y que contraten 

trabajadores por obra o tiempo determinado. 

Por obra de construcción, se entiende cual.quier

trabajo que tenga por objeto crear, constrair, inet~ 

l.ar, conservar, reparar, demoler o mod·if.icar bienes

imnuebl.es" ( 3). 

c.- Duración de 1as Relaciones de Trabajo. 

La Ley Pedera1 del. Trabajo establece en -el. artí

culo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para 2. 

bra o tiempo determina.40 o por tiempo indeterminado. 

A f'al.ta de estipulaciones expresas, la relación será 

por tiempo indeterminado. 

( 3) SIS'rEMA EVENTUALES DE LA CONSTRUCCION DEL IMSS.-
TJ. 7. 

' 
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"De acuerdo con el. princit)iO de estabilidad y -

permanencia en el empleo, la norma genérica será lar

de presumir la existencia de un contrato por tiempo

indeterminado. Sólo como excepción existirá una rel~ 

ción de trabajo -para obra o tiempo determinad:o" (4). 

En el campo de la construcción la regla general

es contraria a lo anteriormente eXpuesto, pues el -

contrato de traba.jo se presume por obra. o tiempo de
• terminado, y sólo como excepción será por tiempo in-

determinado. 

Al respecto el. artículo 3o. del Reglamento esta

blece. Los trabaja.dores contratados por tiempo inde

terminado se' considerarán como permanentes, aún CU.B!! 
·;~, 

do realicen su. trabajo en distintas obras de aons--

trucción con el mismo patrón y su asegunamiento se 

regulará por las disposiciones rela.ti vas de la Ley- y · 

sus regl.amentos aplica.bles. 

El precepto tranacrito, adolece de errores de 

terminología, al decir, que los-trabajadores contra

tados por tiem~o indeterminado se considerarhi como

uermanentee, tal. vez l.o que el. l.egisl.ador quizo de-

cir, se considerarán como contratados por obra o ti

emuo determinado, y- su aseguramiento se regul.erá por 

1as disnosiciones relativas.del.a Ley y l9Ul9 reg1ame~ 

toe. 

1.- Por Obra o ~iempo Determinado • 

... - ......... ·..,· ---------
( 4) Bricefto Ruiz, A1berto. DERECHO INDXVIDUAL DEL --

TRABAJO. t>• 172. 
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Al respecto la Ley laboral establece en su artí

culo 36. El señalamiento de una óbra determinada pu~ 

de únicamente estipularse cuando lo erija su natura

leza. 

Por otra parte la duración de la relación de tr~ 

bajo es por tiempo determinado, segÚn la fracción I. 

del artículo 37 de la Ley laboral, cuando lo exija 

la naturaleza. d_el trabajo que se va a prestar. Sin 

embargo en el campo de 1a construcción, es común ha

blar de este tipo de duración de la relación de tra

bajo, por obra o tiempo determinado, aunque esta re

lación se puede dar sin estipularse en un contrato,

porque es costumbre en esta clase de trabajo, que el 

cont~ato de un trabajador sea en forma verbal o bien 

sólo es anotado en la lista de raya, que viene a ser 

el Único control de asistencia para determinar el p~ 

go semanal del trabajador. 

Es evidente que las actividades de la constru.c-

ción siempre son por obra o tiempo determinado, pues 

e1 real-izar una obra de construcción, se considera -

cualquier trabajo que tenga por objeto crear, cons-

truir, instalar, conservar, reparar, demoler o mod:i

:fLicar bienes inmuebles. Ademé.e, toélo este trabajo -

puede determinarse el. tiempo para realizarlo, en CO!! 

seauencia toda construcción es por obra o tiempo de

terminado. 

n~.;... De l.a Afil.':fa.éión de Patrones y Trabajadore~. · 

La a.:filiaciÓn del trabajador de la construcción-
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ante el Instituto, es esencial. para tener dereaho -

tanto a las prestaciones médicas como a las presta-

cienes económicas que la Ley y Reglamento otorgan, -

Ahora bien, con el nuevo sistema implantado de A~i-

liaciÓn-Vigencia es fácil. inscribir.se ante el Inati

tuto. 

El patr6n debe registrare e e:omo tal. ante el. Ins

tituto, de esta manera se evita 1.aa saneionee·que 1.e 

pueda im~oner el. Instituto, asimismo se evita 1.os 

gastos que haya que hacer por prestaciones médicas y 

económicas que requiera el. trabajador; aunque esto 

no 1.o exime al patrón de 1.a obligaaiÓn que tiene C:O!!:_ 

forme a 1.a Ley l!'eder~ del Trabajo. En virtud de que 

el. trabajador de 1.a construcción no debe quedar to-

tal.mente desprotegido, ya que tiene doe acciones pa

ra ejercer su derecho, puede ex:igirl.o ante el Insti

tuto o ante su patrón. 

Al. respecto se transcriben una serie de a.rtícru.--

1.os, que regul.an el. sistema de af'il.iación de 1.os pa

trones y trabajadores de 1.a · induatria de 1.a e.onstru.c 

ción. 

Conforme al. artícul.o So. del. Reglamento establ.e

ce. Los patrones están obliga.dos a 11.evar registros, 

taiee como nóminas o listas.de raya, tarjetas de co~ 

trol. de pagos, tarjetas individuales de percepcio---

nee~ recibos o cual.quier otro medio de control., en -

1.os que se deberifu aseritár iriveiriabl.emente 1.oa· aígu.!_ 

entes datos: 
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I.- Nombre, denominación o razón socia1 del 't'>a-

trón y su número de registro en e1 Instituto; 

II.- Nombre y número de afiliación de ios traba

jadores en el Instituto; 

III.- Núm.ero de días de sal.ario e imµorte deven-

gado por este concepto; 

IV.- Período que comprende el registr?; y 

V.- Pirma o huella digital. de los trabajadores. 

Estos registros deberán conservarse durante los-

cinco años siguientes al de su fecha, 

Artículo 90,- Los patrones deben presentar al -

Instituto loa avisos de inscripción, baja y modific~ 

ción de salario de los trabajadores que contraten p~ 

ra obra o tiempo determinado, dentro de l.os plazos -

que establece la Ley. Asimismo, es1ián obligados a -

proporcionar á cada uno de loe trabaje.dores a su ser 

vicio ~a constancia eema.na1 o quincenal de pago co

rrespondiente o cualquier otro período de pago que 

se utilice, sin que en rdngl.Úl caso µueda excederse 

de 1.011, -pl.azos este.bl.ecidos en el. artícul.o 88 de la 

Ley Federal del Trabajo. La constancia de pago debe

rá contener l.oe siguientes datos: 

I.- Nombre, denominación o razón social. del pe.-

trón y su número de registro en el Instituto; 

II.- Nombre y número de afiliación del trabaja-

dar en el. Instituto; 

III.- Número de d{as de sB:l.ario devengado en el.

período de pago establecido; 
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IV.- Importe del.os eaJ.arios devengados; 

V.- Fechas en que se comprende el. período de pa

go; Y 

VI.- Firma. del. patr6n o de su representante l.e--

gal.. 

En el. Importe.del.os saJ.arios devengados deberán 

considerarse siempre l.as partes.prQporcional.es del. -

sexto y ~éptimo días, o en su caso únicamente l.as de 

este Úl.timo e integrarse de acuerdo a l.o dispuesto -

en l.a Ley, 

Artíctilo l.0.- Para cumpl.ir con l.as obl.igaciones

establ.ecidaa en el. artículo anterior, l.oe patrones -

pueden optar por util.izar en sustitución de l.a pre-

aentación de l.os avisos de inscripci6n, baja y modi

~ioaci6n de sal.ario de eus. trabajadores, el. formato

denominado "Comprobante de· Afil.i.aci6n-Vigencia" mii.s

mo que contendrá, además-de 1oe aatos identi:flicato-

rios· del. patrón y de 1a obra, l.os ad.guientes: 

I.- NW!lero de iol.io; 

II.- Nombre y número de afiliación del. trabaja-

d.or en el. Ina:ti tuto; 

III.- Bimestre y año al. que corresponda; 

IV.- Fecha del. primer dÍa l.aborado por ··ei traba..i. 

jador en el. bimestre; y 

V~- Firma del. patrón o de su representante l.egal. 

Los datos a que.se refiere la fracción II de es

te ~~ícui..~, ·~~dráD ser, réquisitados por medio de -

trenecriptor. 
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Este comprobante deberá expedirse y entregarse -

el primer d{a que labore el trabajador y -posterior-

mente el. primer día que trabaje en cada bimestre mi

entras subsista l.a contratación; ex-pid..iendo además -

d'e dicho com-probante, las consta.neias de 'Pago con -

l.oa requisitos que se establecen en el artículo 9o.

de este reglamento. 

En el caso de extravío -por narte del trabajador

de1 "Comprobante de Afi1iaciÓn Vigencia" dentro del

bimeatre que ampare, el. patrón estar6. obligado a. ex:... 

pedir copia del. mismo. Igual.mente, en el. supuesto de 

extrav.!o de l.a constancia de pago, e1 patrón estará

obl.igado a reponerla entregando copia de la misma o

cual.quier otra constancia a1 efecto, cuando esto oc'!! 

rra dentro de l.os l.5 df~ siguientes a su expedición. 

Artículo 11.- Los trabaja.d;oree dedicados a la a~ 

tividad de 1a c_onetrucción que carezcan de número de 

afiliación, podrán obtenerlo, previamente a su con~ 

tratación, en los eerv~cios de afiliación del. Insti

tuto. 

Cuando l.os patro'nes que hayan optado por util.i-

zar el. "Comt>robante de Afil~ación-Vigencia", contra

ten trabajadores que no h~an obtenido previamente -

su número de afiliación, estarán obligados a eol.ic~

tar dicho número en un plazo que no excederá de cin-' 

co d!ae hábi1es a nartir de 1a fecha de l.a ~ontrata

ción, el. cua1 será proporcionado inmediatamente· por-· 
el. Instituto. 
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Estos preceptos que regul.an l.a afiiliación de pa

trones y trabajadores dedicados a l.e. actividad de l.a 

construcción, no deja de ser un buen propósito d:el. -

Instituto para amparar a dichos trabajadores. 

En l.a real.idad, estos preceptos no se·cumpl.en, 

porque el. patrón quiere evite.rae l.os gastos que se 

requieren al. inscribirl.os ante el. Instituto. Quiz·á 

en al.gunas Compeíti.ae Constructoras registradas debi

damente si 1as cumpl.an, pero como el. mismo re~l.amen:.. 

to eetabl.ece que na~r6n son l.as personas físiea~ o -

moral.es que se dedican en forma permanente O 0l!li:JOX'á

dica a l.a actividad de l.a construcción, y que eontr~ 

ten trabajadores por obra o tiempo determinado. Si 

por forma esnorádica se entiende, que es oeacione.J. o 

aisl.ado. Y por obra de c'onetrucción se entiende, cu

al.quier trabajo que tenga por objeto crear, constru

ir, inatal.er, conse~er, . re-parar, demoler o modi:fi.-

car bienes inmuebl.es. 

Ahora bien, ¿quien o que persona? no ha requeri

cio al.gu.na vez de l.oe servicios de un aJ.bañil. para -

real.izar en su casa al.gu.na reparación con el. objeto

de que se conserve en buen eetado, ya que con el. --

transcurso del. tiempo se deterioran l.as construccio-

nee. 

En este c~, si l.a reparación o modificación se 

l.1eva a cabo en .el. .interior de una casa y dicha rep~ 

,raoi&n ee reaJ.iza. en"unas eemanatt·; es ;f'a:ci1 de· que -

el. patrón el.uda la obl.igación de :Yiecribir al. traba-
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jador ante el. Illl!!ltituto. 

En cuanto a l.os registros a que están obligados 

de 11evar 1os patronea. Ea común en esta actividad a 

que sólo se 11.eve l.ietaa de raya con el. objeto de -

control.ar l.a asistencia del. trabajador y as! poder -

determinar su pago; esto se dá cuando l.a obra se es

tá rea:Lizando por un gran número de trabajadores, y

cuando el. trabajo es por d!a o por jornada de traba

jo, ee decir, ei trabajador tiene un eal.erio diario

previamente determinado. Sin embargo, aque11oe trab~ 

jadores de l.a constru.cción que rea:Lizan au trabajo -

al. destajo, el sal.ario diario será de acuerdo al. tr!: 

bajo real.izado. 

En concl.usión, en 1a actividad de l.a conetruc--

ci.&n, eó1o se 11evan l.istas de raya de l.oe trabajad2., 

res y se contratan en forma ~erbal.. 

Prente a la conducta de l.os patrones, de omitir-

1.a inscripción de l.oe trabajadores, e1 Instituto ha.

impl.antado un sistema de Registro Previo, que consi~ 

te en que el. trabajador antes de eol.icitar trabajo,

puede registrarse en el. Centro de Registro del. IllSB, 

máa cercano a su domicil.io o a1 de l.a obra. Ad.emáa,

deberá adscribir a sus beneficiarios, para recibir ~ 

tención mldica cuando l.o necesiten. 

B.- Del. Registro e Incidencias de l.a Obra. 

Artícul.o 12.- Bl. patr&n deberá registrar ente el. 

J:nstituto l.a obra a real.izar, dentro de un pl.azo de-

,,~.inc~· dfes hábii:;~ ·~nm~di~t-~te s:l.gU:l.entes a l.a 'i!. 
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eha de inicio de l.oa trabajos, util.izando l.a f'orma -

que aJ. efecto autorice el Xnsti tuto. 

El. Instituto asignará un número de regi.etro de 2. 
bra y proporcionará al. patrón l.os formatos fol.iados

del. "Comprobante de Afil.iación-Vi.gencia" o l.a ser:Le

de fol.:l.oe que deberán ser utilizados cuando &ate em-

, pl.ee equj.po de cómputo para cwnp1ir con l.as disposi

ciones del. presente regl.amento. Bl patrón, por eu -

parte, deber& l.ltmar dichos comprobaa.tea en los tlr

lllinoa del. artlcuJ.o 10. conaervan4o un ejempl.ar del. -

mi11mo y entregando otro inmedi.atamente a1 trabajador 

y el. ori.ginel. al Ina-t;itu~o al. conc1ui.r el. biaestre. 

Art:!cul.o 1.3.- Loa patrones deberán presentar el.

Instituto, dentro de 1os ci.nco d!as hl:Íbil.es siguien

tes a l.as incidencias de l.a obra, l.oa aviaos rel.a"t1-

voa a l.a terminaci.Ón, euepenai.Ón, reanutlación 7 can

ce1ao:l.Ón de 1a lid.Biila, ut1l.:Ls&D4o l.oa f'ormatoe que a1 

efecto autortce el. mismo IDetitu~. 

Bn su caso, 1oa avisos de terminación, cancela-

ción y auapene:l.6n por m'8 de un bimestre, deber'21 ·~ 

empre acompaflaree de 1os "Coaproballtee de ilil1.ac1.ón 

Vigencia" no uti1iza4oe por l.os patrones, o bien, -
del. reporte de f'o1ioa no .. p1ea4oe. 

Art:lcUl.o 14.- Si el. patrón rea11.za vari.aa obz'

de conatrucci.d'n, deber' preeenioar por cada una de -

l.l.aa l.a inf'ormao:Lón.requerida por ea-te regl.amen1'o. 

Bl. patrón que real.ice una obra que ·por 1m natura, 

1.eza; ae· ejecute en· vartoe m'uidci:pib•,· de 1.a juriadis_ 
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ci.Ón de una o m'8 Del.egao:Lones de1 Ineti"tuto, sól.o -

presentará 1a información a que está obl.igado con:fo!:_ 

me a l.a Ley, a este reg1amento y demás disposiciones 

apl.icabJ.es, en 1.a De1egación o Del.egaciones que co-

rresponda, sin que sea necesario hacerl.o por cada u

no de 1os municipios en donde se efectue 1a obra de

construcción. Para 1os e:f ectos de 1a ubice.eión del. -

patrón en 1.a el.ase y grado de riesgo del. seguro de -

riesgos de trabajo, se considerará gl.obal.mente el. Í!!, 

dice de ainieetral.idad de toda 1a obra, aún cuando 

esta comprenda diferentes municipios. 

ArtÍcu.1.o 1.5.- CUamlo presente av:Lao de termina.-

ción o cancel.ación de obra, a aol.icitud del. patrón,

•1. Instituto entregará a este, aiempre y cuando haya 

oumpl.ido oportunamente con todas sus obl.igacionea d~ 

ri Tadaa de -1.a Ley 7 de este regl.amento, una conatan

cia de cumpl.imiento en que •e consignen l.08 datoa ca 

rrespondientea a 1.a o'.bra, el. importe to'tal. de mano ..,i. 

de obra manifestado y el. mon'to de 1.as cuotas obrero

patronaJ.ea pagado-, •in que en mnsún ceao dicha con.!. 

tancia pueda afectar derecho• de ~erceros. 

B1. Ina'tituto proporcionar' 1.a referida conatan-

o:La en un 't'rmino que no excederá de treinta d:Cu hf 
bil.ea contados. a partir de 1.a feoha de preaentacicm

de 1.a aol.:Lcitud rea-peot:l.va o de l.a del. dl.timo pqo -

correspondiente a 1.a obra de que se trate, si '•ta -

fuese posterior a acp,1.1.a. 

La 'obligaói:ón que tí ene· 'el. patrón· de 11"nar a ca · 
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bo el. registro e incidencias de 1a obra, quizá se 

o:umpl.an cuando se trate de rea1izar obras nuevas, P.2. 

ro en e1 caso de trabajos de simpl.e reparación o mo

dificación, es factibl.e que e1 patrón e1uda dicha o

bl.igación. 

P.- De l.a Determinaci6n y pago de CUotas. 

Art:!cul.o l.6.- Loe patronee deberaln informar al. 

Xnstituto sobre l.os d!ae de sal.ario devengad.o y el. 

importe de l.as percepciones de cada uno de Bl1e trab!: 

jadores durante cada b:i.llleetre, al. formul.ar su l.ic¡ui

dación bimestral. para el. pago de cuotas obrero:_patr2. 

nal.es dentro de l.oa pl.azos eetabl.ecidos por l.a Ley. 

La obl.igación anterior podrá ownpl.irae, mediante 

1.a entrega a1 :t:neti tuto del. formato denominado "Com

probante de Af'il.iación-Vigencia" debidamente requ.ie~ 

tado, l.l.e~anclo el. resúmen correspondiente a d:!as de

sal.ar1o devengado y e1 importe de percepc:l.onee de e~ 

da trabajador, a lllÚ tardar el. d!a 15 del. mee sigui

ente al. del. bimestre al. que corresponda l.a informa-

ci&n. 

Art:!cul.o 17 .- B1. pago de l.aa cuotas obrero-patrg, 

nal.ea b1me11tral.e11, ele l.oe enteroe pro'f':l.eional. •• a O!!, 

enta de l.- lld.amaa y de l.011 capital.ea conetitutivo

en eu. caso, deberán real.izarse en l.011 pl.azoe que •

tabl.ece l.a Ley. 

A opc:l.&n, d41t l.011 ·patron••~ e1 entero proVi_eion&L:

podrá ca1cul.aree tomando como b88e el. 507& del. pqo !. 

~ectua4o en el. bimestre inmediato anterior, o cal.e~ 
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1.ado au monto en base al. importe de l.os sal.arios cu

biertos a l.oe trabajadores que h~an ocupado durante 

l.as primeras cuatro semanas del. bimestre al. que c.o-

rresponda dicho entero. efectuandose en ambos casos-

1.a deduoci6n de su importe al. real.izarse el. pago de

fini tivo del. bimestre que corresponda. Una vez que -

el. patrcSn opte por al.f!tUno de l.o~ sistemas arriba es

tabl.ecidos, no podr' variarl.o durante l.a ejecución 

de 1.a obra de que se trate. 

Bn el. caso de reanudación de la obra después de

euepensicSn mayor a un bimestre, se reiniciará l.a o-

bl.1.gacicSn de pago del. entero prc>viaional. en •1 bime~ 

tre siguiente a aqu,1 dentro del. cual. se reanude l.a.

obra. 

Para el. caeo de que 1.os patrones opten por util.!, 

zar el. "Comprobante 4• Af'il.iaci6n-Vigencia .. , l.a obl.!, 

gacicSn de pago de 1.aa cuo.taa obrero-patronal.es se d!, 

f'erir' hasta el. período de pqo del. bimestre sigui-a 

te. l.o que tambi'n -preval.ecerá para el. e111iero proVi.

sional. respectivo. BL Instituto. con el. propcSsito de 

simpl.ificar l.oa traími.tea administrativos 7 tomando -

como base 1.a in:toraa.cicSn proporcionada por loe patrg, 

nea en dichos comprobantes, podrá darl.es a conocer -

el. monto de eue obl.igaoionea de pago. 

Artícul.o 1.8.- OUando l.óa patrones no CWD.pl.an con 

iaa· ÓbÍigacioneé"a iiU cargo previste.e .en l.:a LeJ .. :V en 

este regl.amento, aertfn requer1aoe por el. :Instituto -

para cpe dentro de un pl.azo de 15 día.e h'bilea, con-



-l.01-

ta.dos a partir de aqu.é1 en que aurta efectos l.a nott 

ficación respectiva, 1e proporcionen 1os el.amentos -

necesarios para determinar el. número de trabaja.dores, 

sus nombres, d:!as trabajados y sal.arios devengados -

que penrl. tan precisar l.a exl.etenoi.a, na.turaJ.eza y C'!!_ 

antía de l.as obl.iga.cionee incump1.1.das. 

Tranacurr::Ldo dicho pl.azo si.n que el. -patrón. haya

entregado tal.es el.amentos, e1 :Instituto, en ejerci-

c:io de ll!IU8 facu.1 tades, fi;te.rai en cantidad l.Íq_u.i.da 

l.os cr&di tos cuyo pago se haya omitido, ap1:1.cando en 

au caso, l.oe datoa con los que cuente y l.os que de -

acuerdo con sus exper:l.enoiae coneidere como proba--

bl.ea, siguiendo a tal efecto, el. procediia:l.ento que a 

contim&aeiÓn se detal.l.ai 

1.- Se precisará el número de metros cuadrados 

de conatru.cci6n, e1 tipo de obra de que se tra1ie y 

e1 período de real.imación de 1.a misma; 

I:r.- Se es'timar' el. monto de l.a mano de obra to

tal. uti.1:!.za.da en l.a conetru.cc1Ón de que •• 'trate, -

mul.tipl.:1.canclo la superficie en metros cuadrados de -

cons-truccidn, por •1 ooeto de l.a mano de obra por ·~ 

'tro cuadrado que de acuerdo 111 tipo y per!oclo de CO!! 

atru.cción eetabl.ezoa el. Instituto; 

IIX.- B:l. monto de l.a aano de obra total., ee 4:1.T!. 

cltr' entre el. ndmero 4e tia.e comprendicloe dentro de1 

per:Co4o de conetrucci&n, establ.eci'1ia.o_ae de esta ma

nera~-- el'. "impor1;e de l.a mano _de l.a obra 4:1.aria; 

XV.- Bl importe de l.a mano de obr&' diaria; se --
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mu1tipl.icará por el. número de d:!as que corresponda a 

cada uno de l.os bimestres transcurridos en el. perío

do cubierto, obteniéndose el. monto de 1os sal.arios -

base de cotización bimeetra1; y 

V.- Al.os sal.arios base de cotización bimestra1-

reepectivos, se l.es ap1ioerán l.oe porcentajes de l.ae 

cuotas obrero-patrona1ee es1:abl.ec:1du en l.a Ley, o~ 

ten:l,ndose as! l.os montos a cubrir por concepto de -

dichas cuotas. 

Por cuanto a l.as obrae euya oontrataet.ón ee ri~a 

por 1o dispuesto en l.a Ley- de Obras PÚb1icas, el. mon 
' -

to total. de l.a mano de obra emp1eada· se obtendr! a--

pl.ice.ndo a1 im~orte total. del. contrato, el. ~actor 

que represente l.a mano de obra determine.da por el. 

Znatituto por tipo 7 período de conetrucci6n, apl.1•

candoee l.aa :tórmul.as eetabl.ecidas en l.aa :traccione•

%.II ,· IY 7 V anter:1ore11, .a e:tecto de determinar •1 

monto de l.ae óuotas obrero-patronal.es a cubrir. 

Bl Inatitu.to eata'bl.ecer.t en cada ocaei&n en qu

ee incrementen l.oa sal.arios m!nimoe general.ea ·7 de ~ 

cuerdo al. tipo de constzucción de que se trate, el. 

importe de aano de obra por aetro e11adra40 o el. :tao

tor que repreeente l.a mano de obra sobre el. iaporte

de 1.oe contratos reg:l.doa p~r l.a Ley de Obraa PÚbl.i-

cae. Loe reeul:tadoe de 1.os estudio• "''cnicoe que al.

e:teoto tormul.e •l. Instituto apl.ioando eus e:xper:len--
. oiae~ deber.CD~· iilir 'j>ubl.icadóa ilivert.abl:'em.ente . en· •1 -

Diario Oticia1 de 1a Pederaoi&n. 



-l.04-

el. OÓügo •teoal. de 1a Pederac:Lón. 

Batos precepto• :l.mponen UD& sanción, qÚe debería 

estar reg1amentado en el. cap!tul.o del. Incumpl.:l.ndento 

de l.as Obl.igaciones. 

G.- De l.a Vigencia de Derechos. 

Art!cul.o 20.- B1 rnatituto, desde el. primer dÍa.-

1abora4o, otorgará a l.oe trabajadores 7 a na benef'!, 

ciarioa lae prestaciones en especie 7 en duero eet~ 

bl.eoidaa en l.a Ley, en loa t'rmi.noa 7 sin ...,ores r!, 

qu1aj, tos que loa que 1a mi. .. a 7 111111 .reglaaentoa eat~ 

b1ecen. 

Art:!oul.o 21.- B1 "0011probante de il:l.1:1.ac:Lón-Vi.,;

senc:l.a" perm:L tir.t a l.o• trabajador•• 7 • eus benef':l.

ciar:l.os, recibir del rns'ti tu to 1as preatac:l.onea oon

•ignadaa en l.a Ley, por un período de quince d:las DA 
1;ural.ea, contado a par'tir de l.a f'eoha de au expedi

ción. 

Poater:Loraente se otorgarán laa pre•tac:l.one• r

f' eridaa, durante 1oe qainoe d:!- a1.ptentea al. per:!a, 

el.o laborado por el. traba3a4or, exb.i.b1en4o el. •f'eoto-

1a oonatano:la 4e pago que a• hub:l.e•• exped:Ldo. 

Para la oonaerYaC:Lcfn de dereob.oa 4•1 •9&11Z'O de -

~eraede4•• 7 aate~da4 eetableo14o en la L•7, el.

asegurado 4•b•r' 'tener devengado W1 aúiao de o:Ln-

ouenta 7 trea 4:!aa 4• •al.ario· en 1- ocho aeaan.. :l.!!, 

med:Lat.. anterior•• el. di timo d:!a de traba30 rean.m

rado. 

Art:!culo 22.- Para el. ef'ecto 4• otorgar 1- pre!. 
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taciones m'dicas, el. Instituto ad:soribirá a 1oa tra

baja.dores y a sus beneficiarios, a l.a unidad de med~ 

cina famil.iar que corresponda al. domicil.io de 1a o-

bra o a1 particul.ar de 'etos, a el.ecoión de1 propio

trabaja.dor, para l.o cual. deberá presentar ante dicha 

unidad copia ya sea del. aviso de inscripción o del. 

"Comprobante de Afil.iaciÓn-Vigenoia". 

En e~te Úl.t:tmo supuesto, el. trabajador deberií -

presentar dicho comprobante, y en su caso, acompai'i8!':, 

l.o· de l.a constancia de pago vigente. 

El. art!oul.o 20, es contradictorio al. estab1eoer

que ei Inati tu to, desde el. primer día l.aborado otor

gará al.os trabajadores y bene~iciarios ias·presta.-

ciomee en especie y en dinero, 1uego se contradice -

al. estipul.ar que debe sujetarse a l.os requ.isi toe que 

eetabl.ece l.a Ley y regl.amentoe, pues ee sabe que pa.

ra tener derecho a l.aa preetaciones económicas es n!. 

cesar:lo observar un t:lempo de espera, para el. traba.

~ ador de base se requ:lere que h~a cotizado cuatro -

••mana.e como m!n:lmo y el. trabajador eventual. debe t!, 

ner un mínimo de seis semanas cotizadas. 

El. segundo párrai'o del. artfcul.o 21., r..ui.ta con

tradictorio con el. tercer p~~o del. mi.amo art{cul.o. 

B1 segundo párr~o estab1ec_e, durante l.o• quince dí

as sigui.entes a1 per!o4o 1abora4o ~or el. trabaja4or, 

gozará de l.as prestaciones ref'erid-, exhibiendo a.J.

ef'eoto l.a constancia de pago c¡ue se l.e hubiese expe

dido. 
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Bl. tercer ph-rafo as refiere a la conservación 

de derechos del. seglll"o de eni"ermedadee y maternidad

-establ.eci.do en 1.a Ley, si. l.a misma establ.ece que CO!!, 

servará durante las ocho semanas posteriores a 1a d.!?, 

eocupación, el. derecho .a recibir las prestaciones C2, 

rreepondientes. Ahora bien, se contradice con los 

quince días sigui.entes al. período 1.aborado que esta

b1ece el segundo. pfÍrrafo de1 artículo citado. 

H.- De las Prestacionee en Dinero. 

Art:Ícul.o 23.- Bl. derecho· a1 otorgamiento y la c~ 

ent!a de l.as prestaciones en dinero, ee determinarán 

de acuerdo con l.as disposiciones de la Ley, observS!!, 

do l.aa aigu:ientes regl.aai 

I.- Para l.a determinación del sal.ario base de -

c:ilcul.o de 1a cuantía de l.ae prestaciones de1 seguro 

de riesgos de trabajo, se estera( a 10 sigui.entes 

a).- Tratándose de 1.ea deri.vadae de accri.dentes 

de trabajo se considerar' el. eal.ari.o !ti.ario de l.a S!!, 

mana o quincena inmediata anterior a la de l.a reaJ.1-

zación del. riesgo. 

Bn oaso de que el. trabajador no hubiese l.aborado 

1a semana o quincena anterior, el. ciloul.o se 'baaar!S

•n 1& inf'ormación eonteni.da en •l. aneo de riesgo de 

trabajo que está obl.igado a presentar e1 patrón o en 

1oe datos que tuviere en su poder o l.legare a obteP

ner el Inatituto. 

b) .- 'fratándoae de las derivadas de eni"ermedades 

de :~~a~aJo, . ••··proceder& en t&rmilios de l.o seffa1ado-
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en e1 inciso anterior para l.oe casos de eubeidioa ~

por cuanto a l.as indemnizaciones o pensiones se con

siderará e1 promedio de 1as Ú1timas cincuenta y dos

eemanas reconocidas o de 1as que tuviera e1 trabaja

dor si su asegura.miento :fuera por un ti.empo menor. 

II.- Para l.a determi.nación de1 sal.ario base de -

cál.oul.o de l.a cuantía de 1aa prestaciones de1 eegu.ro 

de enfermedades y maternidad, se considerará el. pro

med:lo diario del. sa1ario correepondi.ente a 1a m~ r!. 

ciente semana o quincena a aquél.1a en que se deba o

torgar l.a prestación. 

III.- Para l.& determinación del. ea:Lario base d

cál.cul.o de l.a cuantía de l.as prestaciones de 1os se

guros de inva11.dez., vejez, cesantía en edad avanzada 

7 muerte, se cona1.derar4 el. proae4io de los eaJ.arioe 

~orreapondientee a:L período eatabl.eci.do en la Ley. 

J:V.- ·m. ccSaputo 4• l.as aeaanas de ootimaoic.Sn n
ceeariaa para tener derecho a l.ae prea1;acionee de -

l.oe a.•suroe de ~erae4a4es y materni.dad 7 de inva1!, 

des., ve~es., ceaan't'Ía en edad avanzada y 11111erte, ae e 

:fectuaral oonvi.rt1.m.4o el. nW.ero de d:!as de sal.ario -

devengado a eemene•., divi.d:l.emlo aq,u411oa entre e:Le-

'te •. De reeul. tar un aobrente de días '8Q'Or de tres, -

se oone:L4erara{ eomo otra a~mana coapl.e1"a. 

v.- Bn caso eepec:!fico de l.aa pena:l.one• de vejem 

y de ceeant:!a en edad avanzada, el. peñodo de eema-

nae cot:l.11adae pera 1;ener d•r•oho a 1• preataoi.Sn., •• 

reducirá a treac:l.entae sesenta aelllanaa si el traba~!! 
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dor iDgres6 al. r'iimen obl.igatorio del. seguro social. 

por primera vez a una edad de cincuenta afios o más. 

En este caso, ].as pensiones se otorgarán en l.a 

proporci6n que corresponda actuaria1mente, sin que 

puedan· ser inferiores a 1a cuantía mínima establ.eci

da en l.a Ley y siempre que en el. total. de semanas C2., 

tizadas por- el trabajador, predominen en número 1a.s

correspondientes a su carácter de asal.eriado a obra

º tiempo determinado. 

Art!cul.o 24.- Para el caso en que 1os se.rvioios

prestadoe por un trabajador no se hubiesen reportado 

a1 Inst.itu"to por su patrón y se comprobare por cu.al.

quier medi.o que efectivamente 1aboró para tfste, el. -

Instituto l.e reconocerá el per:!odo de trabajo corre!!. 

pondiente como cotizado y otorgará tanto a il como a 

aue beneficiarios 1as prestaciones que conf'orme a 1a 

Ley l.ea correspondan. 

Bn tal. supuesto, ei dicho per!od~ corresponde al. 

l.apao de e;f ecuci&n de una obra por 1a que ae l.e hu-

bi.esen cobrado a1 patrcSn l.as cuotas obrero-patrona-

lee mediante 1a apl.icac:Lón del. proce4imiento de eat! 

mac16n eatabl.ecido el. el. art!eul.o 18 del. preaen.te r,t 

gl.amento, •1 l:utituto no poclr' requerir1e de P&«'O !!; 

d1c1onal. alguno, en caeo contrario, •1 propio Inat1• 

tuto procedrá al cobro de laa cuotas obrero-patrona-

1ea omitidas y en su caso, al. :f'incamiento de 1.os ca.

pi 'tales conat:I. tutivos que legalmente proceden. 

-·· La i"racci.&n V del. art:Ícul.o ÍJ ti~ne . gr-fin con.aid~ 
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ración para l.os trabajadores que tienen una edad de

cincuenta años o más. que por primera vez ingresan -

a1 régimen obl.ígatorio del. seguro eocia1. a1 reducir 

a::.tresoienta.s sesenta semanas para tener derecho a -

l.a pensión de vejez y de cesantía en edad avanzada. 

La edad debería especificarse, porque decir cin

cuenta años o más. este más. podría dar a entender -

que el. trabajador l.1egara a tener cincuenta y nueve

ai'los, a ·un afio de cump1ir 1a edad requerida para te

ner derecho a l.a pensión de cesantía en edad avanza

da y sin haya cubierto 1as trescientas eeaenta sama.

nas cotizadas. 



CAPI:TULO V 

CONSECUENCI:AS JURID:ICAS DEL INCUMPLD'l:IENTO DE LAS O

BLIGACIONES. 

A.- Sanciones que establece la. Ley. 

A1 respecto 1a Ley del Seguro Socia1 establece -

en su art:!'e11l.o 283. Los actos u omisiones que en pe!: 

jui.cio de sus trabajadores o del. I:nstituto rea1icen

l.oa patrones y demás sujetos obl.igados en loa t'rmi

nos de esta Ley, ee sancionarán con mul.ta de tres --· 

1%e.!sta. treecienta!! cincuenta veces el. importe del. sa

l.ario mínimo general. que ri.ja en el. Distrito Pederal.. 

Bata.a sanciones será impuestas por J.a Secretaría -

del. ~rabajo y Previsión Social., en l.oa t'rmi.tloa del.

regl.amento correspowl:l.ente. 

Art{cu1o 284. cua1quier conducta ilícita de los

patrones que encuadre dentro de J.os supuestos previ!. 

toe en el. Código Piscal. de l.a Pederaci&n como delito 

i'iecai, sera( sancionada en l.a ~orma y t'rminoa esta

blecidoa por dicho c&digo. 

Lo anterior sin perjuicio de que se exija.al. pa

trón el cwaplimi.ento de aua obligaciones para con el 

Inet:l. tu to~ 

B.- Sanciones c¡ue estabJ.ece el. reglamento. 

Artículo 25.- Bl. incumplimiento por parte de l.os 

patrones de las obligao:i.onea estableoide.e en eate r~ 

glamento, será sancionado en loa t&rmi.nos de la Ley

·-¡ del· regl.ámento correapondi ente. 

Lo anterior, •in perjuicio de que el Xnsti.tu:to -
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exija el. pago de 1as cuotas obrero-patrona1es om:i. ti.

das, de los recargos que en su caso procedieran, de

l.os ca~ital.es constitutivos a que hubiese 1ugar y en 

su caso, de l.as penas que impongan 1ae autoridades 

judicia1es cuando se incurra en responsabi1idad de 

carácter pena1. 

Los preceptos de l.a Ley y regl.amento que a1uden

a ias sanciones por incumpl.imi.ento de 1.as obl.1.gacio

nes de 1oe patronea, se consideran escasos ya que en 

muchb de 1.oe casos se encuentran regl.amentados en o

tros oap!tul.os de l.a Ley y reglamento. 

Al reepecto, al ana1i.zar al.gunoa de 1.os prece--

ptos de eete reg1eaento, ae ha recomendado su inclu

sión en el. cap:!tul.o del Incump1imi.ento de 1as Oblig~ 

ciones para darl.e una mayor fuer~a legal. a. dichos º!:. 

denemi.entoe. 

Para concluir ea necesario el.udir a1 art:!culo 

274 de la Ley, aeiai.smo • el. regl.amento del citado B!: 
t:!oul.o. 

Cuando el. derechohabiente hace eol.ici~d ante el. 

Instituto de el.guna. penai&n, y a1 moaen"° en c¡u.e 'ª
te recibe dicha negativa. Bl. derechohabiente simul.t~ 

neemen'te puede demandar al. J:neti 1iuto e interponer el.. 

recureo de 1.ncon1'orm1dad oo~ ~demento en el. art:!O!!, 

_l.o 274 de 1.a Ley que.· eatabl.eoe. CUando lo~ pa'tronee

Y demáe sujet~e obl.igados, as:! como l.os asegurados o 

eue beneficiario• oonsideren-inrougnabl.e algdn acto -

definitivo del Xnetituto, acudiraht- en inconformidad, 
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en· la forma y t~rminos que establezca el reglamento, 

ante el Consejo Técnico, ei que resolverá lo proce-

dente. 

El. propio regla.mento estab1ecerá procedimientos adm~ 

ni.strativos de aclaración y los términos para hacer

los va1er, sin perjuicio del de inconformidad a que

se refiere el párrafo anterior. 

Las resoluciones; acuerdos o liquidaciones del. -

Instituto que no hubiesen sido impugnados en la for

ma y términos que seftal.e el reglamento oorrespondie~ 

te, se entenderán consentidos. 

El. escrito en que se interponga e1 recurso de i!!, 

conformidad no se sujetará a formal.idad especial. al.

guiia. No obstante debe observar loe requisitos esta

blecidos en el artículo 4o. del reglamento del artí

culo 274 de la Ley que establece. El. recurso de in~

conf'ormidad se intarpolidrá precisamente dentro de -

los quince dÍaa hábiles si~entea a la fecha en que 

surta etectos la notificación del acto definitivo-...... 

que se impugne. La presentación del escrito en que -

se interponga el recurso se hará directamente en el

Znati tuto o en la Delegación correspondiente, o por

medio del correo con servicio regi~trado, con acuee

de recibo, en escrito dirigido al. Consejo ~'cnico o

en su caso, al. Consejo Consutivo Delegacional.. Se 

tendrá como fecha de presentación del escrito respes." 

.. 11ivo, aquella que ee le· anote a eu·recibo en ·1a·ot'1·:.. 

Cia1Ía da partes O ].a de BU depÓeito en la Oficina -
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postal. Si e1 recurso se interpusiese extemporánea-

mente,. será desechado de plano. Si 1a extemporanei-

dad se comprobare en e1 curso del procedimiento, ae

sobreseerá. 

A 1a notificación de 1a resolución del recurso -

de inconformidad procede el recurso de revocación en 

base al artículo 26 del reglamento, que establece. 

Contra las reao1uciones del Secretario General de1 

Instituto o del Secretario del Consejo Consultivo D~ 

legacional, en materia de -admisión de1 recurso y de-

1ae pruebas ofrecidas, procederá el recurso de revo~ 

cación ante el Consejo T'c:n:ico o ante el Consejo CO!!, 

sultivo Delegacional correspondiente. Bl. recurso se

interpondrá dentro de loe tres días siguientes en -

que surta efectos la notificación del acuerdo recu-

rrido y se decidirá de plano. 

En el caso de1 patrón. debe agotar primero la a

claración administrativa ante el :Cnetituto. a la CO!!, 

testación debe recurrir a la. incon1orm1.dad y despu's 

al recurso de revocación. 



CONCLUSIONES 

1.- Las primera.e instituciones de seguridad so-

cia1 surgen como consecuencia de 1as necesidades so

eie.l.es de1 prol.eta.riado. 

2.- Las primeras instituciones de seguridad so-

cie.l. estaban formados por asociaciones, cuyos miem-

bros hacían frente a 1as necee~dades bajo e1 princi

pio mutua.l.ista. 

3.- En M&xico tambi~n se crearon aJ.gunas insti~' 

ciones de seguridad social., cuya :f.'uncicSn era preatiar 

ayuda mutua. entre SW!I agremiados, cuando 1.a neceait!!_ 

ban. 

4.- El. seguro socia1 en México surge con motivo

de 1a revo1ución, pues 1.os grupos revo1ucionaria:s -

procl.amaban porque se establ.ec1.era una serie de 1.e-

yes protector- del. trabajador, mismo que quedó pl.a.s 

mado err nuestra Carta Magna. 

5.- Las prestaciones que otorga el. seguro son un 

derecho que puede o no ejercer el. dereehohabiente. 

6.- Las prestaciones m'dicas siempre crean una 

necesidad, independientemente de l.a situación econó

mica del. derechohabiente. 

7.- El. reg1amento tiene un bu.en propóaito, el. de 

proteger a 1.os trabajadores de 1.a construcción, para 

que se cumpl.a este primero debe ser conocido por 1os 

trabajadores, entonces es necesario que se 1.e haga -

. ~~· ~ayor d.i.f..í.81cSn a trav4's de l.oe medios de éomwii-. 

cación como son: l.a tel.evisión, 1.a radio y l.os peri~ 
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dicos. 

8.- Otra posi bl.e eol.ución, para que cumpl.a su -

fin dicho reg1amento sería que e1 Instituto a trav.Ss 

de Inspectores supervisara 1as obras de constru.c---

ción, para verificJ.U" si estos han cump1ido con 1o -

dispuesto en dicho ordenamiento. 

9.- Podría ser también una buena medida para que 

el. patrón cumpl.iera con l.ae obl.igacionee qu~ estab1.!!, 

ce el reglamento, el. de equiparar su conducta de oJB!. 

tir 1as cuotas obrero-patrona1es al. '.Institute, eomo

freu.de penal.. 

10.- Las sanciones que eetabl.ece 1a Le7 Y' reg1a

mento son escasos, por l.o que se recomienda ampl.iar

el. capÍtul.o de sanciones que establ.ece l.a Ley- y re-

gl.amento, con el. objeto de obl.igar a l.oe patrones a.

registrarse e ineeribir a·sue trabajadores a1 Insti

tuto·. 
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