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INTRODUCCION 

A través de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha estado en 

constante lucha por mantener su Integridad, sus bienes, su patrimonio, ast como la 

protección de los Infortunios a que está expuesto. 

Posteriormente sus fuerzas se enfocan, al mejoramiento y respeto de las 

condiciones de trabajo, ante la Inseguridad de mantenerse en su empleo. como a 

los riesgos que trae consigo el desempei'lo de este. 

El anhelo fundamental del hombre, es el Derecho a la salud, que Instituido 

como tal debe llegar a todos y cada uno de nosotros. 

En nuestro pals la protección e le salud, es un Derecho Constitucional y toca 

al Estado garantizarlo, creando las condiciones necesarias para que todos los 

habitantes, tengan acceso a los servicios de salud, y asl contribuir con el desarrollo 

y bienestar de le sociedad. 

Este derecho Implica, el compromiso de Incorporar a los grupos marginados, 

en donde le falta de educación, esl como de alimentación, la falta de empleos, las 

enfermedades y los servicios médicos, constituyen por su ausencia misma una 
violación a este derecho. 

Ya que el Estado es quien debe promover este derecho, y hacerlo llegar, a 

los sectores mlis desprotegidos principalmente, a través de las diversas 

Instituciones creadas para tales efectos, desgraciadamente debido a la falta de 

recursos no es posible abarcar al total de la colectividad, Inclusive recibiendo la 

colaboración de Instituciones de beneficencia, caridad, religiosa, etc., sin embargo 

esto no es suficiente, debido a la demanda tan alta por este servicio. 



Como podemos ver, 1 tr1vé1 del estudio de nuHtra hl1torte, la Segurtd1d ha 

sido una preocupación b•11ca, ya que dHdt 11 tpoca di 101 Aztecas, lmpu1larón 

un verdadero régimen de Segundad Socl1I p1r1 1u pueblo, dablendo trtbutlf t0do1 

los pueblos aladanos 1 este, HI como 101 conqul1t1do1. 

A la Conquista de los E1p1no1es, d111parece c11I tot1lm1nt1 todo• au 

Sistema de Seguridad Socl1I; con la Luch1 de Independencia H recobl'I un• g11n 

parte de esta. 

Debido a los connlctos económico• polltlcoa y 1ocl1IH en que 11 

enconlrlba nuestro p1!1 surge como reapuHta, el 11tlllldo de la Rtvoluclón 

Mexicana, quedando cublert11 todo tipo de lncerttc:tumb1111, con 11 cre1clón da 

Nuestra Constitución Polltlca, al 5 de Febrero de 1917. 

A la creación del lnstituot Mexicano del Seguro Socia!, H crl1tall11n un1 

serta da ldHlea, luch11, proyectos, ate. ; loa cualH nunca han dejado ni daj1~n 

Inactiva esa Inquietud del hombre por conHrvlr au hegemonl1, dentro de Hta 

mundo. 

Da Igual mane11 11 Inquietud de t11tar de cot1bol'lr en una mlnlm1 p1rt1 

para combatir este problema, y dt algun1 minera form1r p1rta del dt11rrollo 

económico, polltlco y aoclal da nuHtro pala, me llevo 1 11 el1bol'llCl6n da aat1 

trabajo, que considero repreHnta un1 parta Importante, 1n un p1l1 en vl11 da 

desarrollo, como es al nuestro. 

La figura de la Sustitución patronal juege un p1pel muy lmport1nt1 dentro 

del párrafo da laa lnverslonea, en nueslro p1l1, y1 Hin naclon1le1o1xtr1njera1. 

Ante 11 Inminente celebracl6n de un Tratado de Libre Comercio, no 

podemos seguir teniendo loa vicios y loa errores, que a travta da nuaalrl hl1tOli1 

hemos Ido 1doptando y h1clendolos parta de nuHtra form1 de vid• y que h11t1 11 

fecha conservamos. 



~-----._ 

No intento tratar de modificar la Ley, pero si tratar de tomar conciencia 

acerca da las consecuenclas que implicaria, el seguri actuando de la manera en 

que lo hemos estado haciendo; refiriendome a todas las cosas y actos de nuestra 

vida cotidiana. 

Aunque si bien es cierto, que los importes generados por las cuotas obrero· 

patronales, representan una de las bases fundamentales para la manutención, 

conservación y desarrollo del mismo Instituto . 

Al momento de fincar la sustitución patronal, se persigue la protección de los 

trabajadores dentro de las negociaciones Implicadas, esta representa una 

verdadera molestia, porque en la maycrfa de los casos no Importa cual de los 

patrones sea culpable o tenga razón, al Instituto lo que le Interesa es la llquldaclón 

del adeudo com1spondlente. 

Creandose serios problemas cuando efectivamente, un nuevo patrón, que 

establece su empresa o negociación en el mismo domicilio, y por casualidad tenga 

el mismo giro comercial; y no tenga ningún tipo de relación con el anterior, pero no 

pudiendo demostra~o fehacientemente; tendrá que liquidar el Importe del adeudo 

más los Intereses a la lecha que com1sponda. 

Como vemos esto representa un obstllculo para los Inversionista 

Interesados en alguna empresa ya sean nacionales o extranjeros. 

Esto nos debe causar una verdadera preocupación, si es que en verdad 

queremos dejar de ser un pais subdesarrollado, y aumentar nuestro nivel de vida 

en todos los seclores. 



CAPITULO! 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.1. SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA 

1.11 MUTUALIDADES 

A) GRECIA 

B) ROMA 

C) CAJAS DE AHORRO 

D) CAJAS DE PREVISION 

1.111. INSTITUCIONES DE CARACTER SOCIAL 

A) GUILDAS 

B) CORPORACIONES 

C) COFRADIAS 

D) GRENIOS 

E) MONTEPIOS 

l.IV. EUROPA 

A) CARTA DEL ATLANTICO 

B) PLAN BEVERIDGE 
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l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El estudio del hombre a través del tiempo nos demuestra, que la 

necesidad de estar y sentirse seguro, es Inherente a su propia naturaleza humana. 

Esto es, que desde las concepciones primitivas que el hombre tiene 

sobre la seguridad, siempre se ha preocupado por su seguridad y la de sus 

semejantes. 

Buscando en primera instancia la protección contra los animales 

salvajes, las inclemencias de la naturaleza, asf como también los ataques de 

otras tribus. 

Las comunldade1 han estado en evolución constante, asl vemos que 

las primeras tribus nómadas estaban organlzlldas por "Matriarcados", al 
volverse el hombre sedentario, se establecen tareas especfficas para los 

miembros de estas comunidades. 

Entramos a lo que se conoce como "'Patriarcado" en donde ya existe 

una división en ras labores de la aldea, caracterizada por las condiciones 

físicas, de sus miembros. 

El hombre, al darse cuenta de que con la ayuda de sus semejanlea las 
tareas dl•ri•s, como son la caza, la recoleccfón de frutos, etc. resultan mes 

féclles, el hombre comienza a Cl8ar diversos satisfactores, como son Ja 

ganadeña, la agrtcultura, loa cuales acrecientan se desarrollo y evolución. 

La Cl8aclón de diversas sociedades a través de la historia, nos 
demuestran la preocupación conllnua del hombre por salvaguardar su 

persona asl como la de sus semejantes, algunas de tipo social, otras 

rellgloaas, o de lnlerés mercantil , encontramos que el fin comun de todos 
estos organismos, viene a ser la seguñdad del Individuo. 
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SI bien es cierto que en algunos momentos de la hf1toria, la 

seguridad social se otorg1b1 a unos cu1nto1 prlvl11gl1do1, 11 1ocled1d 
contemporánea llene ·como mata principal la de 1lcanzar a todo1 y cado uno 
de sus miembros. 

El concepto de "Seguridad Soc11r ha Ido 1voluclon1ndo, 
conjuntamente con el desarrollo mismo del hombre, aunque como ya 
seilalamos al fin viene a aor el mismo, la protección del hombre ante los 
Infortunios que le presenta la vida. 

Para comprender mejor asUI evolución, asl como la de sus ln11/tuclonH, 
as necesario conocer 1lgunas de estas m1nWestaclonH de Segurld•d Socl1I. 

Algunas de estas se han Ido forj1ndo, otra• meJorendo, 11t1ncado o 
Inclusiva desaparecido, talas como; la1 10cild1d11 de •Yud• mutu1; 
Instituciones de canlcter social: Soeiadades rellglou1, por m1nclon1r algun11. 

Todas ellas pueden ser con1ld1rad11 como precu111ore1 da lo qua 
conocemos en la actualidad como Segurld•d SOC11I. 

11 SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA. 

La aparición de este tipo da Soeladadaa ae remonta a 101 Inicios dal 
hombre sobre la tierra, cuando se tenla qua enfrentar a un gr11n n~mero d1 
necesidades y consecuentemente a 11 saUlflCción de 111 ml1m11. 

Desarrollando astas tareas en un principio da manera lndlvldu1I, 
posteriormente al darse cuenta de que Cún 11 G)'t.1d1 de 1u1 1•rMjante1, logn1 

da una manera mas nlpld• y efir.a: el cumplimiento de 11ta1. 

fi.~i al empezar a vivir en colectlvldad, reall21ndo t1re11 comun11, el 
ti&mpo que le queda Ubre lo emplH pira I• cre1clón de dl11111101 
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satlsfactores, como son : la domesticación de algunos animales y plantas, la 

manufactura de herramientas y armas. 

Podemos afirmar entonces que surgen nuevas tentativas de 

"Sociedades de ayuda mutua", aunque sin el conocimiento de este 

significado, pero con un contenido de esfuerzo compartido, del trabajo en 

común y de la protección de las contingencias Imprevistas de la vida. 

Las "sociedades de ayuda mutua", como instituciones especificas, 

exlstlan desde la antigua Roma, pero tuvieron su principal desarrollo durante 

el siglo XVII, entre los trabajadores urbanos de ~iferentes lugares. 

Especialmente en Espai\a, como consecuencia de la aparición en las 

ciudades, de las grandes masas de los trabajadores no calificados. (1) 

Estas sociedades prestaban ayuda a sus miembros en caso de 

enfermedad, fallecimiento, accidentes, etc. A cambio de una módica cuota 

por parte del Interesado. 

1.11 MUTUALIDADES. 

A) GRECIA. 

De acuerdo con evolución del hombre, surgen otras agrupaciones de 

ayudas mas concretas1 siendo las mas antiguas, las mutualidades manejadas en 

Grecia por grupos llamados "HETAIRIES", quienes tenlan a su cargo el sepéllo de 

sus miembros. (2). 

(1) La Seguridad Social. Oficina lntemacional del Trabajo. Ginebra 1970 

(Manual de Educación Obrera.) pp.8 

(2) Ramos Alvaraz Gabriel. ¿Qué es la Seguridad Social? Revista 

Mexicana del Trabajo. Num. 1. México, enero- iebrero-marzo. 1968. p.p.148. 
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Los griegos ahorraban para su vejez, depositando en los templos ciertas 

cantidades, posteriormente estos ahorros sirvieron para construir otros templos, 
como el del Partenón. 

Vemos asf que estas contnbuciones, servlan para beneficios futuros, 

tanto Individuales, como colectivos. 

Entre otras asociaciones, enconlnlmos la llamada • ERANOI" 

(cotización), la cual tenia como fin el socorro de los necesitados en fonma de 

asistencia mutua, exigiéndose a los socios pudientes, la prestación de auxilio para 

los desvalidos. ( 3 ) 

Sin embargo, su progreso se vio Interrumpido por las dificultades que 

ocasionaba al alta demanda de aato tipo de ayuda• 1u1 miembros, la cual muchas 

veces superaba los recursos, hasta su total desaparición por Ja falta de estos, para 

su sostenimiento. 

B) ROMA. 

Loa romanos conocieron en las insUtuclonea de pravlslón, existiendo 

asociaciones constituidas por artesanos, (COlllglo Tanulerum, Colleglo 

Funetaticla), las cuales otorgaban a sus miembros mediante una inslgnlflcanta 

cuota da entrada y una cotlZaclón periódica mlnlma, al momento de su muarte, una 

sepultura, asi como los funeralas. (4) 

(3) Arce Cano Gustavo. De los Seguros Sociales a la Seguridad Social. 

Ed. Porrúa. México 1972. p.p.40 

(4) IDEM. 
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El emperador Marco Aurello promulgó una legislación especial para su 

control, donde su evolución fue !al que llegaban Inclusive a otorgar un pago a los 

familiares del socio muerto. 

Los legionarios romanos depositaban la mitad de los regalos que se les 

hacfan en dinero para servirse de él, en la vejez o en la invalidez. Asegurando de 

esa manera el futuro de él y de su familia. 

En los tiempos de Augusto, Polión utilizaba esclavos para alimentar a los 

cocodrilos de su1 viveros. 

En el ano 19 a.c., una Lex Petronla requiera, que el amo obtenga 

autorización e1peclal del magistrado, para arrojar un esclavo a las fieras, aunque 

fuese como castigo. ( 5 ) 

El bondodoao emperador Claudia prohibe que se abandonen a los 

esclavos vlejot o enfennos a 1u suerte. 

Vemos asl la Incipiente preocupación de tratar a 101 aaciavos un poco 
mas, como seres humanos, ya qua como sabemos, en Roma no todos tenlan la 
categorfa de persona, asl mismo 101 esclavos eran considerados como objetos de 

UIQ, 

E1ta1 leyea de un gran canicter humanitario, sientan los precedentes ya 

más especifico• de lo que vendrla a ser, la Seguridad Social que •hora 

conocemos. 

A partlr de la Revolución Industrial, las mutualidades se desarrollaron 

cada vez mas, en base a la ayuda mutua, empezando a concederse la oportunidad 

de afiliarse a todos aquellos que esl lo deseaban. Y• que el hombre se sentla 

desprotegido anta el desempleo, 101 accidentes, 111 enlennedades, la Indiferencia 

de los patrones, a1I como del mismo Estado. 

(5) Margadant F. Gulllenno. Derecho Romano. México 1986. p.p.122 
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Loa trabajadores se ven en la necesidad de recurrir a un sistema de 

ayuda reciproca, con otros trabajadores, si bien estas mutualidades, no significaron 
la solución definitiva a sus necesidades, su formación tuvo gran auge dentro de 

esta clase social. 

C) CAJAS DE AHORRO. 

En los paises donde no existe un sistema de Seguridad Social, la 

doctrina nos se"ala otros medios a través de los cuales, se pueden proteger 

contra las contingencias que amenazan al ser humano, estos son: 

Una técnica de carácter Individua! que es el ahorro, las que exigen la 

Intervención de otras, es decir, la asistencia, la candad, la responsabllldad, el 

seguro y la mutualidad. (6) 

El ahorro y las cajas de ahorro, como otro antecedente, dada la ausencia 

de un sistema de seguridad social. Se pretende que los Individuos, ahorren lo 

suficiente para sobrevivir ante una eventualidad que Interrumpiera su Ingreso. 

Aunque este procedimiento pareciese sencillo y eficaz, no da resultado, 

en cuanto que a una llmltación presente, pera una sallslacclón lulura de les 

personas que tienen emplear todos sus Ingresos, para la satisfacción de sus 

necesidades presentes, resultando afectados muy frecuentemente la dase 
trabajadora. 

Ya que al no estar asegurado un buen Ingreso, resulta imposible esta 

teorfa, que aun si lo obtuviese, tendriamos que ver otros aspectos, como al del 

poder adquisitivo después de una devaluación, no pudiendo soportar el mismo 

valor de cuando se llevó a cabo el ahorro. 

(6) Oupeyroux J.J. Consideraciones sobra la Seguridad Social Revista 

Seguridad Social. Núm. México, mayo-junio 1965. p.p. 113. 
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La préctlca del ahorro de manera Individua! es conveniente, ya que 

contribuye al incremento de la reserva monetaria de un pafs, asf como proteger al 

Individuo contra los Infortunios de la vida; Pero por ningún mollvo el ahorro puede 

ser una medida colectiva supletoria, ya que solo beneficia a una minoría y la 

aspiración de todo régimen de seguridad social es y debe ser, la protección de la 

clase trabajadora, asl como al total de la población. 

D) CAJAS DE PREVISION • 

Estas funcionan, mediante aportaciones periódicas de los asalariados, 

Incrementados en algunas ocasiones por aportaciones de los patronea en una caja 

central, donde se constituye una cuenta por separado para cada trabajador, sobre 

· i11 cvEJ "'e pay~ Intereses. 

Las cajas de previsión de ahorro obligatorio, en algunos centros de 

trab•jo han sido el medio empleado por algunos paises en loa últimos anos, para 

ofrecer protección a aua trab•jadores contra loa diversos llpos de riesgo, a través 

de las aportaciones obligatorias, de los asalariados, los patrones y el estado. 

En otros paises la existencia de estas Instituciones, sirvió de antecedente 

al establecimiento de los regimenes del seguro social obligatorio. 

Tal es el caso de lrak, en este pals la Ley sobre Seguridad Social del ano 

de 1956., constituyó primero una 'Caja Nacional de Previsión', siendo hHta 1965 
después de varias enmiendas jurldlcas, cuando se Implantó un régimen obligatorio 

y amplio del seguro social. (7) 

(7) Magane Ortega Melchor. Detenninaclón y cobros de las cuotas obrero 

patronales establecidas en la Ley del Seguro Social. México UNAM facultad de 

Derecho 1972. p.p. 88. 
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Cubriendo prestaciones por los riesgos derivados de enfermedades, 

maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, Invalidez, vejez, 
muerte y desempleo. 

l.tu INSTITUCIONES DE CARACTER SOCIAL 

Como resultado de las primeras guerras quese registraron en la historia, 
el acto de distribuir el botln entre los soldados, asf como las tierras a Jos veteranos, 
las viudas, así como los huérfanos de Jos soldados muertos en combate, 

considerándose como una fonna de "Beneficio Soclal". 

En América Latina las primeras medidas sociales, fueron las mercedes 

que los reyes espanoles otorgaron a favor de los conquistadores y posteriormente 

a los colonos junto con sus administradores. 

En Europa, dúrante los siglos XIV y XV, existieron fratemld-• de 

trabajadores como las corporaciones, las sociedades de amistad local, 

hermandadas y asociaclone1, la mayoría da 11bl1 últimas de carácter nsligloso, las 

cuales adamés de otorgar una limosna a sus miembros, llegaban a conceder en 

algunas ocasiones, pensiones periódicas a Individuos que hablan caldo en 

desgracia. 

A) GUILDAS 

Ante la falta de una seguridad procedente del feudalismo, en donde lodo 

el poder era detenbldo por es sanor feudal, amo y senor de tiem11 asl como de las 

personas qua habitaban éstas. 
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El principio de ayuda mutua se fortaleció durante la edad media, en 

asociaciones de defensa llamadas "Guildas", nacidas en las ciudades de origen 

Germánico. Este nombre, es antecedente remoto del sistema corporaUvo del 

medioevo, sirvió para designar a las Instituciones caracterizadas por su contenido 

religioso y social, del que posteriormente se derivó uno politlco, mercantil, o 

artesanal. (8) 

Las gulldas son las primeras asociaciones, que se constituyeron para 

defensa mutua del individuo, posteriormente devinieron, en entidades religiosas, 
las cuales sin perder ese primer carácter de agrupar a mercaderes y artesanos.· 

rasgos que ya revisten en el siglo X, al consolidarse las ''Gul\das de 

Mercaderes•, No dejando de cumplir su objetivo principal, de asegurar a sus 

miembros, buscando la protección de sus personas y b\enes.(9) 

Entra las actividades principales de esa época se destaco la 

a1\1tancia a sus miembros en caso de enfermedad y también la solidaridad 

defensiva ante agresiones e Insultos hacia cualquiera de sus miembros. 

B) CORPORACIONES. 

En el ano de 1271, se establecieron las primeras asociaciones de 

personas de un mismo oficio, arte o profesión, unidos por solidaridad para 

auxiliarse en situaciones no gratas. 

Siendo las mas comunes las de los artesanos, quienes sellan entregar 

a sus socios pobres o enfennos ayuda en fonna de subsidios, Intentando 

lllmbl6n aliviar en algo la miseria de las viudas y los huérfanos, 

a1lgn6ndoles determinadas penslones.(10) 

(8) México y la Seguridad Social. Tomo l. México IMSS 1952. p.p. 60. 

(9) Enciclopedia Jurtdlca OMEBA Tomo IV. p.p. 890. 

(10) Enciclopedia Jurtdlca OMEBA. OP CIT. Tomo IV. p.p. 890. 



19 

Cuando los corporaciones ampliaron su capo de acción y tuvieron 

Ingerencia en aspectos econ6mlcos 1ocl1le1 y pol1Uco1 de 111 clud1dH, 1e 
formaron las "Corporaclon11 de Oficio o Graml1IH", lu cu1l11 tenl1n 1u1 propia• 

estatutos que servlan para determinar sus funclone1. 

Fijar loa derechos y obllg1clonH enlnl lo• miembro• del ml1mo oficia y 
entre estos, en relación a la Integridad gremial. 

El sistema corporativo de la edad m1dl1, qua funcionó 1abra todo en 

Espana, Francia e Italia, aollan tener entra 1u11Ctivld1de1 aapecto1 t1le1 como: 

La nagularlz1cl6n de 11 producción 1rt111n1I; 

FacllldadH pira la dl1trlbucl6n die 111 m1t1rt11 prtm11; 

MedldH p1ra fljlr 111 competencl11 y determlnor 101 precla1; 

En 1uma 111 nagl1ment1clanH marcanUle• ..-11rt1a pira beneflcior 1 

sua mlembro1. 

De eate Upo de corporaciones, nacieron otras d• e11rácttr 1ocl1I 

(Venecia), entra la1 que H puedan mencionar. 

Obra• da ragularlzlci6n da 11 higiene; 

Prevención da 101 rie1go1 l1baralH; 

La profiloxl1 anteanfermededes lnfacclos11. (11) 

Por otro lado, el apogeo de ••tos 1lstem11 corporativo• de oficia, fijaron 

desde entonce• las jerarqulas gramlalel como ion: 

Mae1tros, oflci1le1 aprandlcas, organización con1ervada en 11 Htructuro 

actual. 

Sin embargo el régimen artes1n1I da la1 eorporacione1, dio luger a una 

organización cerrada, compuesta de un número limitado de tallara• piopledR da 

los maestros, quienes tanlan bajo 1u1 órdanH a lo1 ofldala1 y mp/9ndlce1. 

(11) Enciclopedia Jurldlco OMEBA OP. CIT. Toma IV p.p. 890 
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La carencia de derechos de éstos últimos, junto a la insuficiencia de sus 

salarlos, los llev6 a buscar su unión, con el objeto de defender sus intereses 

comunes, medida que algunos autores consideran, como antecedentes de los 

sindicatos obreros de los siglos XIX y XX . (12) 

C) COFRADIAS. 

La fonnaclón de corporaciones, dio origen a otro tipo de agrupaciones 

llamadas cofnldfas, las cuales estaban integradas por personas dedicadas a un 

mismo oficio que además se Identificaban por 

practicar el mismo culto religioso. 

Particularmente, en Venecia se conocieron bajo el nombre de "Scholas", 

transfonnandose durante la prtmere mitad del siglo XIII, pues habiendo nacido de 

las corporaciones de oficio, se convirtieron en confraternidades devotas de algún 

santo. 

No obstanle su ln1plraclón ortglnal de carácter religioso, al Igual que las 

prtmeras, también tuvieron finalidades de carácter económico social. 

Esta1 asoclacionas solo proporcionaban ayuda a sus miembros, que 

doblan ser trabajadores da un mismo oficio, arte o profesión : Por lo que 

podemos considerar a estas organizaciones como el antecedentes de lo que 

poatertonnenta llegart1n a ser los sindicatos gremiales y asociaciones 

profe1ionllle1 da nuestra época. 

Las cofradlas béneflco-rellglosas, desarrollaron diversas obras de 

asistencia, y • la conjugación de éstas con un anclo, arte o profesión, configuraron 
la fonn•clón de la cofradía gremial. 

(12) Da la Cueva Mano. Slntesls del Derecho Mexicano del Trabajo. 

Revista mexicana del Trabajo. Num. 3 México, julio- agosto- septiembre. 1968. p.p. 

24 
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O) GREMIOS. 

El Gremio Integrado de manera p1reclda a laa Cofradlaa. pero 

anteponiendo el elemento profesional al religioso, tanla un poder ejecutivo 
que lo representaba y gobernaba . 

Caracterizándose, tanto por la cooperacl6n de 1u1 lntagrantaa, como 
por una reglamentación minuciosa en cuanto a la adqul1fclón y reparto de 

las materias primas. (13) 

El gremio tenla a su vez un organl1mo dotado de facultadas que le 

penmltlan contratar, estipular, obligarse y lanar un pmmonlo propio, pudlando 

en consecuencia comprar, vender, alqullar y realizar todoa 101 actoa Juridlco1 
necesarios p1u·11 1u desenvolvimiento. 

Este alstema aparecl6 en los 1fgloa XVI y XVII, motivado 
principalmente por causas de lndole econ6mlco. 

Mas tarde el gremio Intenta solucionar aunque fuera en parte, 101 

problemas da Inseguridad social de 1u1 miembros, mediante un 111t1ma de 

mutualidad, consistente an una aportac16n económica lndlvlduel que laa 
penmltiera hacer frente a las contingencias que 11 lea presentaban. 

Podemos considerar qua estas fueron I•• primaras lnatituclonaa de 

carácter social que protegiera a sus trabajadores, auatentadaa en la b11e de 
ayuda mutua y solidaridad humana. 

(13) Montemeyor M. Gloria c. ~a Seguridad Socl1I, Origen, Naturaleza, y 
Principios. México, Universidad de Coahulla. Escuela da Jurisprudencia de Slltlllo. 

1969. p.p. 16 • 
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Como consecuencia de la Revolución Francesa, la apllcaclón del 

Uberallsmo Económico (lalssez falre-lalssez passer), en 1791 la Ley de 

Chapelller, suprimió a los gremios, dado que según se senalaba en dicho 

ordenamiento legal se coartaba la libertad del Individuo y se entorpecla el 

comercio. (14) 

Pero tal medida se debl6 mas que nada, a razones de tipo polltlco, ya 

que en toda Europa donde exlstlan los gremios, estos se fusionaron en verdaderas 
organizaciones cerradas y rlgldas, hechos que el Estado consideró además de 

peligroso y nocivo para las relaciones comerciales, como coacción a la libertad de 

todos los Individuos. 

E) MONTEPIOS. 

El nacimiento de esta Upo de Instituciones se remonta al ano de 1642 en 

Italia, gracias a la Idea de un monje llamado Bemabé de Teml, quien crea el primer 

Montepfo, como instrumento para contrarrestar la usura. 

La fo!Tílllclón de Montes da Piedad se extendió a Eapana y otros Paises 

de Europa y América. 

En Eapana tuvo un craclanta desarrollo, habiéndose fonn•do un 

establecimiento para atender las necesidades de los empleados del Estado, 

conocido como Monteplo, mismo que después se suprimió porque el propio 

Estado, se hizo cargo del pago de las pensiones. 

El Estado de manera relativa brindaba cierta protección a sus empleados, 

por medio de los Monteplos , los cuales durante la época colonial se extendieron 
por toda América. 

(14) Montemayor M. Glorta C. OP CIT. p.p. 17 
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Los Monteploa, fueron con1tltuldo1 en E1p1~1 y 11 Colonl1, m1dl1nt1 11 

form1clón de un fondo de depósito de dinero 1po!lldo en lorm1 d1 d11cu1nto, 

efectu1do1 • 101 11l1rlo1 de 101 lnteg,.nt11, de 111 distintas dlpend1ncl11 de 11 

Colonl1, o medl1nte 1port11cion11 voluntarlll lndlvldu1l11 y talla e11ntld1d11 1r1n 

d11Un1d11 al p1go de pen1lon11 por enf1rmed1d, veju, viudez, olf1nd1d y otr11 

11m111 .. 1. (15) 

En t6rmlno1 g1n1,.l11, 101 Mont1plo1 de 111 6pOCll protegl1n 1 loa 

funclon1rlo1 y empleados públlco1, de 101 rl11go1 de lnv1\ldez, vejez y c111nt11. 

l. IV. EUROPA 

El 1conteclmlento mh Importante de I• Hl1tori1 Contemportn .. lu1 11 

Revolución lndu1tr11I. 

L1 creación de 111 nuev11 m6quln11, modlftcó 11 t6cnlCll lndu11ri1I, 101 

medios de comunle11ción asl como 101 de t,.n1porte, 11 01111nlacl6n com1rcl1I, 101 

u101, 111 costumbres y 111 condlclone1 gane,.111 tinto di t,.bljo como di 

exl1tencl1 diaria. 

La creación de loa Saguros Socl1l11 tuvo como objetivo tr1t1r de 1\lvl1r 11 

ln1egurld1d en que vlvl1n loa obreros. 

E1ta cl11e ira 11 mh d11v1lld1 y pobre, por lo tinto lue 11nclllo adoptar 

las t6cnle111 de la re1ponHbllld1d mutu1 y de 101 Seguros pi,. loa QNPOI que 

contaban al menos con un lng,.10 económico, que 1unque bajo, pudl1,. 11r !!Jo. 

(15) Enclclopedl1 Jurldlco OMEBA Tomo XIX p.p. 898·801 
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Asimismo el surgimiento de los Seguros Sociales en Europa se encuentra 

ligada estrechamente , entre otras causas a la presión directa que las masas 

trabajadoras ejercieron sobre el Estado, acción que provocó que este asumiera 

una actitud de protección al trabajador y a su familia , garantizándole la Seguridad 

de un Ingreso. 

Aunque se considera generalmente que los antecedentes de la Seguridad 

Social, se ubican en el Derecho Alemán; es en Francia que aunque no llegara a 

plasmarse un ordenamiento legal, como el germánico, se puede considerar 

directamente vinculado con el régimen de la Seguridad Social. 

Asl tenemos "El Reglamento de Colbert" en 1663, donde se establecla un 

descuento oblígatorio en las retribuciones de los tripulantes de los Barcos de 

Guerra, para atender a Jos gastos de hospitalización , acción semejante a la que se 

ejerció postertomnente en el cobro de las cuotas al craarse el Seguro Social en el 

Siglo XIX. (16) 

En 1709 en Francia, localizamos otro antecedente de los Seguros 

Socl1les, al efectuarse descuentos obligatorios al personal civil, de los artesanos, 

para aslsllrios en caso de accidentes de trabajo y en 1793, existió un proyecto de 

pensiones para los pobres que hubiesen de trabajar después de veinticinco anos 

de servicio. 

Pero aún cuando fue Gran Bretana, el pals europeo cuyo preponderante 

desarTOIJo Industrial de mediados del Siglo XIX, motivó a que esta Nación ejerciera 

su dominio en el mercado lntemacional, haciéndose sentir sus efectos en muchos 

paises. 

Por lo que respecta al Seguro Social, fue en Alemania la que virtualmente 

Inicio este sistema, al aplicar una polltlca da Intervencionismo del Estado, primero 

mediante la creación de una Unidad Aduanera para defender sus Industrias. 

(16) Enciclopedia Jurldlca OMEBA Tomo XXIII. p.p. 115 
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Este hecho crea la necesidad de proteger al treb1j1dor como parte de la 

Industria, expidiéndose por lo tanto el 21 de Junio de 1874 la Ley del Trebajo, que 

estimulaba la obligación de la Sociedad y del Estado para proteger • los 

asalariados, como una parte integrante de los factores de la producción. 

Durante la segunda mitad del Siglo pasado, a consecuencia de la 

Revolución Industrial y de las luchas obreras que empezaron a surgir en v1rio1 

paises europeos, se fo~ó un movimiento polltico- social en Alemania, que modlflcó 

la ldeologla polltlca del Estado y dio lugar a la creación del Seguro Social. 

Este tenla como Intención Inicial la de compen11r al trabajador y • 1u1 

familiares con prestaciones en dinero y en especie, cuando por r1zone1 de 

enfenmedad, accidentes de trabajo, Invalidez, vejez, pérdida transitoria o deflnltiva 

de la capacidad de trabajo. 

Estas modlflcaclones a la ldeologla polltica del Estado, fue lmpulHde por 

Otto Van Bismarck, quien trato de elevar las condiciones da vida de 101 

trabajadores alemanes, aminorando la ar.clón de los riesgos de trabajo y de la 

Seguridad Social, mediante programas de Previsión Social. 

Esta medida més que social respondla a un fln polltico, al tratar de atraerª. 

las clases económicamente débiles y unlrtas en tomo al Estado para evitar de 11ta 

manera, los progresos del Socialismo de esa época, 

Blsmarck, cuya audacia pollllca quedo demostrada al lograr la unlflcaclcln 

de Alemania bajo la hegemonía de Prusia, Intentando además conducir a la clase 

obrera hacia un Socialismo de Estado. 

Al percatarse que el movimiento obrero- social demócrata atantab• contra 

la tranquilidad del Pals, dictando la Ley Anllsoclallsta, que despertó gran Inquietud 

e Incertidumbre entre la clase trabajadora, por otro lado para g1n6rael1, fomento el 

Socialismo del Estado y justiflcaba la respuesta de este a las demandu da loa 

trabajadores, afinmando que : 
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.. El que tiene una pensión para su vejez, esta mucho más contento y es 

más fácil de tratar, que aunque esto representaba un gasto, una revolución 

consumirla mucho més que todo". 

El desarrollo del Seguro Social en Alemania, como en todos los paises en 

que se ha Implantado, este fue progresivo: en 1883 el Seguro de Enfermedades 

Generales; en 1884 el de Accidentes de Trabajo y en 1889 el de Vejez e Invalidez, 

siendo en 1911 cuando forma el primer" Código General de Seguros Sociales". 

A) CARTA DEL ATLANTICO 

El 14 da Agosto de 1941, con motivó de la Segunda Guerra Mundial, el 

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin D. Roosevelt y el 

Primer Ministro del Reino Unido, Wlnston Chun:hlll después de vanas entrevistas, 

emitieron una declaración conjunta, conocida con al nombre de "Carta del 

AlUlntico". 

Esta en articulo 5° define Ideas bllalcas, que afirman la Seguridad Social 

como objetivo Indispensable a cumplir, una vez terminado el conflicto; al senalar: 

" Promover al máximo la colaboración entre las Naciones, en el campo 

económico, a fin de que todas puedan lograr mejoras condiciones de trabajo, 

adelanto económico y Seguridad Social •. 

A partir de este momento la Seguridad Soclal entra al panorama 

Internacional, siendo una de las principales consecuencias de la apllcaclón práctica 

de la conrarencl1, al Plan Bevartdge. 
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B) PLAN BEVERIDGE. 

A punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se hace necesario 

contemplar los problemas de reconstrucción de la Gren Bretana. siendo uno de los 

aspectos más Importantes por atender, la elaboración de un estudio sobre los 

sistemas de Seguros Sociales existentes en dicho país. 

Se constituye asl la Comisión lntermlnlsterial de Seguros Sociales y 

similares, cuya presidencia correspondió a Sir Willlan Henry Beveridge, 

responsable del Informe de la Comisión, conocido como el Plan Beveridge. 

Beveridge concebla al Seguro Social Como parte de una amplia pollllca de 

progreso social, como el medio para procurar a los seres humanos seguridad en 

1u1 Ingresos, como un ataque a la Indigencia. 

Definla e la Seguridad Social, pare los fines del Informe, • Como el 

mantenimiento de los Ingresos necesarios pare Ja subsistencia". 

Esto es asegurar el Ingreso que sustituya a las retribuclonH norm•les del 

trabajo, cuando estas queden Interrumpidas por paro, enfermedad o accidente, que 

le permita rellrerse del trabajo al llegar a determinada edad, que supla la pen:tld~ 

de recursos pare vivir, motivada por el falleclmlento de la parsona que trabajaba 

pare proporcionarlos. 

Que también atienda los gastos extraon:tlnarios en las circunstancias 

extraon:tinarias (Partos, Defunciones, etc.). (17) 

Al formularse dicho Plan, tenla como propósito el de compensar las 

daslgualdades económico-sociales entre los ciudadanos británicos, que empleaban 

el Seguro Social y las asignaciones !amillares, a efecto de redistribuir 

equitativamente los ingresos entre todos los ciud•danos. 

(17) Beveridge Willlam El Seguro Social en Inglaterra. Plan Beveridge 

M6xlco. p.p. 32 
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CAPITULO U 

SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

11. SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

11.1. EPOCA PRECORTESIANA 

11.11. EPOCA COLONIAL 

11.111. MEXICO INDEPENDIENTE 

11.IV. LA REVOLUCION MEXICANA 

A) ARTICULO 123º CONSTITUCIONAL FRACCION XXIX 

B) ARTICULO 27" CONSTITUCIONAL 
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11. SEGURIDAD SOCIAL EN México 

Una de IH preocupaciones ptlnclpalH de nuestro pala, ha sido 

siempre 11 de propon:lonar una Seguridad Social, de una o de otra manera 

• todo• sus habftllnte1, abarcando dentro de 1u1 pollbllldecle1, lo mas po1lble 

an cuanto a Ht6 •• nillere. 

A tra"'• de la hllloff• podemo1 con1i.tar e1ta preocupac16n, de los 

difarentas tipo1 de gobierno que han exf1tido an el tranacurao del tiempo, y 

cuando eato1 no han respondido a las demlnda1 del pueblo, ••te 11 he 

encargado de exlglraelo, de alguna o de otra manera. 

Tanemo1 Hf una lnllnldad de lucha•. lnvallone1, guerr111 y 

revoludone1 que delde loa tiempo1 de nue1tm1 antep111ado1, H han librado, 

en contra de Naciones, Puebllo1, y aún an contra del ml1mo hombre • 

Ya que para la obtenclcln de una verdlldera ngurfdad aoclal, hay 

que enfrentar todo tipo de obl16culo1 que 811*1 en opollfclón con Hta. 

En nuestro pal1 podemo1 con- lodo ••to, ya que desde le 

época en que loa Aztacu dominaban el tenttorto naciOnal y aún m111 , ya 

conaldefaban la repartlcl6n de las Uenre1 para HlvaguaRlar y prolongar 101 

lntereH• de la colec:tividld a favor de • mlama 

Aaf como proporcionar a loa guelNIOI principalmente, y de 

acueRlo con su deaernpello en las batallas 1-.1 en contra del enemigo, 

tienrea de labranza pare 1u aprovechamiento. 

De11rrollando tatu• elplcif1C111 hacia todos 1u1 pobladoras; 

fncluslve a los 11ciavo1, logrando una hegemonfa y un d111rrollo muy 

--· 1111 como una fuerza de trabajo auficlent• como para dominar al 
todo el tenttor1o de la Gran Tenóc:htiftlan. 



Posteriormente 
llberlldón del yugo 

JO 

en le lucha da Independencia, se consigue la 
Impuesto por Espafta a trevés da la colonlzacl6n, 

durmnte le cual no existieron ni siquiera un mlnlmo en cuanto a seguridad 
IOCie1 .. 19ferie. 

Lognindo1e que por lo menos su lue!za de trablljo fuera 
aprovec:Mde por los mismos trabajedo191, trelllndo aunque fuera en parte de 
solvenler, su 1ilu8cl6n plinciplllmante econ6ml.,.. 

Llegamos asl a la Revolucl6n, en - plinclpalmente se persegula 
un .._io mas equlllltivo de le tierra pn>pordonendo cierta seguridad para al 
°"mpeslno y su 1Wn11la, dej9ndo a la vlalll le ptWOCUpaCión de no tener con 
que enlrenlllr un futuro cada vez mas inde!lo. 

A1I corno una mayor protecci6n - los trebajlldore1, q..-1 
~n tenlen u1111 situación muy ~. ~ les reforma el articulo 
123 conltiluCional, quepo~ deHmbocarian en la audón de una 
nueva Ley Faderal del Trablljo, todo un modelo de Seguridad Soci81 eún en 
.....-dlu. 

Ali leneK>I que p8l1I le obtend6n de le '5eguridlld, el hombre 

lleg8ra h.llte les últlmU -·· Ya que de uto dependenl el futuro 
de 61, SU femlffa y el de las próximas genMICionel. 

1.1 EPOCA PRECORTESIANA 

Tomando • los .Aztaclls como punto da parllda, por su gran desarrollo 
- de loa 6mbllo1, económico, potltico y social. Siendo la clvlllzacl6n maa 
podaroH de equetla 6poca, y muy por encima da les demés. 
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Obedeciendo también, a que eran quienes se encontraban domin•ndo el 

Valle de México al momento del descubrimiento de Am•rlca, a1I como de la 
colonización espa~ole. 

Siendo los Aztecas un pueblo predominantemente guerrero desda sus 

Inicios, y gracias a eslo llegan a forjar su Imperio, Imponiendo un sistema de vide 

bastante rlgldo, tanto a sus pobladores como a sus vecinos. 

Poselan una división social fuertemente mere.oda, lnlcl•ndo con los 

Nobles, los Sacerdotes, los Guarreros, los Artesanos y los C•mpeslnos, y por 

último a los Esclavos. 

Los Nobles gozaban da la exención de Impuestos de todo Upo, los 
Sacerdotes gozaban de una alta jerarqula debido • las creenc!H tan 

grandes por parte del pueblo, posei•n tierr111 IH cuales no 1010 eran 
trabajadas por los campesinos, sino también por 101 prisioneros. 

Aunque si bien es cierto de que gollban de Inmunidad, al llagar a 

cometer alguna falta se les •pllcaba la Hnclón correspondiente. LH penas 
correspondlan de acuerdo con lajerarqule del Infractor. (1) 

Posterlonnente vemos que el "Calpulll" o • Chlnancalli" es la bHe de la 

división geográfica y pollUca de Jos Aztecas, Ja cual tiene au1 prlnclplo1, en los 
lazos de parentesco de la cual deriva el Calpulll; palabra qua deriva de loa voe11blo1 

" Calli" que significa casa y • Pulll o Polll" qua Indica agrupación d• COIH 

semejantes o aumento ( barrio o vecindario) .(2) 

Este tenla su centro de decisiones, en la Junta de ancianos ll•mada • 
Huehues•, los cuales tenlan jurisdicción civil y criminal, auxi116ndo1e a su vez de loa 
Caipullls o Chlnancalles y del TeachcacauhUn. 

(1) Historia de México. Enciclopedia Salv•t. Tomo 111 p.p. 11 

(2) Medida Cervantes José Ramón. Derecho Agrario. Edil. Heria 

México 1987 p.p. 32 



32 

El Calpullec era el responsable de las funciones administrativas, civiles y 

fUndamentalmente de la distribución de la tierra. 

En tanto que el Teachcacauhtin, tenia la responsabilidad militar y de 

vigilancia del Calpulli. 

Los Guerreros la base de su fuerza, se hacían acreedores a regalos por 

parte del Imperio, ofrecléndoseles oro, piedras praciosas, plumas, y entre otros 

encontramos también la tenencia de la tierra. 

Los Aztecas proteglan a sus guerreros, ya que en estos radicaba la 

seguridad y la fuerza del Imperio desde pequeflos eran llevados a las 

escuelas de guarreros, donde tenlan una educación muy completa y rfglda 

tanto flslca como cultural. 

Las ciases sociales més bajas Incluyendo a los esclavos, tamemes, eran 

representados casi por lo general por los prisioneros capturados en las batallas 

contra otros pueblos. 

Las guerras floridas suscitadas en Texcoco y Tacuba fueron precisamente 

hechas para hacerse de esclavos, los cuales a parte de desarrollar las labores más 

bajas, también eran utilizados para Jos sacrificios que les ofrecfan a sus Dioses . 

(3) 

La división social, estaba muy marcada entre los que todo lo poselan y los 

que nada tenlan, lo cual se debla precisamente a sus continuas expansiones, 

resultado de sus grandes conquistas. 

Aunque los tributos Impuestos eran cada vez més grandes, las conquistas 

aumentaban a su vez la soberbia y al fausto da 101 reyes. 

(3) León portilla Miguel. Los AnHguos Mexicanos. F.C.E. México 1988 

p.p. 83 



33 

Aunque una gran parte y por ventu,. la mayorla d• e1t111 ,.nt111 H 

expedlan en banaflclo de 101 ml1mo1 vaHlloa, ya manteniendo un gran n~mero de 

mlnl1tro1 y magl1trado1 101 cuelH 111 admlnl1tra11n Juatlcle. Socorriendo al E1tado 

espacialmente a vludH, huérfano1 y vllJ01. (4) 

De Hta manera podemos vor que H da Inicio • una Incipiente Seguridad 

Social, manteniendo aal une hegemonl• entre loa 1uyo1. 

11.11. EPOCA COLONIAL 

Con le llegada de Cri1tóbel Colón al nuevo mundo, 1e Inicio le conqul1ta 

de lo que 11rte en e11 tiempo le Nuove E1peft1. 

Con la excusa de la Evangelización y la de llavar I• clvlllraclón al nuavo 

continente, Hem6n Corth y 1u1 hu11tH, Inician lo que serta une voraz ca,..,. por 

dominar lo mis posible en cuanto • tamtorlo se ,.flera, no tomando en cuontll en 

lo mb mlnlmo a lo• pobledoraa de e1t111 tlerT11. 

Le primera Sociedad que raaulla de la conquista se preHnt• dividida en 

dos grupos, la da 101 Indio• y la da 101 E1pallole1, 101 abuao1 aal como 101 malo1 

tnltos Imperaban por doquier. Morcando una dHlgualdad 1oclal, ca,.ctarlrada por 

la falta total de esta hacia 101 recién conqulatado1. 

A los hecho• de conqul1ta y "p•clflcaclón" 1lgularl>n loa primaroa 

establecimientos da loa E1paftolu aflnnando al dominio pollUco, que dllde un 

principio se les entrago, 11tllblecl1ndo lnm1dl1t1menta relaclonH da M!Vlclo y 
tributación sobre los Indios. (5) 

(4) Clavijero Francl1co Javier. Hl1tori• Antigua di M•xlco. Edlt Porrú1 

1982 p.p. 54 

(5) Hl1torl• de México. Enciclopedia S1lv1t Tomo V p.p. 112 
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Los factores que provocaron fa destrucción de las comunidades indlgenas, 

entre otros tenemos: la ruptura del equilibrio ecológico ocasionado por la 

Introducción de ganado, la tala de bosques , nuevos cultivos y el uso 

indiscriminado de las aguas, Inclusive el apartar a los varones fuera de la 

comunidad Pªn\11 desarrollar diferentes labores. 

Las enfermedades trardas por los conquistadores, como la viruela negra la 

cual cobro casi la mitad de la población lndfgena, la cual carecia de defensas 

naturales. Este fue un problema muy importante ya que sobre de estas nuevas 

enfermedades, no se conocfan mucho menos se sabia la cura. 

El esclavlsmo como una muy buena fuente de trabajo, fue aprovechada al 

máxJmo por los Espal'ioles, sobre todo en las minas como las de Taxco, 

T11lpujahua, etc.; colaborando de esta manera mennar el numero de los 

lndlgenas. 

Todo lo anterior aunado a la falta de visión por parte de los 

conquistadores, que al no tener la cap1cldad para absorber una cultura superior, 

acabaron con una Imposición a medias da una deficiente fonna de vida. 

Anta los abusos y miseria extrema da las que eran victimas los lndlgenas, 

se extienden las Leyes de Burgos, las Layes de Indias en el Siglo XVI. 

Las ordenanzas de trabajo entre otras llegan a América como una muestra 

del " Esptritu Cristiano .. de Espat\a, las cuales tratan de disminuir la extrema 

miseria en la que vlvian los lndlgenas. 

En 1521 Hamán Cortés, funda al Hospital llamado " De la Purísima 

Concepción da Nuestra Senora ", el conquistador lo dotaba de una ranta regular, 

atendiéndose de Igual manera tanto a Indios como a espanoles.( 6) 

6) Enciclopedia Salva!. Historia de México OP. CIT Tomo V p.p. 108. 
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Tenemos asl un Incipiente principio hacia la protección de los pobladores 

del nuevo mundo. 

Más tarde con la imposición del " Tribunal de la Santa lnqulslcl6n ", se 

lleva a cabo una campar'a principalmente en contra de les protestantes, pero los 

abusos llegaron a formar parte de cualquier comentario o sospecha por vaga que 
fuera, asl como a los considerados peligrosos por el pals. 

Cabe mencionar que los diferentes Upas de castas que se originaron a raíz 

de la conquista, asl como las diferentes maneras de pensar, no estuvieron de 
acuerdo en el proceder en si de los gobernantes, como m6s adelante se vara con 
la Lucha de Independencia Iniciada por los curas Don Miguel Hidalgo y Costllla y 

Don José Maria Moralos y Pavón . (7) 

Como vemos pnlcticamente no exlstlan ningún Indicio de querer proteger a 

los lndlgenas a cerca de todos estos males. 

Posteriormente se fundaron algunos hospitales como el Ra1f de San Jo16, 

que fue conocido como el Real de Indios debido a que se dedlC11b1 casi 

exclusivamente a la atención y cuidado de estos. 

Los diferentes conventos que se fueron estableciendo a lo !ergo y ancho 

del territorio, tenfan la tarea principal de llevar le rellgl6n cristiana y evangelizar a 

los rincones más apartados del continente. 

Fue hasta mediados del Siglo XVII, cuando se fundaron ho1pilal11, para la 

proteccl6n de , los necesitados, las viudas, los huérfanos y los viejos. Como al da 

la orden de San Francisco en 1763. 

(7) Enciclopedia Salva! Historia de México. OP. CIT. Tomo V p.p.106 
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En 1779 se hablllt6 el colegio de San Andrés como hospital, por orden del 

virrey, para tratar de calmar el descontento y la Inconformidad de la población en 

general. 

Los Monteplos de Viudas y pupilos empezaron a funcionar en 1770, 

otorgando para toda la población descuentos al suelo, asegurando una suma 

determinada que permitiera el subsidio de los familiares de los asegurados. 

Los Gremios y las Corporaciones en Europa, Influyen notablemente en la 

creacl6n de Sociedades mutualistas y unidades da seguridad colectiva, en donde 

aparecen los primeros conceptos reales, da nuestro sistema de seguridad social, 

como son los de ayuda y cooperacl6n mutua da los propios asegurados.(8) 

11.tll. MEXtCO INOEPENDIENTE 

El descontento, tanto de los lndfgenas como de las diferentes castas 

que se fueron formando desde los anos de la colonia, por ejemplo los 

Criollos (hijos de aspaftolas y mestizos), fue al resultado de las exigencias 

tributarias de Espana. 

Los malos tratos asl como los abusos, de que eran objeto le 

mayoría de la poblacl6n, aunadas a las Ideas liberales da la época, las 

cuales se Identificaron con el pensamiento de los Iniciadores del movimiento 

de Independencia. 

8) Enciclopedia Salvat. Historia de México OP: CIT. Tomo V p.p. 111 
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Siendo el 16 de uptlembra de 1810, cuenda d• comienzo I• luch• 
de Independencia, encebeud• por el cura Don Miguel Hldelgo y Coatlll•, 
Iniciando con la ra1tituc16n de tierras • loa lndlgen•a, pera au uao, y 
aprovechamiento, aboliendo temb16n la e•cl•vltud de cu•lquler clHe. 

Posterio""ente Don José Maria Moraloa y P•v6n, ratlflce 101 blndoa 
de Hidalgo, acerca de la •bolicl6n de 1• eaclavltud y el slatem• de ctHH 
sociales, asl como el reparto de la tierra. (Q) 

Asl mismo en nombra de la juaticl•, en Am6rice ya no •• 
nombrarlan 111 celldadea do Indios, mulato•, ni ceatea , en adelante tolo ae 
harla la dlstlncl6n entra Americeno1 y Europeo•. 

Afl""ando tembl6n que "Le Sobaran!• dlm•na dlraclllmente del 
pueblo y para el pueblo", Las leyes compraderan e todoa aln excepdón de 
privilegios. 

En el Congreso Con1tltuyente de Chllpenclngo, el 14 de Septiembre 
de 1613, dicta 101 •s.ntlmlentoa de la Nac16n". 

"Como la buena ley as aupertor • todo hombre, IH que dicten 
nuestro congreso .. ,..n teles que obliguen a le conatencle, al patrtotlamo. 
Moderen la opulencia e Indigencia da 181 suerte, H •ument• al Jom•I del 
pobre, que modera sus costumbres y alivie la lgnorancl•, 1• rapln• y al hurto.• 
(10) 

Este Instrumento pravé, una serle da no""H qua en 1• actu•lld•d 
se encuentran Incluidas en los programas da Seguridad Socl•I, tale• como : 

La prohlblcl6n de la esclavitud, p116 rund•mantal para al daurrollo 
del hombre, el derrocamiento de las ceatH privllagl•dH y 1• concantrac16n 
de la riqueza. 

(9) Medina Cervantes Jos6 Ram6n. Derecho Agrario. OP: CIT. p.p. 67 
(10) Tena Suck Rafael - Hugo !talo. Derecho de la Seguridad Socl•I. 

Edil Pac p.p. 6 
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En plena lucha de Independencia, los bandos en pugna, Insurgentes 

y realistas, emite disposiciones para reivindicar la propiedad de los lndlgenas 

y en segundo plano repartir la tierra a los pobladores. (11) 

Los aspectos troncales para consumar Ja Independencia, los 

establece Agustin de lturblde, en el, "Plan de Iguala" del 24 de lebrero de 

1821, que establece como fonna de gobierno una "Monarqufa 

Constitucional", respaldada por el ejercito de ''Trigarante" (de las tres 

garantfas). 

El tratado de Córdoba celebrado, el 24 de Agosto del mismo ano, 

reitera la postura mondrqulca, con una dlstnbución de poderes: El Legislativo 

en las cortés y El Ejecutivo en la regencia, desembocando en el acta de 

Independencia, el 28 de septiembre de 1821. 

Mas la vida propiamente del estado mexicano, comienza con la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexlcanos, del 4 de Octubre 

de 1824, que en su articulo 4o. Indica: .La Nación mexicana adopta para su 

gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. (12) 

Cabe hacer mención, en cuanto a materia agraria se refiere, los 

ensayos de Upo colonizador tales como: 

a) las pollticas demognificas, b) propiciar movimientos migratorios para 

poblar la zona norte de México, e) alentar las actividades agncolas e 

Industriales y d) control político de los territorios. 

(11) Medina Cervantes José Ramón. Derecho Agrario OP. CIT. p.p. 

68 

(12) IBIDEM. p.p. 77 
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Ya qúe al no existir una verdadera polllica agraria, esto ocasiono los 

problemas de desintegración en la franja fronteriza del norte, con la 

segregación de Texas en 1844, abriendo de Inmediato la puerta para la 

separación de Nuevo México y California, costándole al pals el 50% de su 

territorio original. (13) 

11.IV LA REVOLUCtON MEXICANA 

Durante el inicio del presente siglo, varios problemas sociales, como 

el nacimiento de la nueva Industria y el problema polltico militar de la larga 

dictadura ejercida por el general Profirió Dlaz, paralizaron la evolución de la 

seguridad social en nuestro pals. 

La disparidad económica fue polarizando las fuerzas sociales; por un 

lado un reducido grupo detentador de la riqueza y de las decisiones 

nacionales; por el otro lado se encontraba una masa social compuesta por 

campesinos y labriegos que estaban al margen de las mas mfnlmas 

bondades generadas por el sistema económico. (14) 

Una población sobre-explotada, que aún con las tierras que les 

hablan sido dotadas durante las reformas hechas por Don Benito Juáraz, no 

contaban con les medios para hacer1as productivas, ocasionando que se 

fo_rmaran nuevamente monopollos por parte de unos cuantos potentados con 

los medios suficientes para hacer1as trabajar. 

(13) Tena Ramlrez F. Citado por Medina Cervantes José Ramón. 

Derecho Agrario OP. CIT. p.p. 77 

14) Medina Cervantes José Ramón. OP. CIT. p.p. 121 
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Todas estas Irregularidades dan origen a una serie de movimientos, 

planes, campanas y leyes que reflejan la Inconformidad de las grandes 

masas, por tratar de obtener los medias para subsistir. ya sea de una u 

otra manera. 

Esta necesidad desencadena la lucha revolucionaria de 1910, que 

termino con la elaboración de nuestra actual Constitución del 5 de Febrero 

de 1917. 

Durante este periodo, la ciase trabajadora se favoreció con la 

promulgación de diversas leyes en los diferentes estados de la república, 

entre los que destacan: 

El 30 de abnl de 1904, en el estado de México, José Vicente 

Villada promulgo una ley referente a los accidentes de trabajo y 

enfermadades profesionales, en la que obliga al palrén a responsabilizarse 

de los riesgos laborales de sus empleados y cubrir las Indemnizaciones de 

pago de salarlos y atención medica, durante tres meses y en caso de 

muerte, funerales y salarlos de quince dlas. (15) 

En 1906 el gobernador da Nuevo León, expide una ley sobre 

accidentes de trabajo, en donde se obliga al palrén a proporcionar atención 

médica, farmacéutica y salario al trabajador, por Incapacidad temporal o 

permanente asf como Indemnizar en caso de muerte. 

Asl podemos decir que la Segundad Soclal, es una de las 

principales preocupaciones del hombre, de esa y cualquier otra época a la 

que hagamos referencia. 

Luchando contra todos los obstáculos, tratando de establecer 

siempre como mlnlmo una seguridad para si mismo y los demás. 

(15) Tena Suck- Hugo Halo Rafael OP. CIT. p.p. 6 
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En 1913 Venu1ti1no C1minH d1cl1ra : 

Terminada la lucha armada del plan d1 Gu1d1lupa, d•b• lnlcl11H la 
maglstr1I lucha aoclal da cl11as, para r .. llz1r 101 nu1vo1 ld .. IH 1ocl1IH, 
que no solo oa concret1b1n al rep1rto de I• tierra, alno tambi.n 1 un 
sufragio efectivo, evitar rl11gos; •• m11 granda y 11grado Htabl1car 11 
juatlcla, la desaparlcl6n da loa pobrea para eatabllClr 11 conciencia n1clon1I. 
(16) 

Miguel Garcla CNz ae~1l1, quo la Seguridad Social H al po1tul1do 
de las luerzH soclal11 que estructur1ron 11 revoluc!6n mexicana t1l11 como : 

1) P1rtldo liberal mexicano ; 
b) Partido democnltico ; 
c) P1rtldo 1nUrr1llclonl1t1 y Conatltuclonal progrealata; 
d) R1volucl6n Con1tituclon1ll1ta ; 
e) Caaa del obrero mundl1I ; 
1) Sobaran• conv1ncl6n ravoluclonaria 

En esta orden da co111, Guatavo Arca ceno m1nclon1 qua 11 
primera dl1po1lcl6n da Seguridad Socl•I propiamente dicha, Ht1blecld1 1n 
nuaatro p1f1, aparece en la L1y Federal del Trabljo del 11tado de Yuoat•n 
en 1915, la cual en su 1rtlculo 13S teJCtualmento decl1: 

El gobierno romenter6 una 11ocl1clón mutu1111t1, en 11 cual H 
asegurar6n los obrero a contra 101 riesgos de vejez y muerta. ( 17) 

(16) Tena Suck • Hugo llelo, R1f1el OP. CIT. p.p. 7 
(17)10EM 
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A) ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL FRACCION XXIX 

La polltica mutualista de los trabajadores subsistió hasta, el estallido 

de la Revolución Mexicana y es asf como en su articulo 123 consigna 

expresamente en su versión original, un seguro potestativo en su fracción 

XXIX Indicando: 

"Se considera de ulilidad social, el establecimiento de cajas de 

seguro de Invalidez de vida, de cesación Involuntaria de trabajo, de 

accidentes y de otros con fines amllogos por lo cual, tanto el gobierno 

federal como el de cada estado deberá fomentar la creación y la 

organización de Instituciones de esta lndole, para Infundir e Inculcar la 

previsión popular." (18) 

Las Ideas sobre Seguro Social en México se presenten de manera 

continúa desde principios del siglo XIX, cuando los diferentes partidos 

discutieron y publicaron sus programas de acción, que al cabo de los anos, 

con las Ideas victoriosas llagaron a estructurar el Ideario de la revolución 

mexicana, erigiendo una Institución Constitucional, el Seguro Social. 

En la historia mexicana el pueblo, en sus manifestaciones sociales a 

veces de carácter violento y explosivo; han manifestado sus inquietudes 

económicas, pollticas y sociales, a través de planes, proclamas o 

manifiestos pollticos, donde se exponlan Jos slntomas del malestar social, 

los cuales posteriormente conocemos como los prolegómenos de la 

Revolución mexicana. (19) 

(18) Tena Suck • Hugo llalo Rafael. OP. CIT. p.p. 7 

(19) Garcla Cruz Miguel. La Seguridad Social en México. IMSS Tomo 

1 1906 • 1958 p.p. 21 
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Las rerormas de 1929 a la rracción XXIX del articulo 123, por laa 
cuales se faculta únicamente al Congreso Feder11I, p•ra legl1l1r en m1teria 

laboral y concretamente en lo que se refiera • Segurld•d Socl•I, dej•ndo 
sin efectos las leyes que los estados hablan decretado p•r 1'8QUl•r en esta 

materia. 

El contenido del articulo 123 Con1tituclon•I ld•ntiflCll plen•mente • 

el derecho del trabajo con el Derecho Socl•I, siendo el primero P•rl• de 
éste; En consecuencia nuestro derecho del trabajo, no es derecho pUbllco, 
ni derecho privado, es social. 

Nuestro Derecho del Tr8bajo, a partir del lo de Mayo de 1917, el el 
estatuto proteccionista y reivindicado del tr•b•jador, no por fuerz• e)lllanllV• 

sino por mandato constitucional que comprende: "A todo •quel que pl'81te 

un servicio personal a otro medl1nte un1 1'8munaraclón". (20) Ab1n:1ndo 1 
toda clase de trabajadores, a los llamados "subordinados e lndapandlantea•. 

En 1921 el Podar Ejecutivo elabora •I primer proyecto da 11 lay del 

Seguro Social, que 1unque no llago a promulg1rae, sirvió por• e11n11iur 
una corriente de opiniones a favor del Seguro Soc11I. 

En 1928 se cristaliza al fin este proyecto con una lnlci1tlva da ley, 

en la cual se obligaba a los trabajadorea y P•tronas a qua d1poaltaran en 

un banco del 2 al 5 % de su 11l1rlo mensual pira enng•rlo 
posteriormente a los obreros a cuyo beneficio se ct8•b•. 

El proyectó presentado el 5 de novlembl'8 de 1928, pratendl• •I 

establecimiento del Seguro Social con C11rjcter de obllg•torlo en loa Eatadoa 
unidos Mexicanos, danomln,ndose Instituto Nacional del Seguro 1ocl1I. Elt• 

ley comprandla la organización de su autonomla, asl como I• cobertura da 

riesgos profesionales y no profeslon•la1. 
(20) Trueba Urblna Alberto. Ley Federal del Trabajo. Edlt. Poml• 

México 1990 p.p. 20 
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Así tenemos que la justicia social no es una realidad, si no que es 

una meta por alcanzar 

Nos preguntamos ¿Que es la Justicia Social?, según la exposición 

de motivos de la ley; "Es la justicia del articulo 123 Constitucional, a fin de 

que los trabajadores obtengan nuevos beneficios en la medida que el 

desarrollo lo permila". (21) 

Tomando en cuenta su contenido, el articulo 123 Constitucional es 

una clara expresión, si no es que el mejor ejemplo de una declaración de 

derechos sociales, viéndolo desde el ángulo que se quiera enfocar, y 
partiendo de cualquiera de estos. 

Debido a su contenido este artlculo es ejemplo a seguir para los 

palees en vfas de desarrollo, asf como para las grandes potencias, ya qÚe 

los trabajadoras representan uno de los pilaras prtnclpales dentro del 

desarrollo de toda Nación. 

B) ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

La Revolución Mexicana, una revolución de tipo social como 

resultado del despojo y los abusos de que eran victimas los lndlgenas. 

La revolución no fue un movimiento homogéneo, sus fines fueron 

diversos, asl como la gente que participo en la lucha, ya que el problema 

los afectaba de una o de otra manera a todos en general. 

Planes y programas surgieron mas por las circunstancias mutables, 

que por prop6silos madurados con anticipación. 

(21) Trueba Urblna Alberto OP. CIT. p.p. 22 
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Refiriéndonos al Zapatlsmo, como un movlml nto h11ta cierto gr1do 
local, circunscrito a un medio, a una tradición hlstóri y • un tipo de gente 
que tenla planteado un grave problema, resultado e 111 misma tradición 
histórica. 

Desde épocas anteriores a la conquista ap•nola, •I lgu•I que 
otras reglones del sur y centro de Mblco, el e1t do de Moreloa hebl• 
desarrollado una estructura agreria comunal, en la q e 101 pueblo• 1lgultrón 
viviendo, una vez establecida la colonia. 

La legislación esp•nola de lndlH, 11tlpulo • loa pueblo• tenlen 
derecho a tierras, aguas y monles, en daterrnln1d11 proporclon11 p•re vivir 
de su explotación y trabajo. 

As! el Calpulll precorteslano 10 convirtió en f ndo legel y IH tllrrH 
continuaren como p•lrimonlo de los Integran 1 del pueblo, que 
colectivamente tributaban a la corona y a la lgla1la. 

Sin embargo loa dHpojoa eren trecuent11, IH haciendes vecln11 
procuraban cracer a sus expen1H y la propiedad ral de carlicter privado 
grande o pequena, considere a las tlerres de 101 pue los como un obaUlculo 
para su daHrrolio. 

Al Iniciarse la ugunda mitad del alglo XIX, 1 tlberaliamo triunfante, 
consolidado como gobierno por Benito Ju•rez, Len! de Tejad• y Prefirió 
Dlaz, resulto da la coalición entre laa nuevaa !andan 11 económlcaa de un 
capitalismo Incipiente y las estructura• semWeudales ua obataculiza!Hln IH 
asplraclonaa de I• claae media y dal campo. (22) 

La lucha del elemento población, conaclente y comb•Uvo, aafildado 
por los fuero• y IH propledadH del clero, trajo con Jgo la CIHnCI• en el 
lndlvldualismo, en la Igualdad natural de 101 hombnu. 

(22) Enciclopedia Salvat . OP. CIT. Tomo IX. p. . 80 
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Asf como, /as libertades fundamentales y en el progreso material 

convirtlendose en leyes mediante fa constitución de 1857. 

Con la promulgación de las leyes de Secularización y posteriormente las 
de Nacionalización, de bienes de comunidades civiles y eclesléslicas, dirigidas en 
contra de la propiedad del clero. 

Se considero también que las pequenas propiedades rurales de los 

pueblos, deberlan fragmentares para convertir a los comuneros en propietarios 

privados y encamlnarios asl por la senda de la modernidad y del desarrollo 

económico. (23) 

El 5 de Febrero de 1917, se promulgo nuestra Constitución Polltica de 

México, estableciendo en 1u articulo 27° primer p~rrafo lo siguiente : 

• Establece la capacidad para adquirir el dominio y obtener concesiones 

para explotar, minas, agua, minerales, etc." 

Se precisa la capacidad de los Mexicanos por nacimiento o por 

naturalización, asl como a las Sociedades Mexicanas. En tanto que los Extranjeros 

deben convenir ante la Secretarla de Relaciones Exteriores. 

Establece también, quienes tienen capacidad para adquirir bienes ralees o 

Impuestos sobra ellos. 

En el caao de los Estados, Territorios, Dlstrilo Federal, asl como los 

Municipios, tienen capacld1d para adquirir y poseer ros bienes ralees que demande 

el Servicio Público. (24) 

Vemos asl la preocupación del Estado por salvaguardar el patrimonio de 

los Mexicanos. 

(23) Enciclopedia Salval OP CIT. p.p. 80 

(24) Medln1 Cervantes José Ramón OP CIT. p.p. 163 
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111. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

La necesidad de la Implantación de los Seguros Sociales en México se 

expresó en los programas libertarios y refonnistas de los precursores de la 

Revolucl6n Mexicana. 

Aun sin quo los Seguros Sociales tuvieran una configuración precisa en 
las masas populares de aquellos días, ellos consütulan una aspiración, un anhelo 

de la población trabajadora. 

Por ello los Constiluyenles reunidos en Querélaro los anos de 1916 y 

1917, dieron forma legal a estas aspiraciones, en la fracción XXIX del articula 123° 

de la Con1tilucl6n, al eslllblecer que se consldensra de utilidad social : 

El eslllbleclmlenta de cajas de seguros populares de Invalidez, de vida, de 

cesación lnvolunlllria del trabajo, de accidentes y de otras con fines análogos. 

Por lo cual lllnto el Gobierno Federal como de cada Estado, dabenln 

fomenlar la organlzacl6n de Instituciones de esta lndole, para difundir e Inculcar la 

pravlsl6n popular. (1) 

Las Ideas sobra el Seguro Social en M6xlco, en proceso de tesis y 
antltesls empezaron a surgir durante los primeros anos del presente siglo, cuando 

los dWerantes partidos pollticos discutieron y publicaron sus programas de acción, 

que al cabo de los anos, con las Ideas vldoriosas llegaron a es1ructurar el Ideario 

de la Revoiuc16n Mexicana erigiendo en lnstitucl6n Constitucional el Seguro Social. 

(2) 

p.p. 23 

(1) Coquet Benito. La Seguridad Social en México. IMSS. Volumen 1 p.p.1 

(2) Garcla Cruz Miguel. La Seguridad Social en México. IMSS. Tomo 1 



111.1 CREACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

La respuesta ante la Incertidumbre que provocaron Jos diferentes 

conflictos pollticos, económicos y sociales que sulri6 el pueblo de México, e trav6s 

de su historia se ve cristalizado, por fin, con la C19aclón del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, si bien es cierto que un alto porcentaje de la población no u.ne el 

alcance para llegar a él, se siguen haciendo asfUerzos para llegar a todos los 

confines de nuestro pals, as( como a tos sectores más desprotegidos de nuestra 
sociedad. 

En el dect11to del 27 de marzo de 1932, el Congreso de la Unión alargó 

facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para que expidiera la Lay dal 

Seguro Social Obligatorio, en un plazo que terminaba el 31 de Agosto del mismo 

ano. 

Desgraciadamente la situación politice que atravesaba nuestro pals ( la 

renuncia del lng. Pascual Ortlz Rublo, el 2 de Septiembre de 1932 ), no fue posible 

la realización da esta. 

En los últimos dlas de su mandato, el Poder Ejecutivo de la Unión, a 

través del Gral. Lézaro Cérdenas, el 27 de Dlc!embre de 1938, envió al Congreso 

de la Unión un proyecto de la Ley del Seguro Social, el cual cubrla los riesgos de 

enfermedades y accidenlas de trabajo, enfermedades no profesionales, 

maternidad, vejez e Invalidez y desocupación Involuntaria, asl como la Cfalclón con 

personalidad jurldlca propia de un Organismo Descentralizado que se Denominara 

Instituto de Seguros Soc!ales. (3) 

Este Organismo se encargarla de la aplicación de su Ley y reglemento, asl 

como, recaudar cuotas, celebrar contratos, adquirir bienes, organizar sus 

dependencias, etc. 

(3) Garcla Cruz Miguel. OP: CIT. p.p. 85 
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Sus funciones estarlan enfocadas a las prestaciones Individuales y 
colectivas. 

Las cuales conslstfan en la Indemnización o prevención de los riesgos 

antes se1'alados, teniendo el mismo éxito que los anteriores, ya que el Congreso 

de la Unión nunca llego a discutirte, y con el pretexto de que se debla elaborar un 

nuevo proyecto más completo y que tuviera como base esencial un buen estudio 

da actuartado social. 

Posterior a esto el Ejecutivo de la Unión, manda a expedir la Ley del 

Seguro Social, nombrando al Sacrelllrto de Trabajo y Previsión Social ( Lic. Ignacio 

Garete Tellez), como encargado de este trabajo. 

Craéndose en 1941, el Departamento. da Seguros Sociales, el cual 

comienza a trabajar sobra el estudio de las Leyes sobra Seguros Soclalas. 

La Comisión que estudiaba este ante Proyecto, que aunque peseta 

Insignificantes ralonnas fue presentado, en la Oficina lntemactonal del Trabajo y 

ante la Conferencia lnteramericana de la Seguridad Social, celebrada en Santiago 

de Chile en 1942. 

Ambos Organismos dieron su opinión favorable el proyecto, ocurriendo a 

su pub\lcaclón mediante un decreto presidencial. 

Después de lodos tos esfuerzos realizados, el 15 de Enero de 1943, se 

publica en el Diario Oficial da la Federación la Ley del Seguro Social, creándose 

como consecuencia el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Publicándose el 14 de Mayo del mismo a~o. su reglamento en lo referente 

a ta Inscripción da los trabejadoras y patrones, asl como ta organización y 

funclon1ml1nto de dicho tn1Ututo, base de la Seguridad Social en México. 

Esta Lay consideraba dentro de su alcance a tos trabajadoras del Estado , 

y por d1C1eto del 30 de Diciembre de 1959, se rafonna la Ley del Seguro Soclal, 
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quilándole facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social, para organizar y 

regular la Seguridad Social de estos trabajadoras. 

Creándose el 2 de Diciembre de 1959, la Ley del Instituto de seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de 

La Federación del mismo mes y afto, dando nacimiento al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadoras del Estado ( ISSSTE). (4) 

111.11. DEFINICION DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURO SOCIAL. 

Aunque estos dos conceptos son diferentes, al estar en estrecha 

vlnculaci6n crean una confusión en cuanto a sus significados. 

Tenemos entonces que Seguro significa; previsión al azar mediante la 

subdivisión del riesgo. 

El seguro es una Institución económica mediante la cual las adversidades 

personales o patrimoniales se transmiten del particular a un. grupo. Eata 

transferencia tiene como contra prestación al pago de una cuota, llamada prima, a 

cambio de la cual el grupo emite un contrato de cobertura, conocida como póliza. 

(5) 

El total de las primas pagadas al grupo por los contratantes de las pólizas, 

constituyen el fondo de reserva que sirve para cubrir las pérdidas Individuales. 

Deben tenerse presentes cinco condiciones fundamentales, a fin de que el 

Seguro sea económicamente factible, como son : 

(4) Tena Suck Rafael - Hugo ltalo. Derecho de la Seguridad Social • p.p. 

11 

(5) Bricefto Rulz Alberto. Derecho Mexicano de los Seguros Sociales. Edit. 

Heria, México 1987. p.p. 10 



.. La existencia de un peligro real; 

.. El as~gurado debe estar Interesado en el bien que se asegura; 

.. El valor de este bien a de ser suficiente para justificar la creación y 

mantenimiento del Contrato de Seguro; 

- Calcular la posible frecuencia de pérdidas y su gravedad, de acuerdo con 
normas predeterminadas y ; 

- Debe de existir un número elevado de personas interesadas en suscribir 

y mantener la póliza a fin de que se produzca una debida distribución. (6) 

El Seguro Social obliga a se~alar objellvos, crear Instituciones, elaborar 

normas, configurar prestaciones adecuadas, evUar contingencias y resarcirlas, 

atender a Jos grupos destinatarios de sus beneficios y adecuar su crecimiento 
horizontal al desarrollo económico. 

Es decir, ofrecar mayores y mejores ventajas en atención a estadlsllcas, 

Incidencias y posibilidades. Asl tenemos que el Seguro Social, es un Instrumento 

de paz social, .. en la medida de su eficacia y cuidadoso manejo-. 

La Seguridad Social es el genero; mlentnls que el Seguro Social es su 

Instrumento, el crecimiento da esta úlllmo amplia el marco de la primera. 

La Seguridad Social tiende a proteger a todos los Individuos, brindándoles 

auxilio frente a contingencias, asl como los medios pare lograr, mantener y superar 

sus logros. 

El Seguro Social no pueda proteger a todos los Individuos; resultaña 

Imposible en cuanto los recursos que habña de utilizar pare su manejo, la 

protección va a vañarconforme a Ja actividad qua sa desarrolla. 

Hablar de proteCClón Implica prestaciones frente a riesgos; los riesgos 

vañan también conforme a la actividad y habrá a quienes no lleguen o no 

Interesen los Sistemas de Seguro. 

( 6) Brlce~o Rulz Alberto OP. CIT. p.p. 11. 
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El Seguro no puede brindar protección frente a todas las contingencias 

que se presenten; estas como se ha visto, son tan variadas que seria lmpo1ible 
comprenderlas, ya que Implicarla garantizar Sistemas Económicos, Polllicos, 

Sociales, Educativos, de Trabajo, Religiosos, etc. 

La Seguridad Social se refiere a todos los Seras Humanos, en beneficio 

de toda le Humonldad y de todas las Sociedades, cuales quiera que eatH sean, 
asl como el lugar y el tiempo de su existencia. 

El Seguro Social asume la función particular, no general, sino precisando y 

partlcularizando como Imperativo funcional, de estructura de un Olgllllsmo 
especializado. (7) 

La Seguridad Social es total, obligatoria y humana; el Seguro Social 

es un mecanismo qua produce un resultado previsto y deHldo, como 
fenómeno t6cnlco objetivo, para ello consta de sistemas, prestaciones y 

organización. 

Su aspscto particular pennite la aplicación de polltlc111 y la 

detannlnaclón de resuilldos; Al Integrar nonnas jurfdlcas con autonomfa, se 
puede hablar entonces de un derecho dsl Seguro Social; con lnslltuclonas 

jurfdlcls propias. 

La generalidad de la Seguridad Social, el reconocimiento unlverHI 
de su propósito damuaslnl, más que una acción general, una aprecloclón 

común y una colncldencl1 de objetivos. 

As! mismo, confinna lo sel\alado en cuanto qua no pUlde Hr 
comprendida en el ámbito particular, preciso y definido de una ciencia del 

conocimiento. 

(7) Briceno Rulz Alberto OP. CIT. p.p. 12 
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La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar e.I derecho humano 

a la salud, la asistencia médica, la protección dé los medios de 

subsistencia, y los servicios sociales necesarios para el bienestar Individual y 
coleclivo. 

La Seguridad Soclal es el conjunto de Instituciones, principios, 

normas y disposiciones que protegen a lodos los elementos de la sociedad, 

contra cualquier contingencia que pudiera, sufrir y permita la elevación 
humana en los aspectos, pslcofislco, moral, económico, social y cultural. (8) 

El Lic. Gustavo Arca Cano al respecto nos dice: 

El Seguro Social ea el Instrumento juridlco del derecho obrero, por 

modio del cuel una Institución publica queda obligada, mediante una cuota o 

prima, que pagan los patronos, los trabajadores y al Estado, o solo alguno 
da estos, a entr9gar al asegurado o beneficillrio11 que deben ser elementos 

económica<Mnl• debliea, una pensión o IUbslcllo, cuando H realice alguno 

de los riesgos prolalfonalas o siniestros de cenlcter social. (9) 

Miguel Garcl• Cruz nos ~: 

La Seguridad Soclal tiene por objeto tratar de prevenir y controlar 

los riesgos comunes da la vida y de cubrir las necesidades cuya satisfacción 

vital, para el Individuo es al mismo tiempo esencial a la estructura de ta 
colecllvldad. (10) 

(8) Brice~o Ruiz Alberto OP. CIT. p.p. 15 
(9) Arce Cano Gustavo. De los seguros Sociales a la Seguridad 

Social. Edtt. Pomla Méxlco 1972 p.p 13 

(10) Garcla Cruz Miguel. La Seguridad Social en México. IMSS, 
Tomo 1: 1906 -1958, p.p. 32 
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Consideramos que la Seguridad Social, es mas una proyección a 

futuro que se refiere a una sociedad en movimiento, no a una sociedad 

estática. La Seguridad Social es eso; un estado de equlllbrio de fuerzas 

sociales, flslcas, biológicas y pslqulcas, representado lntalactualmente, 

deseado a consecuencia de un juicio de valor positivo, querido de manera 

consciente. (11) 

Existen otros conceptos relacionados con nuestra materia que 

pueden crear confusión y distorsionar el sentido de la misma, 1ln contair las 
dos anteriores, serian: 

La Asistencia Social y La Previsión Soc18l, que en conjunto con las 

anteriormente senaladas, suelen confundirse y equlpar11rse1 no obatainte ser 

diferentes en la esencia y en su estructura lntrfnseca, aunque 1u1 objetlvoa 

coincidan en proteger, en su medida y a su modo al Hr humano. 

El maestro Francisco Dlaz Lombardo nos manlfiHta: 

'Por daracho de la Asistencia Social y BlenHtar Social, hamo1 

entendido a la rama del derecho Social cuyas normas Integran la actlvld1d 

del Htado y la de 101 particulares, destinad•• a proc:urar una condlcl6n 

digno, dacoro.. y humana, pana 1qu8lle1 peraon11, socled1de1 y astados 

que, lmpo1ibl1itado1 pare 18tisfacer por 11 miamos aua m61 urgentes 

nacesldadH y procurar su propio blenasllr social, 111qula111n de la atención 

de los demés, en función de un deber de justicia, o aún de un altruista 

deber de caridad'. 

Tal es el caso de la urgente ayuda que necesitan 101 menesterosos 

e Indigentes que desgraciadamente aún existen en nu11tn1 sociedad. 

(11) Bricano Rulz Alberto OP. CIT. p.p. 8 

(12) Dlaz Lombardo Francisco Cit. por. Tena Suck R1fael - Hugo ltalo 

OP. CIT. p.p. 12 



111.111 RIESGO DE TRABAJO 

Esta rama del Seguro Social, es la mas importante en cuanto a las 

prestaciones que otorga; no comprende a todos los asegurados, sino soJo a 

los, trabajadores, sujalos de la fracción 1 del articulo 12 de la Ley del Seguro 

Social. 

"Articulo 12.· Son sujetos de aseguramiento del régimen obllgatorto: 

f.· "Le• peraon11 que 1a encuentra vlnculldas 11 otras por una 

relaclón de trabajo, cualquiera que 11• 81 meto que se le d6 ortgiln y 
cu1lqulera que sH 11 peraon1lid1d jurtdlcm o I• natural•.. económlcm de un 

pnón y aún cuando 6sta excento del p1go da Impuestos o derechos". 

Le doctrina del riesgo profesional, Impone 11 patrono la obllgaclón de 

compenur por los accidentes y enlermmd1de1 prole1lon1les, en atención a que 61 

ere• el riesgo •l lmpl1ntar 11 empreu da 11 cu1I ae 1pn>vech•. 

Los aocklentes 10n un riesgo mb d8l negocio, 111 como el empreurio 

IOpOltll I•• p6rdld81 por fuerz8 m1yor, debe sufrir 111 oca1fon1d11 por loa 

llnlestroa d.t hbajo. (13) 

Pero est1 lmpoalclón al patrono no ea 1Uficlenta, 11 rep1raclón , no solo de 

loa estragoa cmulldoa por 8Ccldentes o enlarmed8des debido e 1u proplm culpe, 
sino tambl6n 111 que provienen da culpe no Intencional d8l obl'8f'D, da cmlO fortuffo 

o de cmuu lndetellnlnld1. 

No H 1ufk:lente Imponer •I patrono, de •cuerdo con la taort1 del riesgo 

prora11ona1, 18 reaponllblllded por loa riasgo1 da lrlbajo; H 118Canrto dar • loa 

obrero1 le g1ranUa de qua ur6n lndamnlzldoa o compenlldoa, por loa dellos 

aufridoa con motivo da un ICddante o enfermedad piolealonal. 

(13) Arta C.no Guatavo. OP CIT. p.p. 12e. 
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El operarlo que se lesiona lntenclon•lmente, o como con1acuencla 

de una conducta lndebld•, no tiene dol9cho 1 p•n1lón. 

Muchos palias han establecido la obllg•clón de 19P•l'llr al d•fto di 
las enfermedades profesionales, en el naglman del riaago profesional, otros lo 
han Incluido en el sistema da seguros contra anlermadadas o lncapacldadea. 

Entre sus basas constituclon•laa tan1mo1: 

El articulo 123 fr11cclón XIV y XV da nuaatr11 Cart• M•gn•, ae 

estableclo la respon11bllld•d de 101 P•tron11, an 101 rie1go1 prolHlon1IH, 
asl como la obligación de observar 111 norma1 de Hgurid1d 1 hlgl1n• p•r11 
prevenir los mismos. 

Los que a continuación transcribl19mos: 

Articulo 123 fracción XIV.- Los empnaHrio1 11!11n nasponHblH de 
los accidentes de trabajo y de 111 enlormad•des profealonalH de loa 
trabajadores, sufridas con motivo o en •Jen:iclo de I• prolHlón o trabajo 
que ejecuten. Por lo que loa patronos deber11n pagar la Indemnización 
comispondlente. 

Segun quo haya traldo como consecuencl• la muerte, o la simple 
Incapacidad tempor11l o permanente par11 trabajar, de •cuerdo con lo que IH 
leyes determinen. 

Esta responsabilidad subsistir• aún •n el caso da qua al patrono 
contrate el trabajo por medio de un Intermediario. 

Artlculo 123 fracción XV.- El patrón a1t11r11 obllg•do a ob1erv•r, de 
acuerdo con la n1tur11leza da su negocl•clón, 101 pnaceptoo l•g•lea 1obl9 
seguridad e higiene, en las lnstalaclone1 da su 11tablaclml•nto. 
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Asl como adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de las máquinas, Instrumentos y materiales de trabajo, asl como 

organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantla para la salud y la vida 

de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas. 

Las Leyes contendrán al efecto, las acciones procedentes en cada caso. 

El Riesgo de Trabajo ; de acuerdo al articulo 48° de la Ley del Seguro 

Social, nos dice : 

Riesgo de Trabajo, son los accidentes y enfermedades a que estan 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. 

Asimismo el articulo 49' de dicha Ley nos senala : 

Se conslderá accidente de trabr.jo, toda lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior, a la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que 

se preste. 

También se considera accidente de trabajo, el que se produzca al 

trasladarse el trabajador directamente de su domicilio, al lugar del trabajo, o de 

éste a aquél. 

El articulo 50', nos define la enfermedad de trabajo como : 

Todo estado patológico derivado de la acción continuada da una causa 

que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve 

obligado a prestar sus servicios. 

En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley 

Federal de Trabajo en su articulo 513'. 
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Conforme al artlculo 62° de la Ley del Seguro Soclal, los rlesgo1 de trabajo 

pueden producir : 

1.- Incapacidad temporal; entendiendo por esta la perdida de faculladH o 

aptitudes que lmposlblllla parclal o totalmente • una persona pora deaempeftor 1u 

trabajo por algun tiempo. 

11.· Incapacidad permanente parcial; entandlendola como Ja dlamlnuclón de 

las facultades y aptitudes de una persona para trabajar. 

111.- Incapacidad permanente total; entendlundóae como la perdida de 

facultades o aptitudes de una persona, quo Ja Imposibilita para deaempenar 

cualquier trabajo por el resto de su vida. 

De acuerdo con Ja ley Federal del Trebajo, en 1u1 artlculo1 478°, 

479° y 4800 re1pecliv1mente. 

En cuanto a las prestaciones a que tiene derecho el trabaj1dor, el 

articulo 63° de 11 ley del Seguro Social no• aenala: 

El asegurado que sufre un nesgo de trabajo liana derecho a las 

siguientes pre1lllcionea en especie 

1.- Asistencia m6dlca, qulrurglca y farm1céutica; 

11.· Servicio de hospitalización; 

111.- Ap1rmto1 da prótesis y ortopedia; y 

IV.· Rehabilitación. 
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111.IV NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO. MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL 

El articulo 4° de la ley del Seguro Social, lnsliluye que el Seguro 

Social es el Instrumento besico de la Seguridad Social. 

Establecido como un servicio público de carácter nacional, 

entendlendose a este como un servicio, una actividad del estado o 

concesión de los particulares, para lograr la satisfacción de necesidades 

colectivas. 

Dentro de los ordenes de los medios nacesartos de derecho humano 

a la salud, asistencia médica, proteeción de los medios necesarios de 

subsistencia asl cerno la prestación de los servicios sociales necesarios para 

el bienestar Individual y colectivo, en el tenitório Nacional, como hamblto de 

aplicación Federal. 

El articulo 5°, señala que la organización y administración del, Seguro 

Social, esta a cargo del organismo descentralizado, ccn patrimonio y 

personalidad jurldlca propia, denominado "lnsututo Mexicano del Seguro 

Social". 

Dicho organismo, es una persona moral creada por el Poder 

Ejecutivo, con personalidad jurfdica y su patrimonio se constituye 

parcialmente con fondos federales. 

Sus objelivos y fines, son la prestación del servicio públiéo Nacional, 

por lo que reune todos Jos requisitos del derecho positivo vigenle, para 

ccnslderarto como un Organismo Público Oescentralizdo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que respecta a su 

organización y funcionamiento, esta es de carécter tripartita: 
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Su carácter tripartita nos Indica que esta Integrado por los tres 

sectóres de la producción, que son: 

El sect6r Gubernamental, el sectór Empresarial y el sect6r Obrero. 

Asf mismo el Instituto tiene para sus efectos de pago de cuotas, 

recargos y capitales constitutivos, el carácter de organismo fiscal autonómo, 

con facultades para determinar los creditos y las bases para su liquldaclón, 

asl como para fijartas en canlldad liquida, cobrartos, parclblrtos e lnvertirtos 

en actividades da su objeto social. ( Articulo 268' da la Ley del Seguro 

Social) 

El insltuto goza da autonómla en sus deaciciones, facultado para 

detennlnar en caso de Incumplimiento de los sujetos obligados, el Importe 

de las aportaciones y las bases para su liquidación, asl como el cobro 

mediante el proceso da jecución, (económico - coactivo), através de sus 

oficinas creadas para tales efectos. 

111.V ESTRUCTURA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL 

En el articulo 246' de la Ley del Seguro Social, senala los órganos 

superiores del lnstllulo que son: 

l.· Le Asambie3 Gcnaral; 
11.- El Consejo Técnico; 

111.- La Comisión de vigilancia; 

IV.- La Dirección General; 

V.- El Comité Técnico del sistema de ahorro, para el rellro. 
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1.- La Asamblea General: 

De acuerdo con el articulo 247°, la autoridad suprema del Instituto, 

es la Asamblea General, Integrada de manera tripartita por treita miembros, 

de los cuales diez son designados por el Ejecutivo Federal; diez por las 

organizaciones patronales; y diez por las organizaciones de los trabajadores. 

Dichos miembros durarán en su cargo seis años, pudiendo ser 

reelectos. 

La Asamblea séra precldida por el Director General y deberá 

reunirse, ordinariamente una o dos veces al año y extraordinariamente 

cuantas ocasiones sea necesario, d/scuüra anualmente el estado de 

Ingresos, y gastos, el balance contable, el lnfonne del Director General, el 

programa de actividades, el presupuesto de Ingresos y egresos del ano 

siguiente, esl como el lnfonne de la Comisión de vigilancia. 

Cada tras anos, conocerá para su aprobación el balance actuaria! del 

Consejo Técnico. 

Al elaborar dicho balance el Instituto, Investigara estadlsllcas sobre el 

desarrollo de los fenómenos colectivos de Importancia para la vida del Seguro 

Social, y establecera la com,probaclón del desarrollo efectivo con las previsiones 

actuariales. 

SI el balance actuarla! acusare en superávit, este se destinará a constituir 

un fondo de emergencia hasta el limite máximo del 20% de la suma de las reservas 

técnicas. 

Después de alcanzar este limite, el superávit se aplicara, según la deslclón 

de la Asamblea General al respecto, a mejorar las prestaciones de las diferentes 
ramas del Seguro Social. 
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El Conseja Técnica : 

Es el representante legal del Instituto Mexle11no del Seguro Social, y a su 

vez el administrador general; Integrado por doce miembros, cuatro designados por 

los representantes patronales, cuatro designadas por los repreaentantes de los 

trabajadores y cuatro representantes del Estedo, con sus respectivos suplentes. 

El Secretario de Salubridad y Asistencia asf como el Director General 

serán siempre consejeros del Estado, presidiendo este úlümo el Consejo Técnica. 

La designación será hecha par la Asamblea General. 

El Consejo Técnica decide sobre las inversiones de los fondo en reserva 

del Instituto, establece o suprime las delegaciones, subdelegaclonH y Oficinas 

para cobros de cuotas obrero-patronal del Instituto Mexle11no del Seguro Social. 

Convoca ala Asamblea General, discute y aprueba al presupuesto da 

Ingresos y egresos, asl como el programa de acción del director general; expide los 

regfamentos lntemos de labores, concede, ntch8Zll o modlflca laa penslonea da loa 

asegurados, pudiendo delegar este facultad, nombre y remueve al Secretario 

General, a los Subdirectores, Jefes da Servicio y Delegados. 

Propone tembl6n al Ejecutivo F-rel, fas modlfle11clonea del rjglman 

obligatorio, asl como pera su extinción; esteblece los procedlmlentoa pera la 

Inspección, cabro de cuotas y otorgamiento de prestaciones. 

Autoriza la calebraclón de convenios para el pago de cuotas; concede el 

disfrute de prestaciones médicas y económicas en casas excapclonales, y en su 

caso resuelve et recurso de Inconformidad. 

La Comisión de Vigilancia : 

La Asamblea General designara a la misma la cual estara compuHte por 

seis miembros, dos miembros propietarios y dos suplentes por cada uno de los 

sedares respecUvos. 
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mediante solicitud de su sector mediante causas justificadas. 

Dicha Comisión llene como finalidad especifica, vigilar que las Inversiones 

se realicen conforme a la Ley: lleva a cabo auditorias de los balances contables y 

comprueba los avalúas de los bienes del Instituto. Asimismo propondrá las medidas 

que juzgue convenientes para un mejor funcionamiento. 

Presentara al Asamblea un dictamen sobre el Informe de actividades y Jos 

estados financieros que propone el Consejo T é<:nlco en casos graves y bajo su 

responsabilidad, cita a Asamblea General Extraordinaria. 

Director General : 

Toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un organismo 

meramente descentralizado, con autonomla y patrimonio propios, el Ejecutivo 
Federal nombra al Titular del Instituto debiendo ser mexicano de nacimiento y 
otorgandole las siguientes atribuciones: 

a) Presidir el Consejo, de las sesiones de la Asamblea General del 

Consejo Té<:nlco. 

b) Ejecuta los acuerdos del propio Consejo. 

c) Es el reprasenlante del Instituto ante toda clase de autoridades 

organismos y personas, con facultades generales y especiales, Inclusive para 

sustituir o delegar dicha representación. 

d) Presentar anualmente al consejo el Informe de actividades, asl 
como, el programa de labores y el presupuesto de Ingresos y egreso! para el 

siguiente periódo. 

e) Presentar cada tres anos al Consejo Técnico el balance actuariAL. 

1) Proponer al consejo la designación o la destitución de los 

funclonartos previstos por la fracción VII del articulo 253° de la ley del 
Seguro Social. 
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g) Tendrá derecho de veto sobre las resoluciones del Con1ejo 

Técnico. El efecto de veto, sera suspender la aplicación de la na1oluclón, 

hasta que en definitiva resuelva la AHmblea Genenal. 

El Comité Técnico del Sistema do Ahorro para el retiro: 

Estará integrado por nueve miembros propietarios, deslgando1 tres 

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, uno por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, tres por el Instituto y dos por el banco de 

México. 

Trátando1e del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1u participación 
en el comité séra de carácter tripartita, debiendo recHr en favor de ros 

1éctonts naprenntadoa en ao Conléjo Técnico, dando preferencia 1 las 

org1nizaclone1 de 191pna1entaclón mayoritaria. 

Al Comité Técnico del sistema de Ahort0 para al Ratiro, 

correapondera: 

A) Actuar como órgano de con1ulta en 101 asuntos relativos al 
sistema de ahorro para el retiro; 

B) En 1u caao recomldar a la1 autoridades compat.nte1 la 

adópclon de criteno1 y la expedición de dl1policlopne1 de dicho li1tema. 

C) Autorizar modalldadea partlc:uta'91 pira el cumplimiento de 
obligaciones y el eje!dcio a que n 19fiera eate capitulo, 1iempna que a 
juicio del comité el ratamiento concedido por dichas aut0rizaclone1 qua na 
conveniente hacerlo extensivo a todas las personas que se encuentran en •I 

ml1mo 1upua1to; 

O) Reao/ver sobre la clrcunstaclas especificas no prevlata1 en el 

presente capitulo siempre que a Criterio del comita, el tratamiento concedido 
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en virtud de tales resoluciones sea conveniente hacerlo extensivo a todas las 

personas que se encuentren en los miamos supuestos. 

E) Las demés que le sellalen otras disposiciones. 

El comlt6 públicllra en el Diario Oficial de la Federación las 

autorizKIOnes a que se rar....., el presente articulo . 

.. VI DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El empello por deoc:onc:entrw laculladlla se ha venido 19alizando 

con INIY'I" .,,..la en lo• últimos alloa, lo que trae aparejado la crellClón 

de 6rp1llmoa l8gionmlea, con f- dec:laorlaa. 

La d•concantnldón no c:onflaf9 la poslbllldad de decJdlr, sino solo 

fllCililar rimilaa y -s¡ilizar procadlmlantoe sin romper con la depenclancla 

centr.r. 

En el Seguro Sodal, la --11r8dcln M raladona con dos 

organiamol; loa ConMjoa Conaullivos Oelegaclonalaa y loa Dalegadoa del lnlliluto. 

(1) 

El Artlculo 258-A, nos aellala : 

Loa Consejos Conaullivol Dalegaclonalea, aatar6n inl8gl'1Kk>I por el 

Delepclo ..,. lunjira .como al Delegado del mlamo; un ,..,..._ del gobierno 

de la - fadenltiva - da la delagad6n ; dos del MCtor obrero, y do• del 

- patrona, con sus raapec:tivoa suplentes. 

(1) Brlcallo Rulz Alberto. OP. CIT. p.p. 258. 
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En el caso da las Delegaciones del V•lle do M6xlco; 11 nipni11nt1cl6n dol 

gobierno se Integrará con el Titular do I• Do~g•ci6n niapecllv•. El Con11jo T6cnlco 

podrá ampliar la repnisentacl6n de 101 aectonia, cuando •al lo conaldore. 

Los Integrantes del Consejo Consultivo Deleg•cional nipniaontaUvo de loa 

sectores, pennanecerán en su cargo 1111 anoa. LH org•nlz•cionea que loa 

hubiesen designados, tendrán derecho a removertoa llbnimente, entre aua 

facultades tenemo1 : 

a) Vigilar el funcionamiento de los servicios en au clrcunscripcl6n y augerlr 

medidas conducentes a su mejor funcionemlonto. 

b) Opinar en todo aquello que el Delegado o cualquier organo del ln1t1tuto 

someta a su con1lderacf6n. 

e) Ser el portavoz autorizado do la Oeleg•cl6n ante los sectonia 

representados y de estos ante la delegación , 

d) Venmar y raaolver el Recurao de Inconformidad (•rt. 274), en los 

ténnlnos autorizados por el Consejo Técnico; y 

e) Les deift6s que le senale el Consejo T6cnlco y la DlreccJ6n General ( 

art. 258-B). 

Los Delegados del Instituto son nombrados por el Con11jo T6cnlco a 

propuesta del Director General( art. 253 Frece. VIII y 257 Frocc. VII ), 

Entre sus facultades encontramos ( art. 258·0) : 

1.- Precidlr las Sesionas del Consejo Consultivo Deltgacional; 

11.- Autorizar las actas da las sesiones celebradas; 
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111.·Vetar los acuerdos del consejo cuando no se observe lo 

dispuesto por la ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás 

disposiciones legales o no se ajusten a los criterios del Consejo Técnico o a 

las polltlcas constitucionales; 

IV.- Recibir los escritos de inconrormidad y tumartos al Consejo 

Consultivo, con los antecedentes y documentos del caso, para su resolución. 

Lo anterior hace del delegado la máxima autoridad en el Consejo, al 

permitirle votar de manera tan amplia, a autorizar las actas, asf como 

tamblen efectuar los procadimlentos relativos al recurso de lnconfonllldad. 

Dentro de las facultades de mayor relevancia tenemos: 

Ejecutar los acuerdos y resóluclones emitidos por el consejo 

Técnico, la Dirección General y los Consejos Consultivos Delegclonales; 

Conceder, rechazar y modificar pensiones que se deriven de las 

diversas ramas del Seguro Social. (Frece. IV). 

Ejercer las facultades reservadas al Dlreclor General por el art. 240 

en la circunscripción de que se trate. (Frece. VII). 

Las domas que le senalen la Ley del Seguro Social, sus 

reglamentos y damas disposiciones legales. ( Frece. VIII). 

Los Subdelegados ( art. 258-0) : 

Su aspecto práctico consiste en Impulsar la desconcanlración y facilitar los 

servicios, asf como otorgar prestaciones, acordes con el crecimiento del Instituto. 

Entre sus facultades tenemos que son similares a los de los Delegados, 
pero en una área más limitada, as( tenemos: 
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• Ejecutar los acuerdo• del Con11jo T6cnlco, Dirección G•naral, Con1ajo 

Consultivo y la O.legación; 

• Recibir los escritos de Inconformidad y tumarlo1 a la O.legación; 

• Ejercer en su 4mblto las facultades referld11 en al artlculo 2~0'; 

• Las demés que senalen la Ley, su reglamento• y dl1po1lclon11 lag1l11. 

Las F1cultada1 y 1tribuclon11 de los Jal91 de 11 Oflclna para cobro, las 

encontramos en el artlculo 258"-E, el cual dispone : 

1.- Hacer afectiva dentro del 6mblto da 1u clrcunacnplclón i.rrttorial, loa 

cr6dlto1 a favor del ln1Ututo por concepto de cuotaa, cepltalH con1tltutlvo1 y 
acce1orlo1 legales; 

11.· Aplicar el procedimiento administrativo da Ejecución en 101 t6nmlno1 del 

Código Fiscal da la F-6n. 

111.· Ventilar y re101var 101 recuraoa prevl1to1 en el Código Flacel da la 

Federación, relativos al procedimiento administrativo da ajecuclón qua llevan a 

cebo. 

IV.· Les dem61 que sen11e la Ley, el regl1manto y damb dl1po1lclon11 

legales. 
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CAPITULO IV 

SUSTITUCION PATRONAL 

IV.I. ANTECEDENTES Y DEFINICION DE LA SUSTITUCION PATRONAL. 

IV.11. LA SUSTITUCION PATRONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ADMINISTRATIVO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

IV.111.LA SUSTITUCION PATRONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

IV.IV. CARACTERISTICAS DE LA SUSTITUCION PATRONAL 

A) ELEMENTOS PARA QUE SE PRODUZCA LA SUSTITUCION 

PATRONAL 

B) CONSECUENCIAS DE LA SUSTITUCION PATRONAL 

C) RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONES EN CASO DE 

SUSTITUCION PATRONAL 

D) EFECTOS DE LA SUSTITUCION PATRONAL 

E) FINALIDAD DE LA SUSTITUCION PATRONAL 
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IV. SUSTITUCION PATRONAL 

Esta figura pertenece al ámbito laboral en cu•nto • 1u concepto. 
regulación y efectos. 

El articulo 2700 de la Ley del Seguro Socl1I no1 11n111 : 

En caso da sustitución del p1trón, 11 1u1Utuldo Hr6 1olld1rt1m1nt1 

responsable con el nuevo, de 111 obllgaclones d1rtv1d11 de esta Ley, y n1cld11 

antes de la fecha en que se avise al ln1tituto, por 1acrtto, 11 1u1tituclón h11t1 por el 

ténnlno de dos anos, concluido el cu1I tod11 la1 ra1pon11bllld1d11 11r4in 

atribuibles al nuevo pallón. 

Se considera que hay sustitución de patrón en 11 caso de tn1n1mlllón, por 

cualquier titulo, de los bienes e11ncl1le1 efecto• e le explotación, con 41nlmo de 

continuarte. 

El propósito de continuar la explotación 11 praaumlra en todos 101 ca101. 

El efecto de la sot1d1rtdad es re1pond1r e 101 lrllbllj1doraa por 111 

prestaciones que puedan adeudarse, y fund1m1ntalmente evitar 111 venta• 

simuladas en pe~ulclo de los derechos l1borale1. 

El Instituto al recibir el aviso, comunica 111 p.Wn IH obllg1clon11 que 

adquiere y el estado de adeudo del 1u1tltuldo, en caso de hlberto. 

No considera dentro de la figura de 1u1tltuclón patron1I el 1upu11to di loa 

trabajadores que reciben los bienes de la empresa, como p1go de pra1t1clon11 de 

carácter contractual por laudo o resolución de la 1utortd1d dtl trabtjo y 

directamente se encarguen da su operación. 

El objeto de esta llamada sustitución, ea aaegurar loa mdltoa del interior 

patrón deudor al Instituto. 
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No se puede configurar o definir una sustitución patronal, para evitar 

posibles maniobras contra el Instituto. ni garantizar el pago de cuotas, sino para 

asegurar el pago de créditos generados con anticipación a la cesión o venta a 

favor del Instituto. 

La obligación podrá extenderse a los asegurados, para aclarar alguna 

situación especifica de fecha, de afiliación, de salario, o baja. 

Los articulas 276° y 277°, determinan la prescripción de la acción del 

Instituto, a fijar créditos a su favor y exigir su pago, durante esos cinco a~os ( art. 

19 de L.S.S.), 

El cual obliga al patrón, a llevar ragistros, en los que asiente los dlas 

laborados y los salarios percibidos, además de otros datos exigidos por la Ley y su 

reglamentos, asf como conserval1os durante cinco anos. 

Estas disposiciones nos permiten precisar lo siguiente : 

a) Es lrralevante p•ra la Ley del Seguro Social definir la Suslltuc16n 

Patronal, asl como la responsabilidad sol/darla. 

El sustituto quedaré obligado a partir da la fecha en que se notifique la 

suslltucl6n o da aquella en qua erectivamante se real/ce. 

El sustituido debe responder por todas las obl/gaclones anteriores a la 

suslltucl6n, a menos que se hubiera convenido otra modalidad entre las partes. (1) 

b) Por lo que hace a créditos pendientes a favor del lnslilulo, este podnl 

hace~os efectivos con el nuevo patrón, por tratarse de cuotas obrero-patronales o 

cap Halas constitutivos de los que responde la empresa. 

(1) Brice~o Rulz Alberto. De racho Maxlcano de los Seguros Sociales. 

OP. CIT. p.p. 119 
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La Ley podria autorizar al patrón • ejercitar 1u1 acclone1 contra el 
anterior. (2) 

IV.I ANTECEDENTES Y DEFINICIDN DE LA SUSTITUCIDN 
PATRONAL 

En el O.racho de trabajo ae encuentra que •I ml1mo H un der.cho 

polémico, toda vez qua dHde 1u1 primeros •llo• H opu10 al lndlvlduall1mo de la 

Sociedad Burguesa, la Idea de la raalldad d• la ciaM trabajadora, de 1u 1oll~aridad 

y de su necesaria unidad para la lucha por 1u mejoramiento social, económico y 
cultural. 

Surgiendo con Hto el Derecho Socl•I que tuvo la Hpll'llCl6n die queblllr la 

Idea de un derecho regulador de un lnten:t1mblo die p,.1teciOnH patrtmonlale1, 

para convertirse en el Htatuto, qua procura HUllacclonH a la1 nacealdadH del 

hombre que trabaja.(3) 

El articulo 123', es la mayor conqul1ta de la eta•• trabajadora, ya que 

romplo la vieja dl1Unclón del Derecho Público y Privado, planteandoH en la 

Historia como un Derecho nuevo, como el Derecho Social del Tr.bejo, como la 

fuerza JuridiCll dlel trab.ljo para una lucha permanente conltll la eicplotación del 

hombre por el hombre, hasta el triunfo total de 1u ldH, qua •• I• Ju1Ucia Social. 

Al crearse una Ley Federal del Trabajo, al leglaledor trato d• aalvaguardar 

los Interesas de la claaa trabajadora, en la cual quadarón plaamado1 101 deracho1 

y obligaciones reclproce1 de trabajadora• y patronea. 

Asegurando los benaflcio1, que podl•n tenor 101 trabajadora1, •n 

dete""lnadas situaciones en los que 1e vieran atectado1 por los patronea. 

(2) Briceno Rulz Alberto. OP. CIT. p.p.120. 

(3) De la Cueva Mario. OP. CIT. p.p. 9 
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La reglamentación de la Sustitución Patronal, tratando de preveer el 

legislador que al cambiar una empresa o establecimiento de propietario, no se 

presentara un estado de Incertidumbre en relación con la suerte de los contratos de 

trabajo ya existentes. 

Asl como una situación de Inseguridad, respecto del pago de las 

obligaciones exlglbles por los trabajadores en el momento de que tal cambio 

tuviese lugar. 

Teniendo como objetivo, el asegurar la estabilidad de los trabajadores y 

garantizar el pago de salarios y prestaciones a que tengan derecho los 

trabajadores, en la lecha en que la empresa a Ja cual presten o hayan prestados 

sus servicios, cambió de patrono por cualquier causa. 

Toda vez que el hecho que una empresa, o establecimiento cambie de 

patrono, no es por si sola causa suficiente para modificar, suspender o extinguir los 

contratos de trabajo. 

Por lo que respecta al concepto de Sustitución de Patrono, cabe hacer 

referencia desde el punto de vista laboral a una ejecutoria Insuperable, ( 

Interpuesta por Jacinto Narvaez Moreno, con el No de Toca y con cananas 

5950/3212A, de fecha 12 de Febrero de 1936). 

En donde la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

resolvió sus diversos aspectos con máxima claridad. 

Una de las cuestiones analizadas, consistió en la determinación sobre si la 

sustltución da patrón existe solamente cuando se presenta una transmisión de la 

empresa como totalidad o si da asl mismo en la hipótesis de la transmisión de una 

sucursal. 
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Según la tennlnologla usada en la cuarta ejecutoria: la cuarta sala se 

Inclino por la segunda posibilidad, a cuyo efecto se expllc6, qua ninguna 

disposición de la Ley del Trabajo, menos aún del O.racho Civil o Mercantil, prohibe 

a una empresa transmitir una de sus sucursales; aunque está en el futuro 

representará una unidad independiente. 

La sustitución de patrono, opera si hay una transmisión de la empresa 

como unidad total o de uno de sus establecimientos, pero que no exl1te al 

unlcamente se efectua la enagenaclón de una parte de la maqulnarta, útiles y 

enceres de una empresa. 

Una distinción que es de gran Importancia, cuando ae trate de le 

transmisión de un establecimiento, ya que en su caso hay una transmisión de la 

unidad técnica en si misma, empresa o establecimiento que continuara 

funcionando, bajo las mismas condiciones en que lo venia haciendo. 

En el segundo caso, los bienes enajenados pasaran a formar parte de otra 

unidad económica. 

Podemos definir el concepto de sustitución de patrono laboral diciendo 

que: 

Es la transmisión de la propiedad de una empresa o de uno de sus 

establecimientos, en virtud de la cual el adqulrtente asume la categorla del nuevo 

patrón sustituto; tal y como lo marca la Ley, con todos los derechos y obligaciones, 

anteriores, presentes y futuros. 

El Maestro Mario de la Cueva, nos se~ala que : 

" La Sustitución Patronal, se entiende como la transmisión da la propiedad 

de una empresa o de uno de sus establecimientos ". 

Pera que e•lsta sustitución de patrones es requisito lndl1pen11ble, que 

una negociación considerada como unidad económlco-Jurtdlca, 11 transmita de 
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una persona a otra en forma total, que el patrimonio como unidad o parte del 

mismo, que a su vez constituya una unidad de la misma naturaleza, pase a otra 

persona. 

La sustitución de patrón, no es sino la transmisión de un conjunto de 

bienes que se trasladan del patrimonio de una persona a otra. 

Otro concepto del Maestro Mario de la Cueva, en el cual nos afirma que; 

en todo cambio de un patrón por otro, por cualquier causa siempre que subsista Ja 

Identidad del establecimiento, es decir, en cuanto que este no sufra variaciones 

esenciales en el giro de sus actividades o negocios. 

La Ley federal del Trabajo, en su anlculo 4° senala ; que la sustitución de 

patrón no afectara las ralaciones de emprase o establecimiento. 

El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las 

obligaciones derivadas por las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de 

la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses; concluido este, 

subslslira unlcamente la responsabilidad del nuevo patrón. 

El término de seis meses, se contara a partir de la fecha en que se 

hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores mismos. 

La Ley Federal del Trabajo, desde 1931, trata de salvaguardar los 

Intereses de la ciasae trabajadora, en cuanto a la transmisión de emprasas por lo 

que es su articulo 35° senala : 

La Sustitución del Patrono, no afectará por ningún motivo los contratos de 

trabajo existentes. 

El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrón, 

por las obligaciones derivadas del contrato o de la Ley, nacidas antes de la fecha 

de ta sustitución, hasta por el término de seis meses, concluido este subslstira 

unicamente la respon .. bllldad dal nuevo patrón. 
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El Maestro Jeslls Castorena nos senala : 

La sustitución, término emplOldo por la Lay, alude a un eracto da un acto 

juridlco, llamase subrogación, compraventa, participación, etc, 

Lo que Importa para las rel•clones da trabajo, u el cambio do una 

persona " patrono" por otra pe rae na " patrono ". 

Aunque no se contempla la poslbllldad da que la 1u111tuclón da patrón, 

obedezca a causas dlferentea da la tran1ml1lón d1I del'9cho da propiedad 1obl'9 

una empresa. 

Concluyendo, que la tasia lund1ment1I qua 1obre Hta matarla 101t1on• al 

más alto Tribunal, es la da que : 

Para que exl1ta sustitución potronal, H 19qul11to lndlapanaable qua 11 

entidad considerada como unidad económlca-jurfdlca, llamea• empl'9H, aoclodad, 

rábrica, comercio, tallar, etc; ae transmita da una paraona • otra en propladad, H 

decir, que los bienes, derechos y obllgaclonH, lnha1'9ntH • la mioma 1algan da un 

patrimonio para entrar a otro. (4) 

Por llltimo concluimos que para que H conftgu19 la 1u1tituclón patronal en 

materia laboral, es necesario que la tran1ml1lón axlatanta Ha total, a1 decir, H 

transmita tanto la propiedad de la emp191a como 101 blan11 alactoa a la 

explotación, sin que se vean 1rectadas laa retaclon11 de t19bajo. 

Toda vez que dichos trabaj1dorea, podrjn reclamar 1u1 dal'9Chol, tanto al 

sustituto, como al sustituido, una vez qua 111 notificada ta 1u1tituclón patronal, 

siendo de tal manera qua al trabajador no 11 aracta bajo ninguna clrcun1t1ncl1, al 

motivo de la transmisión. 

(4) Guerrero Euquerio. Manual da Derecho da Trabajo. Edil. Porrlla • 

México 1976. p.p. 72. 
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IV.U. LA SUSTITUCION PATRONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ADMINISTRATIVO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

La Sustitución Patronal, a partir de la creación de la Ley del Seguro Social, 

en el ano de 1943, se plasmó en el articulo 142º, el cual disponla" Que en caso de 

sustitución patronal, el sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, de 
las obligaciones derivadas de la Ley, nacidas antes de la fecha en que se de aviso 

al Instituto, por escrito, hasta por el término de un ano, concluido el cual todas las 

responsabllldades, serán atribuibles al nuevo patrón. 

Agregando además, que se considera que hay sustitución de patrón en el 

caso de que otro adquiera todos o la mayor parte da los bienes del sustituido. 

Actualmente la Sustitución Patronal, está contemplada en el articulo 270º, 

el cual senala : 

" En el caso de Sustitución de Patrón, el sustituido será solidariamente 

responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de está Ley, y nacidas 

antas de la fecha en que avisa al Instituto, por escrito la sustitución, hasta por el 

término de dos enes, concluido el cual todas las responsabilidades serán 

atribuibles al nuevo patrón, en el caso de que se considere que hay sustitución de 

patrón, en el caso de transmisión por cualquier título, de los bienes esnclales, 

afectos a la explotación con ánimo de continuarte: el propósito de continuar la 

explotación, se presumirá en todos los casos. 

Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de esta en 

pago de bienes de carácter contractual, por Laudo o Resolución de una autoridad 

del trabajo y directamente se encarguen de su operación, no considerandose como 

sustitución patronal, para los efectos de la Ley del Seguro Social." 



Dentro de esté última normatividad podemos apreciar que en si la 
sustitución patronal, consiste en hacer responsable solidario al patrón sustituido de 
las obligaciones que haya generado. 

Asimismo, podemos sei'lalar como elementos esenciales del concepto, el 
objetivo que viene a ser la transmisión de los bienes afectos a la explotación y el 

subjetivo, que es el ánimo de continuarte. 

En dicho concepto el único elemento quedebe probarse es el objetivo, ya 

que el subjetivo se presume en todos los casos. 

El Maestro Alfonso HelTllra GutlelTllz, nos senala que : 

" La Sustitución de Patrón, Implica un cambio da deudor y por ende osté 

cesión comprenda la totalidad da las ra1ponsabllldade1 que al momento de la 

cesión existen a cargo del patrón sustituido". 

Ahora bien el deudor se sustituye, da acuerdo al articulo 2055º del Código 

Civil vlganta del Distrito Federal ; el cual senala que : 

" El deudor suatltuto, queda obligado en los t6nnlnos en que lo estaba el 

deudor primitivo", paro cuando untarcero a constituido fianza, prenda o hipoteca, 

para gamtizar la deuda, estas garantias cesan con la sustitución del deudor, a 

menos que el tercero conclenta en que continuen". (5) 

De lo anterior el patrón sustituto, viene a ser responsable da los adeudos, 

que el sustituido tuviese con el Instituto, ya sea por concepto de cuotas obraro

patronales, pago da capitales conatituldos, u otros, de acuerdo a lo que senala el 

articulo 84 de la Ley del Seguro Social. 

Podemos agregar que no solo es responsable, el patrón sustituto, lo es 

también solidariamente el patrón sustituido. 

(5) Problemas Técnlcos-Juridlcos del Seguro Social. México 1955 p.p251. 
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Al transcurrir el término de los dos arios, en que se conmunique al Instituto 

por escrito, la sustitución a cuyo vencimiento quedara desobligado,el patrón 

sustituido, de esa responsabilidad solidaria. 

Cabe señalar que está disposición es una garantla, toda vez que el patrón 

sustituto pueda ser Insolvente y no asi el sustituido. 

Por lo que respecta a la responsabllldad solidaria del patrón sustituido, la 

Ley del Seguro Social, adopta un cnterio distinto, al que sustenta la Ley Federal del 

Trabajo. 

Toda vez que es ordenamiento legal,sañala la responsabilidad solidaria 

por tanto solo seis meses, de las obligaciones que tengan en la sustitución y 

después de esta, hasta en tanto no te mortifique, no empezara a correr el término. 

La Ley Federal del Trabajo, no proporciona en si un concepto de lo que es 

la sustitución patronal, mientras que la Ley del Seguro Social, la consideré 

existente en el caso de transmisión por cualquier titulo de los bienes esenciales a 

la explotación con animo de continuarlo. 

Ahora bien los "bienes esenciales afectos a la explotación", se 

refieren a los Instrumentos, herramientas, artefactos, en si todo aquello que 

haca posible la actlvld•d lnduatrlal, comercial o da prestaciones da savlclos, 
aún cuando los bienes adquiridos no constituyan la totalidad, de los que 

disponga la empresa sustituida, (como en el caso de enajenación de una 

sucursusal). 

En cuya hlpotesls la sustitución patronal pasa en la medida de la 

adquisición, pero de ninguna manera, cuando la traslación de domlnl6 

111C11lga solo en partes da la maquinaria, productos o materia primas, · que 
en si no b11ten para la explotación. 

"El animo da continuar la explotación la presume en todos los 
casos". 
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En virtud de lo cual la ley del Seguro Social, por lralarse de un 

elemenlo Subjelivo, la prueba del mismo resultaria extramadamenle dificil, por 
lo que podemos agragar que existe responsabilidad objetiva para el pago de 

los crédilos fiscales, (carácter que llenen los aportes que deban suminlslrarse 
al inslllulo), para quienes adquieren negociaciones, comerciales, lnduslrlales, 

agricolas, créditos o concesiones que sean fuentes de ingreso, gravados con 
impuestos personales por las prestaciones fiscales que hayan quedado 

Insolutas. 

En materia civil se consideran deudores con responsabilidad directa 

o por adeudo propio, a los herederos respecto a los créditos fiscales a 
cargo del actor de la sucesión. 

En este caso no se esla en praaencia de una responsabilidad 

directa y ello se explica facilmente en alenci6n a qua los her9daro1 de 
acuerdo, con la Jeglslación civil suceden al actor de la sucesión en sus 

derechos y obligaciones. 

Podña pensarse que el instiluto puada nolificar al patrón deudor 

que se le ha considerado como sustituto de un tercero y al mismo tiempo el 

monto de su adeudo, con lo cual se pennlte su defensa, encontrandose en 
la posibilidad de impugnar cualquier resoluci6n definitiva emitida por el 

lnslituto, obligandose de esle modo a recurrir al recurso de inconformidad y 
domas preceptos legales que establece la ley. 

A este respecto cabe mencionar, que si la suslituci6n patronal 

requiera de una resolución que debe ser notificada debldamenle al patr6n 
sustituto, toda vez que en caso de no darte oportunidad de hacer las 

aclaraciones correspondientes, sufrira un agravio y de tal manera seria 
procedente el racuros de Inconformidad, en conlra del acto que se pretende 

impugnar; en los lerminos del articulo 27 4º de la lay del Seguro Social, que 

señala cuando los patrones y damas sujetos obligados, asi como 

asegurados y beneficiarios consideren impugnable un acto deflnllivo del 
instilulo. 
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Acudiran en inconformidad, en los terminas y forma que establezca 

el reglamento, ante el Consejo Técnico, el que resolvera lo procedente, o 

en su caso por violación directa a los articulas 14° y 16° Constitucionales. 

En relación a esta figura, la cual esta contemplada desde los Inicios de la 

Ley del Seguro Social en 1943, ha tenido ciertas modificaciones : 

En caso de sustitución de patrón, el sustituido será solidariamente 

responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de la Ley y nacidas antes 

de la fecha en que se avise al Instituto, hasta por el término de dos a~os, concluido 

el cual toda la responsabilidades, quedarán alribulbles al nuevo patrón. 

tV.111. LA SUSTITUCION PATRONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Si consideramos que la sustitución patronal, según el articulo 41° de la Ley 

Federal del Trabajo, no afecta las relaciones colectivas de trabajo de la empresa o 

establecimiento; podemos afirmar que la sustitución consiste en que los derechos y 

deberes patronales que Integran la relación de trabajo, se transmiten sin 

modificarse a un patrón distinto, el cual en un prtnclplo estuvo facultado y obligado 

por las mismas. 

Unlcamente la transmisión de la relación jurtdica, se manifiesta con el 

nombre y diversos caracteres según la relación transferida, ya sea laboral, civil, 
marcanlll, etc. 

Se expresa que dicha transmisión de la empresa, unidad comercial de 

distribución de producción, da bienes o servicios no extinguen deforma alguna las 

relaciones de trabajo; dicha reglamentación de la Ley de 1931, paso a la 

leglalaclón vigente con el único cambio respecto de la relación de trabajo, que fija 
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el término a partir del cual el patrón sustituido deja de ser aolldariamenta 

responsable. 

Con apoyo en las doctrinas del Derecho Civil, surge la nueva Lay, tode Vil 

que si la relación de trabajo y un patrono, 11 posee 1 .. ca111ctarl1Ucas d• la 

estabilidad, que unlcamenta puede disolver al t111bajedor y en detarmlnadoa casos 

por el patrón; por Incumplimiento g111ve da IH obllgaclonea dal trabajador o por 

circunstancies ajenas a la voluntad de los sujetos, la cual haga lmpoalbl• su 

continuación. 

Esto equlvaldria a darla al poder al empresario de extinguir este 111laclón 

de manara unilateral, lo que romperla con el principio de establlldad, colocando al 

patrón por encima de los principios laborales, destruyendo la Hguridad p111Hnta y 

futura del hombre. 

La nueva Ley supera esta relación subjetiva log111ndo que loa derechos de 

trabajo, se den no solamente contra al patrón, sino tambi6n contra la misma 

empresa, como unidad económica. 

Para que la sustitución se Integra juridlcamente, as necesario que al 

trabajador continua prastando sus servicios, al nuevo patrón ya que en caso 

contrario, el vinculo contractual quede desecho, pasando todas 1 .. obllgaclonH al 

antiguo propietario. 

La Sustitución Patronal tiene como presupuesto necesario mantener I• 

continuidad de los servicios, teniendo como fin el evitar le terminación de loa 

contratos de trabajo existentes, pues si al nuevo se la transmiten los contratos HI 

como sus compromisos, necesariamente la relación jurldlca se encuentra 

totalmente viva. 

De otro modo no podría existir transmisión posible, o saa que la 

continuidad del trabajador en la prestación de sus servicios, es uno de 1u1 elactoa 

de la sustitución patronal, para ambos patrones. 



Ese mismo precepto señala, que el patrón sustituido será solidariamente 

responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de las relaciones de 
trabajo, nacidas antes de Ja fecha de la sustitución. 

De acuerdo a está disposición los trabajadores tienen la garantla, que 

significa la totalidad de los bienes de la empresa y en segundo lugar los bienes que 

forman el patrimonio de cada uno de los patrones. 

La solidaridad que establecen las normas sobre la sustitución patronal, 

tienen como finalidad muy clara; "que los bienes de la empresa continuen 

garantizando el pago de los créditos laborales , aún después de que cambien do 

propietario, ya que esta es la causa más frecuente de ta sustitución". 

En el ano de 1970, la Ley Federal del Trabajo sUfrió algunas refonnas y 
dentro da ellas en relación a la sustitución patronal, se senalo que el patrón 

su1Utuldo o el sustituto, deberian notificar a los trabajadores o al sindicato dicha 

transmisión, a efecto de que pudiera dentro del ténnlno de seis meses ejercitar 

cualquier acción lagal encentra de los patrones; disposición que sirvió para 

conaervar la responsabllldad del patrón sustituido, con todas las obligaciones que 

hubiere contraldo hasta la fecha de fa transmisión. 

El artículo 41ª de la Ley antes mencionada, senala el ténnlno de seis 

ma111, en al sentido da que el patrón sustituido continuaba respondiendo de las 

obligaciones contraídas; siendo que los trabajadores disponían de este ténnlno 

para ejecutar cualquier acción encentra del susUtuto, concluido el cual subslstlra 

unlcamenle la responsabllldad del nuevo. 

A partir de la refonnas de 1979, se Impone a los patrones, la 

obligación de notificar a los trabajadores cuando exista una sustitución 

patronal, y en tanto no se lleve a cabo el ténnlno no puede correr, por lo tanto no 

se libera la responsabllldad del patrón sustituido. 



IV.IV. CARACTERISTICAS DE LA SUSTITUCION PATRONAL 

Los derechos así como las obligaciones comprendidas en las relaciones 

jurldicas laborales, soló se pueden traspasar de un patrón a otro, nunca entre 

trabajadores, debido a que la prestación de trabajo subordinado debe ser personal, 

por lo que el trabajador tiene el carácter de lncanjeable. 

Para que opere la sustllución patronal no es necesario el punto de vista 

del trabajador, en cambio en el derecho civil en el articulo 2051° senala : 

• Que para sustituir al deudor se exige la confonnldad del acreedor, ya sea 

expresa o tácitamente". 

Está caracterlstlca es una manifestación de dos derechos lneludlblea; 101 

patronea tienen derecho a enajenar su empresa y los trabajadore1 lo tienen a la 

estabilidad. 

La transmisión de la propiedad da las empresas no puede afectar las 

relaciones de trabajo, por que Implicarla romper las reglH de la establlld1d en el 

trabajo, al depender de la voluntad unilateral del patrón lo que darla origen a la 

disolución del vinculo laboral.(6) 

A) ELEMENTOS PARA QUE SE PRODUZCA LA SUSTITUCION 

PATRONAL 

1.- Cambio de patrón : 

(6) Roberto Muftoz Ramón. Darecho del Trabajo 11. Edit. Porrú1, 1983 

p.p.297. 
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Según el articulo 10• de la Ley Federal del Trabajo; eslablece: " Palrón , 

es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o arios trabajadores, si 

el trabajador, conforme a lo pactado o a Ja costumbre, utiliza os servicios de uno o 

varios trabajadores , el patrón de aquel lo serla también de es os". 

Cabe hacer mención que denJro de una relación e trabajo puede ser 

singular o plural, o sea que no necesariamente el patrón no es siempre una 

persona física o moral, sino que también puede ser1o en conjunto integrado por 

varias personas físicas o morales, o una física y una moral, et~ 

Ahora bien para que exista esla sustlluclón de pal n, se requiere ante 

todo, que la persona o alguna de las personas que forman di a parte del contrato 

da trabajo, pierda la calidad de tal y sea reemplazada por otra 1 otras. 

2.- Para que se configure el fenómeno de la su 1tucl6n patronal se 

requiere que la empresa o centro de trabajo en que ocurra el mblo de patrón, no 

sufra variaciones esenciales en el giro da sus actividades o ne clos. 

No debe de interesar los cambios de nombres o razón social, del local, de 

algunos •lamentos de lnlbajo, fluctuaciones de la clientela y o s que no Impliquen 

variación fundamental en Ja clase de bienes qua producla o e los servicios que 

preslaba la empresa antes del cambio de palrono. 

Asimismo el cambio de domicilio respecio de empres s que tienen uno 

estable, pensamos que no es obstáculo para que no se produz Ja sustitución, en 

relación con •qualios trabmjadores que lo acaptln, y aún res cto de los que no 

consientan tal sttuaclón tendnln una justa causa para renunciar y ser 

Indemnizados, consldet8mos que estos últimos deben er Indemnizados 

previamente por el patrón que va a ser sustituido. 
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3.- Existencia de obligaciones laborales : 

Este requisito consiste, en que al momento que se opere el cambio 

de patrón, existen obligaciones laborales sustlulbles provenlentas del contrato. 

colectivo o de la Ley Federal del Trabajo. 

La reglamentación legal de la sustitución patronal tiene dos fines : 

Asegurar la establlldad de los trabajadores en sus empleos, asl como 

garantizar el pago de las obligaciones nacidas en favor de 101 mismos, antes da la 

fecha del cambio del patrón. 

Está doble finalidad tras consigo la necesidad, de distinguir entre 

trabajadores cuyo contrato existe al momento de la sustitución y los trabajadores 

cuyo contrato tennlna antes de está, pero respecto da los cuales el patrón 
sustituido tiene obligaciones pendientes. 

En relación con los primeros el nuevo patrón adquiere ante todo, la 

obligación que tenla el antiguo, de respetar el contrato, es decir no darlo por 

terminado sin que medie causa justificada, y si es el caso responder por los 

créditos que el sustituido haya dejado pendientes. 

Para que la sustitución de patrón sa Integre, como figura jurldlca es 

necesario que el trabajador conUnue prestando sus servicios, puas si antes de la 

fecha el vlnculo contractual quada rolo, todas las obligaciones derivadn del 

mismo, estarán a cargo del anterior. 

Toda vez que el fin que se propuso el legl1lador al 11na1ar en al artlculo 

41ª de la Ley doctrinaria, la continuidad da los sarvlcioa, fue la de evitar la 

terminación de los contratos de trabajo, pues si al nuevo patrón se transmiten los 

contratos y los compromisos provenientes de ello, .,. nacaHrio que la figura 

jur!dlca se encuentre viva de otro modo no exl1Uria. 
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Concluimos que la continuidad de los servicios del trabajador es una de 

las finalidades del Instituto, pero en ningún momento se tomará como un elemento 

Integrante de está. 

B) CONSECUENCIAS DE LA SUSTITUCION PATRONAL 

Dentro del precepto de Ja Sustitución Patronal, podemos mencionar que 

una de las más Importantes, es la que no afecta las relaciones de trabajo. 

La relación de trabajo continua de manera Inalterada, solo cambian los 

sujetos trabajador y patrón . 

La responsabilidad solidaria entre el patrón sustituido y el sustituto, atiende 

a que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, por las 

obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley. 

Conviene recordar que la empresa es una cosa de carácter colectivo, 

universal de hechos, los patrones susUtuldos y susUtutos responden solidariamente 

de sus obllgacionas, nacidas hasta antes de la fecha de la sustitución: y no asl de 

las generadas con posterioridad, y el sustituto, responderá de las obligaciones 

originadas con anterioridad a la fecha en que está se lleva a cabo. 

La sustitución patronal y la teoria jurldlca, se basa11 exclusivamente en las 

obligaciones pendientes a cargo del patrón sustituido al momento de operar dicha 

sustitución, y no siendo asl por actos posteriores que se llavarón acabo por el 

Instituto, por lo que si se despide a un trabajador Ilegalmente el patrón anterior no 

Uene responsabilidad alguna. 

La última parte del articulo 41° de la Ley que nos ocupa, impone a los 

patronas ( tanto sustituto como sustituido ), la obligación de dar aviso de la 

susUtución a los trabajadores o sindicato. 
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Dicha notificación es necesaria, toda vez que los trabajadoras son ajenos 

a este acto,· y frecuentemente no observan ningún cambio aún después de la 

sustitución. 

La responsabilidad solidaria del patrón susmuldo, es • hasta por el 16rmlno 

de seis meses " 1 de acuerdo con el ertfculo que nos ocupa contados a partir de 
que se da aviso de la sustitución, dentro de este ténnlno los trabajadores pueden 

proceder legalmente encontra de los patrones, las acclones derivadas de las 

obllgaciones que a su favor se hubiesen creado antes de la fecha da la sustitución 

En tanto no se de el aviso de la sustitución , el patrón sus!Jtuldo será 

solidariamente responsable sin limite de tiempo con el patrón sustituto. 

El término de seis meses por el que el patnln sustituido ea solldartamente 

responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de las relaclonea de 

trabajo y de la Ley; contandose a partir de la feche en que se de aviso de la 

sustitución a los trabajadores. 

De tal manera si el aviso no se produce el sus!Jtuldo segulra siendo el 

responsable solidario con el sustituto; " concluido el término mencionado, dispone 
el mismo precepto legal que subsistirá la responsabilidad del nuevo patnln. 

C) RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONES EN CASO DE 

SUSTITUCJON PATRONAL. 

Para determinar Ja responsabilidad que existe, cuando se da el caso de 

sustitución patronal, no basta asegurar la continuidad de Ja relación laboral para 

justificar la figura, sino que hace Indispensable reglamentar la responsabilidad de 

los patrones frente a los trabajadores, esta responsabilidad puede expresarse de 

diferentes maneras·. 
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El Maestro Mario de la Cueva nos señala : 

1.- De las Obligaciones exigibles al antiguo patrón a la fecha de la 

sustitución responden solidariamente el antiguo y el nuevo patrono, toda vez que si 

el nuevo las satisface, podrá ejercitar acción legal en contra del antiguo. 

2.- De las Obligaciones que surjan con posterioridad a la fecha de la 

sustitución, respondera solo el nuevo patrón. 

3.· El antiguo patrón podrá acordar con sus trabajadores, el pago total de 

sus cesantías, por el tiempo servido hasta entonces, sin que se entienda como 

terminado el contrato, en caso de que no llegara a ese acuerdo, el antiguo patrón 

deberá entregar el valor total de las cesantlas al nuevo. 

Por lo que desde ese momento y en adelante el pago de las cesanllas 

queda a cargo del nuevo patrón exclusivamente. 

4.· Cuando el antiguo patrón no cumpla con la obligación anterior, el 

nuevo patrón responderá unlcamente por el pago de la cesantfa. 

5.· El nuevo patrono puede acordar con todos y cada uno de los 

tnlbajadores el pago definitivo de sus cesantias hasta el momento de la susUtución, 

sin que se de por terminado el contnito de trabajo. 

6.· SI el derecho de la jubllaciónnacio con anterioridad a la sustitución, las 

pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad, deben ser cubiertas 

por el nuevo patrón, pero conservando este el derecho de repetición contra el 

antiguo patrón. 

7.- Las estipulaciones que pueden celebrar los patrones para modificar sus 

propias relaciones no producen efecto en cuanto al desmejoramiento del derecho 

de los trabajadores. 
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La transmisión de la propiedad de una empresa o de uno de sus 
establecimientos, consiste en la transferencia de un sujeto a otro de los derechos y 
obligaciones de uno. 

En cambio la sustltucl6n patronal Implica que los derechos y deberes 

pelronales que Integran la relac16n de trabajo, se transmiten sin modificarse a un 

patrón distinto. 

Tenemos entonces que la transmisión de la empresa o de alguno de sus 

establecimientos, son la causa da la sustltuci6n patronal, pero no se confunden 

con esta. 

Algunos autores sena1an que a diferencia de la relación de acreedor o 
deudor, era de naturaleza permanente y puramente subjetlva, la relación da trabajo 

corresponde a una situación juridlca objetiva, en virtud de la cual la relación 

principal que se de entra trabajadores y la emprase, paro no haciendo notar que la 

relacl6n subjetiva desaparezca. 

El propietario de la empresa era responsable ante los trabajadoras, no 

solamente con los bienes de la unidad económica, sino con todos aquellos qua 

formaban parte de su patrimonio. 

Sin embargo la vida de una empresa es una cuestión social y económica, 

dlstlnta de la simple relación entre acreedor y deudor, ya que nuestro derecho no 

prohibe la enajenación da las empresas y porque la exigencia de la conformidad da 

los trabajadoras solo podria hacerse valer en los casos de que la empraaa 1aa 

propiedad de una persona flslca. 

Ya que en la hipótesis da las personas juridlcas seria suficiente la cesión 

de acciones o de las partes sociales. 

Los legisladores plasmarón en el articulo 16º de la Ley Federal del 

Trabajo, el concepto de empresa y establecimiento, se~alando : 
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Para los efectos de las normas de trabajo, se entienden por empresa la 

unidad económica de producción o distribución, de bienes o servicio; y por 

establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte Integrante y contribuya a la realización de los fines de la 

empresa. 

Dentro de las normas de la nueva Ley, se puede decir que si no se dio 

aviso a los trabajadores de la sustitución, los juicios pueden seguir y los laudos 

ejecutarse contra el patrón sustituto o sustituido, y sobre los bienes que constituya 

la empresa. 

Por otro lado el articulo 723' de la Ley doctrinaria otorga al paltón sustituto 

la facultad de acudir ante la junta de conciliación y artltraje a comprobar su lnteres 

en el juicio, de no hacerlo asl , no podrá hacer valer su Inhibición en perjuicio del 

tn1b1jador. 

Ninguna nonna Impone al trabajador la obligación da promover el Incidente 

o de llamar a juicio al nuevo patrón ni existe razón ni motivo para que pueda 

ejecutarse o no ejecutarse un laudo sobre los bienes que forman la empresa. 

Esto es, para regresar al ya citado ejemplo de la reinstalación, nada puede 

detener la ejecución de un laudo, pues 1u efecto consiste en reintegrar al 

trabajador sus derechos que nunca deblerón desconocerse, los cuales son 

oponibles a cualquier adquirente de la empres1 y al trabajador que estuviese 

desempenando el puesto. 

Estas conclusiones son además una consecuencia obligada de la Teorla 

General da la R1laclón del Trabajo, concebida como un1 situación jurídica objetiva, 

sobre la que no ejerce ni pueda ejercer efecto alguno en el cambio del titular de la 

ampreu propietaria. 

Principio cuya mejor manifestación encontramos regulada en el articulo 

273' de la Ley en cuestión. 
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La cual autoriza a los trabajadores para llevar a cabo sus demandas con 

solo Indicar la ubicación de la empresa o establecimiento, oficina o Jugor, donde se 

prestó el trabajo y la actividad a que se dedicaba el palrón sin que sea necasario el 

nombre del patrón o Ja denominación social de Ja empresa. 

O) EFECTOS DE LA SUSTJTUCJON PATRONAL. 

Siendo la Sustilución Patronal un fenómeno regulado por un mandamiento 

legal lmperaüvo y no supletorio de Ja voluntad de Jos trabajadores, son nulos los 

convenios qua modifiquen en perjuicio de los trabajadores, ya sea que tales 

convenios se hayan celebrado enlra los trabajadores y uno o ambos patrones, o 

solo estos últJmoa. 

Entre Jos efectos más comunes encontramos : 

1.· lnafectabllldad de Jos contrato• de trabajo ; todo trabejador que no 

haya tenninado su conlrato antes de la fecha de la su1tiluci6n, tiene derecho a 

continuar prestando sus servicios en la misma empresa, y el hecho de que el 

nuevo palrón se lo Impidiera, esto equlvaldria a un deapldo lnju1tificado, el 

trabajador podnl solicitar o ejecutar su derecho ante lea juntas de Conciliación y 

Arbllraje. 

2.· Asunción por parte del nuevo palrón da las obllgaclone1 exlglbles por 

los trabajadores al antiguo palrón en el momento del cambio. 

3.- Responsabilidad solidaria del anüguo y nuevo patrón en relación con 

las mismas obligaciones. 

En relación a estos últimos efectos, el mandato legal que convierte al 

nuevo palrón, en deudor solidario de las obilgaclonaa Jaboralaa exlglblH el antiguo, 

en el momento de Ja sustitución es una medida aaeguratlva en caminada a que los 



salarios y las prestaciones de los trabajadores cuenten en todo momento con un 

respaldo efectivo. 

Según la Ley Federal del Trabajo la responsabilidad del palrón en relación 

con tales obligaciones, se exige a los seis meses de la notificación, es decir 

transcurrido dicho término los trabajadores pueden exigir el cumplimiento de las 

mismas obligaciones, solamente al nuevo patrón, siempre y cuando se les haya 

.. notificado debldamemte la transmisión de la propiedad. 

4.- Responsabilidad exclusiva del nuevo patrón respecto de las 

obligaciones surgidas con posterioridad al cambio : 

Esta consecuencia es tan obvia que Jos legisladores considerarón 

!necesario consignarla expresamente; Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación , 

senala: 

La solidaridad de patrones a que se refiere el articulo 41° de Ja comentada 

Ley, solo existe respecto del patrón sustituto en relación con las obligaciones 

contraldas por el patrón sustituido con los trabajadores, en cuanto la obligación que 

contraiga aquel, después de la sustitución de cuyas obligaciones no pueda ser 

responsable el patrón sustituido. (7) 

5.- Subrogación del nuevo patrón en los derechos emanados de las 

relaciones laborales y de que era titular el patrón sustituido : 

La subrogación del nuevo patrón en todos los derechos que correspondía 

al antiguo, lógico es que todas las obligaciones a que este último eran exigibles por 

los trabajadoras, a la fecha de la sustitución. 

La Subrogación comprende tanto los derechos como excepciones y 

acciones que directamente tengan su origen en los respectivos contratos de las 
Leyes laborales. 

(7) De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Ejecutorias de 

Enero de 1937. México 1980. Tomo 1 p.p. 790. 
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El Maestro Mario de la Cueva, nos senala que " L1 Doctrina Alemana 

escribió: si es posible exigir del trabajador qua presta sus servicios al nuevo p1trón, 

y en seguida agrega el problema en el derecho mexlcono, llene une lmport1nci1 

secundarla, pues el obrero hacha excepción del caso en que hubiera obllgeción • 

prestar sus servicios de un ano, y que este plazo no hubiere transcurrido, tiene la 

facultad legal para dar por terminada en cualquier momento la rel1ción de tr1bajo, 

sin Incurrir en responsabilidad. (8) 

E) FINALIDAD DE LA SUSTITUCION PATRONAL 

Con todo lo anteriormente senalado podemos decir que entre 111 

finalidades de la sustitución patron1l tenemos : 

Consiste en ... gurar 11 establlld•d de los trab1J1dore1 en sus empleos, 

toda vez que el legislador dispuso que 111 circun1tancl11, 1ntra un1 empresa que 

cambia de patrón no •fectara 111 relaclonea l1borales, Y• que generalmente 101 

hechos y actos Jurldlcos en que se orlgln1n los comblos de patrón, son ljeno1 a la 

voluntad de los trabajadores y serla Injusto que por un hecho o 1cto en el que no 

han tenido ninguna Intervención resulta'11n afectado• 101 contrato• de trab1jo que 

los vinculara con el antiguo patrón quedando al arbitrio de el nuevo , 11 obción de 

respetartos o no. 

La segunda consiste en garantizar el pago de 101 11l1rlo1, 111 prestacionea 

a que tengan derecho los trabajadores, a la fecha en 11 que 11 empreH pira la 

cual presten sus servicios o los hayan prestado, cambien de patrón por cu1lquler 

causa. 

(B) De la Cueva Mario. OP.CIT. p.p. 786. 
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La solidaridad obligatorio está plenamente justificada, porque nonnalmente 

los bienes que Integran la empresa, constituyen el principal y a veces el unlco 

respaldo de las obligaciones, de los trabajadores a los patrones. Y si enajenada a 

una empresa, que es la causa más frecuente del cambio del patrón, no se les 

concediera a los trabajadores el derecho de exigir al nuevo patrón el pago de los 

salarios y prestaciones causados antes de la transferencia de la propiedad. 

En tal caso se les estaría negando la posibllidad de exigir lo que confonne 

a la Ley le corresponde. 

" El nuevo dueno, si no existiese la sustitución patronal, no tendrla porque 

respetar la continuidad del vinculo, ya que en realidad el no se obligo, puesto que 

no celebro contrato alguno". 

La Lay obliga, por sus afectos de sus mandatos al mandamiento del 

contrato, cuando se establece que la sola sustitución no extingue, suspende ni 

modifica los contratos de trabajo existentes. 

En este caso se garantizan lo que se llama el derecho de la establlldad en 

el empleo, naturalmente el contrato puede terminar por razones ajenas a la 

sustitución , (el vencimiento del plazo, alguna causa justificada, etc. ). 

Es un caso de una novación, por cambio del deudor, o sea un tipo de 

novación subjetiva; aqul se planteé el problema de que si el trabajador esta 

obligado a aceptar la novación, y sino la acepta tendrá derecho de dar por 

tennlnado el contrato, estos casos son variables y deberfan tenerse en cuenta para 

resolver los problemas provenientes da la misma relación de trabajo. (9) 

(9) Da la Cueva Mario. OP. Cit. p.p.168 



97 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA IUITITUCION 
PATRONAL EN BASE AL ARTICULO 270" DE LA LEY DeL ll!OURO 
SOCIAL 

V.I ANTECEDENTES CONSTITUCIONALl!S 

V.U PROCEDIMIENTO Y FORMALIDADES 

A) INVESTIGACION INTERNA 

B) INVESTIGACION EXTERNA 

V.111 VISITAS DE INSPECCION 

V.IV INFORME 

V.V DICTAMEN 

V.VI NOTIFICACION 

V.VII EL RECURSO DE INCONFORMIDAD COMO Ml!DIO DI! 
DEFENSA 

A) PROCEDIMIENTO 

B) NOTIFICACION 

C) OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS 

D) RESOLUCIONES AL RECURSO 



98 

V.I ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

Para comprender de una mejor manera la naturaleza jurfdlca de tos actos 
de autoridad, para efectuar visitas domiciliarias a los particulares, es necesario 

tener en mente dos preceptos legales esenciales que el constituyente de 1917 

estableció en nuestra Carta Magna, ellos son el articulo 14 y 16. 

El prtmero de ellos establece : 

Qua a ninguna Ley se le daré efectos retroactivos en perjuicio de persona 

alguna con lo cual se continúa con la leona cial1lca de la lrratroactlvldad de la Ley, 

también en dicho precepto se habla de que " no se podré prtvar de la vida, la 

libertad, las propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

Trtbunalas competantes en al que se cumplan las formalidades del procedimiento •. 

Esté palrrafo, contiene una segundad jurídica y que dentro del 

procedimiento que se estudia dentro del presente trabajo, tiene una relevancia 

especial, toda vez que para qua el Instituto Mexicano del Seguro Social, pueda 

conliderar 11 un patrón como sustiMo de otro, es necesario que previamente sea 
e1cuct111do en 1u defensa, dandosele oportunidad de ofrecer las pruebas que 

considere pertinentes y manifestando lo que que a su derecho conviniera. 

En caso de emlllnie un dictamen, sin cubrir el requisito Constitucional de 

Audiencia, el particular tiene todas las facultades y el mayor de los derechos, para 

nullflcar el acto de autoridad, ya sea en la Vla Administrativa ( recunio de 

inconformidad), o bien el Juicio Fiscal y en el llitimo de Jos extremos en el Juicio de 

Garanllas. 

En cuanto al articulo 16º Constitucional, nos sena1a : 
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" Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Esto se refiere, a que cualquier acto que moleste al particular, debera 

cubrir los conceptos de competencia, motivación, y fundamentación; al respecto el 

Tribunal Fiscal de la Federación nos senala : 

" MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS DE 

AUTORIDAD.- PARA QUE SE DEN ESOS REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE 

CLARO EL RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL". 

El articulo 16' eslablece la obllgaclón de fundar y motivar los actos de 

autoridad, dichos aspectos se satisfacen desde el punJo de vista fonmal, cuando se 

expresan las nonmas legales aplicables, y los hechos que hacen que el ceso 

encaje en la hipotesls nonnativa, bastando con que el razonamiento substancial 

quede claro. 

Hay que precisar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene plena 

competencia para efectuar visitas domlclllarias, tanto para datenmlnar crédllos 

fiscales a cargo de Jos palrones, y con ello además la existencia del contenido y 

alcance de las obllgaclones incumplidas por los palrones, como para ordenar y 

practicar Inspecciones domlclllarias con el personal a que al efecto se daalgne y 

requerir la exhibición de libros y documentos para comprobar el cumpllmlento de 

las obligaciones emilidas en la Ley de la Materia. 

Cuenta también con la facultad de ordenar y practicar las Investigaciones 

de sustitución patronal, asf como de emitir los dictamenes correspondientes, dichas 
facultades se encuentran plenamente estipuladas en el articulo 240º de la Ley del 

Seguro Social. 

En cuanto a la competencia el articulo anterior olorga la facultad al 

Instituto para organizarse Internamente, de acuerdo y con las dependencias que el 

mismo detennlne. 
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De tal manera, se crean Delegaciones Regionales, Estatales y del Valle de 

Mexico, en un amplio esfuerzo de desconcentración, autorizando a estos 

organismos, para llevar a cabo los actos que considere convenientes, de acuerdo 

al articulo que nos ocupa. 

De esta manera, los afectados lógicamente se inconforman, consiguiendo 

la anulación de una gran parte de los actos llevados a cabo. 

Lo que trae como consecuencia, que el 5 de Abril de 1983 se crea el 

reglamento por el que se determina atribuciones a diversas dependencias del 

lnstltuto Mexicano del Seguro Social; que en sus articulas 3° trace. V, 4° trace. VII, 

6º y 8º, los cuales nos senalan : 

Las Delegaciones Regionales, Estatales y del Valle de México, pueden 

ordenar y practicar visitas domlclllar1as, para vartficar el cumplimiento de las 

obligaciones de la Ley del Seguro Social, notificar a los patrones sustitutos las 

obligaciones que adquieren y los créditos a cargo da los sustituidos, además de 

ordenar y practicar las Investigaciones correspondientes, conjuntamente con la 
emisión de los dlctamenas respectivos. 

Aunque et reglamento no alcanza a cubrir cavalmente, lo qua señala el 
articulo 16º Constitucional, puesto que la competencia que se señala, es derivada 

da un ragalmento expedido por el Ejecutivo Federal. 

En apego al principio de la exacta observancia de la Ley, pero que es 

omiso, en completar con claridad el principio de competencia, toda vez que otorga 
facultadas a autoridades Inexistentes da IURE. 

Al observar esta lregularidad, el Congreso de la Unión dicta el articulo 258° 

que en su letra A, dispone, el movimiento de la existencia legal y facultades de los 

Delegados del Instituto, Subdelegado y Jefes de Oficina para Cobros 

respectivamente. 
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Por lo tanto vemos especlficamente, en el caso de la susUtucl6n patronal, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Jefatura de Servicios 

Legales o de las Delegaciones Regionales, Estatales y del Valla de M6xlco, 

pueden llevar a cabo las visitas de Inspección correspondientes, sal como la 

emisión de los dlctamenes respectivos. 

V.11 PROCEDIMIENTO Y FORMALIDADES. 

Dentro del Procadlmlenlo el articulo 266º de la Ley del Seguro Social nos 

señala: 

Que el Instituto tiene el carácter de un organismo fiscal autónomo, con 

facultades para determinar los créditos y las bases para su liquidación, Hi como 

para fijarlos en cantidad liquida, cobralos y percibirlos de conformidad con la Ley y 

disposiciones reglamentarias. 

Teniendo los créditos del lnsututo, la misma praferancia qua los fl1calt1, 

en los términos del Código Fiscal de la Federación, al cual en su articulo 38º 

expresa: 

Que los actos administrativos que deben notificarse a los particulares 

deben cubrir un mln!mo de requisitos como son : 

·Que conste por escrito; 

- Señalar la autoridad que lo emite; 

- Estar fundado y motivado; 

- Expresar la resolución u objeto de la diligencie; 

- Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente qua la emite; 

- El nombre de la persona a quien va dirigido o los datos que hagan viable 

su Identificación. 
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Complementandose con el articulo 43° del Código Fiscal de la Federación; 

debiendo expresarse el lugar o lugares donde debe afectuarse la visita y el 

nombre del los visitadores fiscales. 

As( el Instituto Mexicano del Seguro Social, realiza Investigaciones 

de sustituclon patronal a través de ordenes previstas, emitidas ya sea por la 

jefatura de servicios legales, - atendiendo los requerimientos de las oficinas 

para cobros·, 6 bien, por las Delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito 

Federal, implementando ordenes de visita, cubriendo los requisitos legales. 

A) INVESTIGACION INTERNA 

Para llevar a cabo la Investigación de la Sustitución Patronal, se 

debe comenzar con obtener los antecedenles del patrón que se va a 

Investigar por una posible sustitución patronal 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con un amplia área 

de cahfllogos de avisos oriuglnales, para obtener toda esta Información, 

donde encontramos: 

Que el deparatmento de Afiliación y Derechos, examina los 

expedientes patronales, encontrando: 

a) Los registros patronales ante el lnsüluto; 

b) Actividad y domicilio actual o anterior del patrón susliluldo; 

c) Nombres en caso de tratarse de sociedades, asf como el de 

adminstradores y gerentes; 

d) Fecha de Inicio de operaciones de la empresa; 

e) Incidencias efectuadas por la empresa, (traspaso, aceptación de 

empresa o tacita de sustitución patronal, cambio de domicilio, de giro, baja 

de locales clausurados, vaclos, ocupados, etc.) 
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El departamento de Tesoreria Oelegacional, examina la cédula de 
llquldacl6n a cargo del posible patrón. objeto de la lnvestlgacl6n, recopilando: 

a) Nombres y registros de los trabajadores dados da alta ante el 

Instituto; 

b) Relación por bimestres de los trabajadores Inscritos al lnsUtuto. 

Et Deparalmento de claslficacl6n de Empresas y Modlficacl6n de 

Grado de Riesgos, nos indica: 

a) Actividad o Giro de la negoclacl6n sujeta a la /nvestlgac/6n; 

b) Aparatos y Maquinaria de la negoclacl6n, cuya enumeración se 

consigna en el dictamen emitido por dicho departamento. 

B) INVESTIGACION EXTERNA 

Esta se lleva a cabo, acudiendo a las dependencias públicas, 

principalmente al, Archivo de la Dlrreclon General de lmpuostos de la 

Tesoreria del Distrito Federal, asl como el Archivo de las depondancl11 

correlativas de las entidades en donde se practlque la lnvestlgaclón, como 

son: 

Asociaciones patronales, Sindicatos de los trabajadores, Dlraccl6n 

general de Impuestos Sobre la Renta, dependientas del Distrito Federal, o 

en su caso en la Receptoria de Rentas del Estado, Registro Público do le 

Propiedad y el Comercio, Sección de Comercio, Oficinas Generalas de 

Hacienda, casa comerciales; al Igual que 101 anteriores se puede rracurir 

tamblen al arrrendador del predio que se lnve1tige, (ocupado por la 

negociación), y en general a todas aquellas fuentes en las que según la 

lndole del giro Investigado, sea posible recabar lnfonnacl6n sobre su origen. 



Iniciando con la deslganción del investlagdor, quien examina el 

expediente ya constituido, recabando los siguientes datos: 

a) Nombre del propietario y número de cuenta de empadronamiento; 

b) en el caso de sociedades generalmente se encuentra copla de 

la escritura constituva, objeto social, nombres de los socios, capital, forma en 

que fue suscrito, nombre del administrador y gerente. 

c) Giro Mercantil, fecha de Iniciación de operaciones y domicilio; 

d) Modificaciones en el empadronamiento por cambios de propietario, 

giro, domicilio, etc; 

e) Contratos privados de Compra Venta por el que se transmita la 

'propiedad del negocio; 

f) Inventario de los bienes del negocio a la fecha de su venta, 

documento que se anexa generalmente al contrato al solicitar la modiflcaclón 

por cambio de propietario; 

g) Resultado de las Investigaciones de traspaso y el pago de 

Impuestos por el mismo; 

h) Número de registro fedral de Contribuyente y manifestaciones de 

traspaso a la Oficina Federal de Hacienda que corresponda. 

C) VISITAS DE INSPECCION 

Esta se llevara a cabo previa orden de investigación, emitlda por el 
titular de la delegación, reallzandose de acuerdo a lo establecido por los 

articulas del Código Fiscal de la Federación, mencionados con anterioridad, 

procediendo generalmente de la siguiente fonne: 

a) Presentarse en el domiclllo que senale la orden de lnveatlgaclón, 

ldentiflcandose con el gerente, administrador, representante legal o et 

encargado de Ja empresa: 
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b) Al acudir al domicilio moUvo de la lnvestlgaci6n, y no 

encontrandose el visitado ni el representante legal, se entregará citalorio con 

la persona que atienda, a efecto de que esta lo entregue para esperar al 

visitador el dia slgulenle. 

Si por el conrario se encuentra la persona adecuada para desahogar 
esta diligencia, se le entregara la orden de lnvestlgaci6n, enterand61o del 

.motivo de la visita, requiriendo de la documentación necesaria para qué en su 

caso se desvlrtue la posible Sustiluci6n Patronal. 

Una vez exhibida esta, se levantara un acta relacionando todos los 

documentos que se muestran, asf como el inventario de los blenos que se 

tengan a la vista, debiendo se~alar dos testigos de asistencia. 

Ante su negativa por llevar a cabo la pre1enle lnvestigacl6n, se 

levantara el acta nombrando el Investigador a dos teslgos, haciendo constar 

tal negativa. 

c) Cuando se haya precisado el giro o la actividad de la 

negociación, se preocedera a Interrogar al visitado, respecto de los 

antecedentes y carácterislicas del negocio de que se trata, precisando si el 

actual propletariolo estableclo por si mismo o adquirido por otra persona, 

tamblen se le preguntara acerca de la relación exlslente con el presunto 

patrón sustituido. 

d) En caso de que exisla algún lnronne por escrito presentado ante 

el Instituto, mediante el cual hubiera aceptado expresa o tacltamente la 

sustitucl6n patronal, solicitando en ese momenlo la raUficacl6n del mismo. 

e) El investigador realizara el inventario fislco de todos los bienes, 

afectos a la explotacl6n con que cuenla la negoclacl6n, describiendo su tipo, 
marca, modelo, No. de serie, registro, etc,. solicitando a su vez la 

documentacl6n que ampare la propiedad o adquisición de dichos bienes. 
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Una vei exhibida la documentación que ampare todo el activo fijo, 

realizara una mlnuslosa relación que contendrá, números de racturas. fechas, 

nombres y domlcillos, tanto del comprador, como del vendedor. 

Asf como también el precio de cada uno de los articulas que ampare, y en 

su caso especificación de la cesión de derechos que contuviere. 

O Una vez llevado a cabo lo anterior, el Investigador cotejara los datos 

obtenidos de la documentación que ampare el activo fijo, con los bienes 

flsicamente existentes. 

En caso de que alguno o algunos de los bienes no concidierán con la 

documentación exiblda, o no se luvlera documenlaclón alguna, el Investigador 

lo hara constar en el cata administrativa, señalando el motivo de su 

existencia. 

g) El Investigador debera precisar en el acta si los trabajadores del 

presunto patrón susUtido o una parte de ellos, prestan actualmnete sus 

servicios a la negociación visitada y elaborar por duplicado acta 

circunstanciada de la visita, la cual debe contener los siguientes datos: 

- Entidad lederaliva, hora dia, mes y año de la elaboración del 

acta; 
- Numero de la orden de visite, asl como el nombre y firma de la 

persona que la emite; 

- Nombre del Investigador y descripción de la Identificación con la que 

se presenta ante el visitado; 

- Nombre de la persona con quien se desahoga la diligencia, 

seflalando sus generales y documentos con que se identifica; en caso de 

ser el representante legal, se debera describir el poder notartal medlasnte el 

cual se faculta para dlchos actos, asf como los datos de su Jdentlficación. 

- La razón social, actividad o gira, registro patronal si lo tublese, 

fecha de Inicio de sus actividades, ubicación de la negociación visitada; 
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- La designación de los testigos, dejando debidamente sus generala, 

ya sean nombrados por el visitado , o en su defecto por el Investigador 

haciendose constar esto en dicha acta: 

- . La fundamentación legal se relizara de acuerdo a lo set'lalado por 

el Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social y el Reglamento de 

Afiliación a Patrones y Trabajadores; 

- El objeto de la visita; 

- Declaración de la persona con quien se desahoga la Investigación; 

- Descripción de la Documentación oficial de la negociación, asl como de 

las facturas que amparen el activo fijo con el que cuenta; 

Debiendo quedar debidamente asentados todos y cada uno de los 

requerimientos que conforme a la Ley se le hacen al entrevistado, asl como 

cualquier otra situación que surge dentro de está. 

h) En el supuesto de que el Investigado no contara con los documentos en 

ese momento, se señalará dla y hora para desahogar la diligencia, en el local que 

ocupa la Oficina de la Delegación del Instituto que corresponda, 

En caso de no acudir, esto se hará constar en el acta que se levante por 
reveldia. 

Q Una vez concluida el acta administrativa, debidamente flnmada, por el 

visitado, testigos de asistencia y el investigador se entregara copla de la 

misma con la persone que se desahogo dicha diligencia. 

J) Una vez concluida el acta administrativa, si el visitado omitió sanalar 

alguna circunstancia que consldena necesaria, se agregará al final de es!*, 
flnmando al margen y al calce los que en ella lntervlnlerón. 
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D) INFORME 

Una vez realizada Ja investigación y agotados todos los recursos para la 

obtención de datos, se rendirá Informe al Jefe de la Oficina de Sustituciones 

Patronales de Ja Delegación correspondiente, el cual debe contener los siguientes 

datos: 

- Número de la orden; 
- Nombre y clave de los patrones a que se refiere la investigación 

- Resultado de la investigación, tanto Interna como externa; 

- Relacionar susclnta y ordenadamente los datos obtenidos durante la 

visita de Inspección de la probable sustitución patronal. 

A dicho Informe se acompa~a en la práctica los siguientes documentos : 

a) Copla de la orden de investigación debidamente recibida por el visitado; 

b) El acta o actas que se hayan levantado ; 

e) Inventario de los bienes esenclales afectos a la explotación; 

d) Relación de Jos trabajadores con que cuenta Ja negociación; 

e) Copia fotostatJca de todos y cada uno de los documentos oficiales que 

e>thibló el Interesado, asf como aquellos que amparen el activo fijo; 

f) y cualquier otro documento que fuese considerado de utilidad para la 

Investigación. 
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E) DICTAMEN. 

La oficina de sustituciones patronales, se encarga de dictaminar las 

Investigaciones realizadas por el personal designado para tal efecto. 

Dicha Oficina analiza tanto las formalidades del acta levantada asf como la 

documentación exhibida por el entrevistado, a efecto de detennlnar en su caso, si 

existe o no una probable sustitución patronal, entre el patrón anterior y el actual. 

Pudiendo constituirse en Jos domicilios de las negociaciones, que 

expldierón detenninadas facturas, de los bienes con los que cuenta la negociación 

investigada, a efecto de ratificar la validez de las mismas . 

Una vez analizado todos y cada uno de los seguimientos del acta 

administrativa, emitiendose un dictamen de sustitución patronal, ya sea fincando 

dicha figura jurídica o excluyendo de dicha responsabilidad solidaria al visitado. 

Marcandose copia para el Departamento de Afiliación y Vigencia de 

Derechos, para que efectue los movimientos respectivos. 

Los dlctamenes emitidos por dichas dependencias, puede ser positivo o 

negativo de acuerdo el resultado de las investigaciones de la probable sustitución 

patronal. 

Aunque los artículos 16. 17 y 19, dal Reglamento para el Pago de 

Cuotas y Conlribuciomes del Seguro Social, senalan el temnlno de 15 dlas 

para interponer y formular aclaraciones, en contra de las liquidaciones de 

cuotas formuladas por el Instituto. 

No es aplicable a los dictámenes de Sustitución Patronal emitidos 

en base al artlculo 270 de la ley del Seguro Social, ya que estos tienen por 

objeto fincar al nuevo patrón su reponsabllldad solidarla, respecto de las 

obligaciones de ley. 
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F) NOTIFICACION 

Finalmente una vez elaborado el dictamen y debidamente firmado por 

el titular de la Delegación correspondiente, es notificado al patrón sustituto, 

atento a lo sa~alado por los artlculos, 134, 135, 136, 137, 139 y 140, del 

Código Fiscal da la Federación. 

En el caso de ser positivo el dictamen se le hara saber la cantidad a la que 

asciende el monto de los créditos Insolutos, a cargo del patrón sustituido, 

mas los recargos que se generen, marcandose copia al jefe del Departamento 

de Tesoreria de la Subdelegación correspondiente y al Departamento de 

Afiliación y Vigencia da Derechos. 

En caso de resultar negativo el dictamen, se le dará a conocer al 

propietario de la empresa o establecimiento, el resultado de la Investigación, 

excluyéndolo de toda resposabllidad solidaria con el anterior patrón. 

El Código Fiscal da la Federación se~ala al respecto, como daban hacerse 

todas y cada una de las notificaciones de los actos administrativos. 

En un principie será de manera personal o por correo certificado con su 

respectivo acuse de recibo, en el caso de que se tratara de cltatorios, 

requerimientos, solicitud de Informes o documentos y de actos administrativos que 

puedan ser recurridos. 

Podrá hacerse también por correo ordinario o telegrama, en el caso de ser 

actos distintos a los anteriores, por último, podrán hacerse por estrados, bajo las 

formalidades qua marca dicha Ley Reglamentaria. 

Asl mismo se hará por edictos en los casos en que la persona a la cual 

deba notificarse, hubiese fallecido y no se conozca representanta da la sucesión, o 

qua dicho sujeto, hubiese desaparecido, lgnorandose su domicilio y al da su 

representante. (134° C. F. F.) 
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Al respecto el Articulo 137 del Código Fiscal de la Federación, senala: 

Cuando la notificación se el1tcúe personalmente y el notillcador no 

encuentre al que deba notificar, le dejará cltatorlo en el domicilio, 11a para que lo 

espere en hora fija del dla hábil siguiente o para que acuda directamente a 

notificarse, dentro del término de seis dles, a las oficlnu de las autoridades 

fiscales. 

V.111 EL RECURSO DE INCONFORMIDAD COMO MEDIO DE DEFENSA 

La Ley del Seguro Social establece el recurso de Inconformidad como un 

medio de defensa del que disponen los patrones y demés sujetos obligados, asl 

como los asegurados, y sus beneficiarios, para la lmpugnacl6n de re1oluclones 
definitivas emitidas por algún organismo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

que afecten directamente a sus Intereses, o derechos. 

Este medio de defensa se ejercita ante el propio lnsU!Ulo, el cual realiza la 

revisión de los actos impugnados, para determinar si se anulan, modifican o 

confirman, según se compruebe su legalidad o Ilegalidad de estos. 

Dicha lacullad está a cargo de los Consejos Consul!lvos Delegaclonales, 

de acuerdo a lo señalado por la lraccl6n XIII del articulo 253' y 258-B de la Ley del 

Seguro Social, el que les atribuye la Investidura para ventilary en su caso, resolver 

el recurso de Inconformidad, en los lérmlnos del articulo 274'. 

La tramitación del recurso de inconformidad que establece el articulo 274' 

, de la Ley del Seguro Social se ajusta a las dlaposlclones legalea de au 

reglamento, as! como las del Código Fiscal de la Federación, Código Federal de 

Procedimientos Civiles y a las da la Ley Federal dal Trabajo, teniendo eataa últimas 

el carácter de supletorias. 
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El propio reglamento establece los procedimientos administrativos de 

aclaración y los ténn!nos para hacer valer las resoluciones, los acuerdos o las 

liquidaciones del Instituto que no hubiese sido impugnadas en la forma y términos 

que sef'lala el mismo reglamento de lo contrario se entenderán como aceptados y 

definitivos. 

A) PROCEDIMIENTO. 

El articulo 4° del Reglamento, del articulo 274° de la Ley del Seguro 

Social (Inconformidades ), señala: 

El recurso de Inconformidad se debe Interponer denlro del término de 15 

dfas hábiles siguientes a la fecha, en que surta efectos la notificación del acto 

definitivo que se Impugne. 

La presentación del escrjto en que se Interponga el escrito, será 

directamente en la Delegaci6n del Instituto que corresponda o por medio de correo 

con servicio de registrado y acuse de recibo, dirigido al Consejo Consultivo 

Delegacional. 

Se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, aquella que 

se anote a su recibo en la Oficialia de Partes, o la de su depósito en la Oficina 

Postal; ya que si el recurso se Interpusiese de manera extemporánea, esté será 

desechado de inmediato. 

Por lo que respecta a la personalldad del Inconforme, en el caso de que se 

promueva por un representante legal, de una persona tísica o moral, el articulo 9° 

de dicho reglamento nos senala : 

Debera justificar su personalidad con apego a las reglas del derecho 
común, ya que slnp se acampanare con el escrito en que se Interponga el recurso, 
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el documento necesario para acreditar la personalidad del representante o 

mandatario. 

Prevlnlendose al Interesado de que haga la justificación correspondiente 

en un término de cinco dlas, con el apercibimiento de que si no lo hiciera se 
desecharla la reclamación, haclendose efectivo el apercibimiento cuendo esl 

corresponda. 

Los requisitos del esclito de Inconformidad, Interpuestos ante el 

Consejo Técnico o en su caso ante los Consejos Consultivos Delegaclona/es, 

deberán sujetarse a ras siguientes formalidades: 

a) Expresar nombre y domicilio del lncomforme, asl como el número 

de su registro patronal o de cedúla de afiliación; 

b) Se deberá precisar el nombre de la Oficina o del Funclonarfo que emitió 

eJ acto reclamado, Indicando cJaramente en que consiste, y citando en su caso, los 
números y fechas de liquldaciones, oficios y documentos en que conste el acto 

Impugnado, asr como la fecha en que este se le hubiese dado a conocer; 

e) Realizará una exposición concreta de los motivos de Inconformidad y 
fundamentos legales de las mismas, debiendo hacer una relación de ras pruebas 

que justifiquen los hechos en que basa su Inconformidad; 

d) Cuando el recurso de Inconformidad se Interponga a través do su 

representante legal, deberá anexarse al escrito los documentos que lo acrediten 

para ese carácter: 

e) Debiendo contener las firmas, del Inconforme o de su representante. 

SI el escrito de Inconformidad fuera obscuro o Irregular, el Secretario 

General o el Secretario del Consejo Consultivo en su caso, prevendrá al recurnmte 

por una sola vez, para que lo aclare, corrija o complete de acuerdo a las 
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formalidades antes mencionadas; con el apercibimiento de que sino cumple denlro 

del término de cinco días, se desechara de plano. 

B) NOTIFICACIONES. 

Las Notificaciones que se hagan a los recurrentes, en la forma se~-'td• 
por el Código Fiscal de la Federación, notificandose personalmente los acuardoi y 

resoluciones que : 

• Admitan o desechen el recurso; 

- Admiten o desechen las pruebas; 

• Contengan o senalen fechas o términos para cumplir requariml1t11toa o 

efectuar dlllgenclas probatorias ; 

• Ordenen notificaciones a terceros; 

- Ordenen diligencias para mejor proveer cuando estas asl lo requieran la 

presencia o actividad procesal del Inconforme; 

·Pongan fin al recurso de Inconformidad o complementen 1.as resoluciones 
de los Tribunales. 

Las resoluciones que se dicten y qua sean consideradas de mero trémlte 

estarán e disposición de los Interesados para su consulta, en los expedientes 

respectivos. 

Las notificaciones personales se harán en el domlclllo que hubiese 

Hnalado el Inconforme, para recibirlas y en su defacto el que tuviese registrado en 

•l ln111tUto. 



Los términos fijados en los acuerdos y resoluciones que se notifiquen, 

comenzarán a correr al dla siguiente de la fecha en que surta sus efectos la 

notificación respectiva. 

En los términos soló se computarán los dlas héblles, entendlandose por 

estos aquellos en que se encuentran abiertas las Oficinas del lnsUtuto Mexicano 

del Seguro Social, al público. 

C) OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS. 

Los patrones y demás sujetos obligados asf como los beneflclar1os y 
asegurados, que se inconforman, podrán ofrecer y desahogar las pruebes que 
consideren y coadyuven a demostrar sus motivos de Inconformidad. 

Dentro de las pruebas, tenemos que estas pueden ser : 

1.- Prueba documental.- Las pruebes documentales, deben ser ofrecidas 

exhibiendo los documentos correspondientes tales como ; expedientes cUnlcos, 

actas de nacimiento, cédulas de liquidación, etc., que sean de utilldadal recurrente 

para acreditar el motivo de inconformidad. 

En caso de no estar en disposición de ofrecerlas, deberán recab•rse por 

la unidad de inconformidades o por los servicios jurfdicos delegacionales, debiendo 

señalar el inconrorme los archivos, protocolos y oficinas de donde abran de 

obtenerse dichos elementos. 

SI en plazo de 15 dlas subsiguientes al a fecha en que surt. efecto la 

notificación respectiva no se recibiera la documentación solicitada por loa aervlcloa 

jurldicos, tal circunstancia se haré del conocimiento del Inconforme y se la requerir• 
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para que dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes, sea el quien recabe los 

documentos y rinda las pruebas a percibido que de no hacerlo se declara desierta. 

2.- Prueba Pericial.- Consiste en opiniones técnicas profesionales, sobre el 

asunto en materia debiendo sujetarse alas siguientes reglas : 

a) El recurrente Indicara los puntos sobre los que versara la prueba y 

designará perito, quien deberá tener titulo debidamente registrado de la profesión 

relativa a la materia sobre la cual emitira su opinión. 

Salvo que se trate de actividades no consideradas como profesionales, 

por la Ley no será necesario; en caso de no cumplir con los requisitos, se 

desechará la prueba. 

b) El recurrente deberá presentar al perito en un plazo de cinco dlas, 

contados a partir del dfa siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación 

del auto admllorio, a fin de que aceple el cargo. 

c) El perito exhiblra su dictamen denlro de los 15 dias siguientes a Jos de 

su aceptación en el caso de que el recurrente no presentase al parito este no 

acepte el cargo o no exhiba el dictamen, la prueba se declara desierta. 

Cuando por causas no Imputables al oferente, o por una especial 

compllcacl6n de la probanza, este por transcurrir el término señalado para su 

desahogo, sin que este se haya podido realizar; los servicios jurfdlcos 

delegaclonales señalarán un nuevo plazo prudencial, a petición del Interesado. 

3.- Prueba de Inspección.- Consiste en actos de verificación a cargo del 

Instituto, a solicitud del Inconforme respecto de situaciones afirmadas o negadas 

por el. 

El oferenle deberá eslablecer los punlos sobre los que debe versar la 

Inspección. 
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4.- Prueba Testimonial.- Está prueba se propone, mencionando los 

nombres y domicilios de los testigos, acompa~ado del Interrogatorio respectivo, a 

menos que el interesado prefiriese formular verbalmente las preguntas del caso. 

En esta prueba el Interesado debera presentar sus testigos ya que los 

servicios juridlcos de\egacionales, no se encuentran en la facultad de obllgar1os a 

comparecer. 

5.- Prueba Confesional.- En el recurso de Inconformidad no es admltlble 

esta prueba, pero si los Informes que rindan las Dependencias o Funcionario del 

Instituto en relación con el caso en pugna. 

Las pruebes deberán rendirse en un plazo de 15 dfas , el cual podrá por 

una sola vez ser prorrogado, a juicio del Secretarlo General o del Socretario 

Consultivo Delegaclonal. 

Dichas pruebas se admitirán en cuanto se relacionen esrtrictamonte con la 

controversia y no sean contrarias al dercho o a la mornl. 

Estas Autoridades tendrán en todo tiempo la facultad de decretar 

diligencias para mejor proveer cuando consldoren que los elementos probatorios 

que se aportar6n, resultarón Insuficientes. 

D) RESOLUCION DEL RECURSO. 

Concluido el ténnino et".! !~ '.":~pci6n do pruebas, se pronunciara el fallo 

respectivo dentro del t-?:'írnno de 30 dlas. 

Los proyectos de rosolucl6n serán elaborados por ta Unidad de 

Inconformidades o por los Servicios Juridlcos Oetegaclonales, y 1omeUdo1 

respectivamente " la consideración del Consejo Técnico o del Consejo Consultivo 
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Delegacional, dentro del término de los 30 dlas siguientes a la fecha en que se de 

por térmlnado el tramite de los expedientes relativos. 

Los acuerdos que se dicten para modificar, aprobar o desechar los citados 

proyectos, emitidos por dichos cuerpos, asl mismo las resoluciones que pongan fin 

a los recursos de Inconformidad serán autorizados por el Secretario General del 

Instituto o por el Secretario Consultivo Delegaclonal según sea el caso. 

Estas serán devueltas a las Dependencias tramitadoras correspondientes 

del Recurso, para su resolución . 

Las resoluciones que se dicten se ejecutarán en el termino de 15 

días, salvo en el caso de que el Secretario General o el Secretario del 

Consejo Consultivo Delegaclonal, ampliaren el plazo. 

Por Ultimo las resoluclones que pongan fin al recurso de 

inconformidad, se notificaran personalmente al Interesado a su 

representante legal, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de su 

firma. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Coma hemos visto la Seguridad Social , mas que una 

necesidad viene hacer un objetivo qua el hombre a través de la historia siempre ha 

tratado de alcanzar, lograndolo algunas veces y otras no tanto. 

Es un fin lógico que desde el que el hambre piso la faz de la tierra ha 

estado buscando, teniendo que librar una Infinidad de obstéculos, Inclusive tener 

que enfrentarse con el mismo hombre para consegulr1o. 

Esto la podemos constatar a través del !lempo, ya que desde las épocas 

primlllvas el hambre se unla en comunidades o tribus, las cuales le brindaron una 

Incipiente Seguridad, frente a los diversos peligros que o diario doblo de enfrentar. 

SEGUNDA.- Posteriormente crea diversas Instituciones, de ayuda mutua, 

de carácter saclal da un misma aficlao mercanllles, algunas de estas de Upo 

religioso. Paro todas ellas siempre baja el mismo fln salvaguardar el bienestar d•I 

hombre, durante las contlgencias que se suscitan en la vida. 

Tiempa después can el advenimiento de las Guerras Mundiales, llegamos 

a la firma de tratados, convenios y acuerdos, los cuales de alguna manera tratan 

de apoyar esta Inquietud, que desde un principia a sido la principal preocupación 

del hombre. 

Ya que sin esta practlcamenle obstecullzarla su desarrollo y evaluc!ón 

dentro de la naturaleza. 

TERCERA.- Nuestro pals na podio ser la excepción y dejlr de 
preocuparse par este problema, el cual ha tenido gran relevancia y hl dHpartado 

la Inquietud de los pueblos asl coma la de sus gobernantes. 

Desde la época en que los Aztecas, dominaban el territorio de la Gran 

Tenochtitlén, ya exlstlan Sistemas de Seguridad Social Compl1jo1, 



120 

Asl tenemos que los nobles no tenían esa necesidad para su persona, ya 

que proteglan y cuidaban enormemente a sus guerreros, con alimentos, educación 

y entrenamiento especial; los cuales representaban la fuerza básica del Imperio. 

Ya que como sabemos Jos Aztecas fuerón un pueblo eminentemente 

guerrero. 

El reparto de la Tierra se encontraba bien establecido a través de los 

Calpulli, asf como el desempeño de las tareas más especificas, para todos y cada 

uno de ellos. 

CUARTA .- Con las luchas de Independencia y de la Revolución, se 

acrecentan estos Intereses, los cuales por medio de Ideales, planes y proyectos, 

dan por ffn el resultado a muchos años de inquietudes y sosobras por parte de 

nuestro pueblo. 

Vlendose realizadas totalmente con la creación de la Constitución polftlca 

de los Estados Unidos Mexicanos; el reparto de la tierra y la igualdad de los 

hombres, fuerón unos de los plncipeles problemas que dierón cabida a estos 

sucesos. 

QUINTA.- A la creación del lnstilulo Mexicano del Seguro Social en 

nuestro pafs, pareciese que todos aquellos problemas iban desapareciendo; todos 

esos afias de esfuerzo compartido por la población y el gobierno. 

Esta institución ejemplo a seguir no solo en América Latina y el 

resto del Continente, sino en muchas partes del mundo, ha tenido la gran 

tarea de tratar de solventar las necesidades en cuanto a Seguridad Social se 

refiere. Si bien es cierto que esta seguridad se ha presentado de manera 

"clasista", tamblen es cirto que tiene un gran numero de asegurados por todo 

al pals. 

Desafortunadamente sus posiblidades no alcanzan para cubrir ese 

sector de la sociedad que esta compuesto por los mas necesitados y 



121 

humildes, como son los indigentes, menesterosos, huertanos etc. quienes 

quedan al margen de este derecho que como ciudadanos que son, tiene 

todo el derecho de dlsfMarto. 

Falla mucho por alcanzar y mas camino por recorrer. teniendo todos 

la obligación de colaborar denlro de nueslras poslbllldades, pera por lo 

menos cuidar de nosotros mismos. 

SEXTA.- La Sustilución Palronal desde el punlo de vista laboral, 

concibe una figura jurtdfca que el legislador plasmo, con el objeto de 

proleger los intereses de la clase trabajadora, consignando una 

responsabllldad solidaria respecto da las obligaciones derivadas da una 

relación de lrabajo, por parte del palr6n sustituido. 

Considero que al crearse asla figura jurtdlca, se lntanla reforzar la 

eslabllldad y el empleo de Jos trabajadores, asl como los derechos laborales 

que pudieran violarse, a la aparición de un nuevo patrón, con Interese 

distintos al anterior. 

Contando asl el trabajador con los medios Idóneos pare proteger 

sus Intereses. 

SEPTIMA.- La definición que nos da el Instituto Mexicano del Seguro 

Social acerca de la sustitución patronal, se entiende como el medio para 

determinar la responsabllldad existente entre un patrón sustituido con el 

susli!ulo, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Ley del 

Seguro Social. 

Determinando la sustltucion por. 

- la transmisión de bienes ncesarios para la exploptaclón; 

• el anímo de comtinuar con esa explotación. 

. ... 



122 

Vemos que lo que se pretende conservar son los derechos de la 

clase trabajadora, as! como tamblen las percepciones que recibe dicho 

organismo. 

OCTAVA.- Entre las diferencias enconlramos que; la ley Federal del 

Trabajo, considera que debe existir una transmisión total de la empresa o 

alguno de sus estabreclmfentos, mientras que la ley del Seguro Social 

considera unlcamente los bienes afectos a la explotación. 

La esponsabilldad que señala el art!culo 41 de la ley Federal del 

Trabajo, es hasta por el termino de seis meses, una vez hecha la 

notificación. 

En tanto fa ley del Seguro Social, nos marca un tenníno de dos 

años a partir de la notificación hecha ante el mismo. 

NOVENA.- En cuanto al procedimiento, este deberla probar 

plenamente la procedencia del aclivo fijo, o dar la oportunidad al patrón para 

que justifique su procedencia. 

Ya que la simple presunción no es suticiente para, fincar la 

Sustitución Patronal, dejandose en estado de lndefension al nuevo patrón; 

adémas de violarse los preceptos constitucionales 14º y 16°. 

Oeblendose lomar en consideración la documentación contable de fa 

negociación Investigada, ya que en muchas ocasiones se rnalizan los avisos 

correspondientes, sin que se tomen en cuenta. 

OECIMA .- Al considerar el monto del adeudo, como el generado 

antes de la transmisión de los bienes, se contrapone al articulo 25º del 

~gfamento para el pago de cuotas y contribuciones, el cual señala: 

"El sustituido solo sera responsable del monto del valor de Jos 
bienes que hubiere adquirido". 
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Teniendo el pleno derecho de acudir el recur10 de Inconformidad, 

por las Irregularidades que se configurin dentro da la lnv11llgacl6n y al 

procedimiento. 

DECIMO PRIMERA.· El criterio e1t11blecldo en 101 Con11jo1 
Consultivos Delegaclonales, as el da confirmar todos 101 actea qua 11 

reclaman por vla de Inconformidad. 

lmpugnandosa tanlo el dlct6men de la 1u1tltucl6n, como loa 1cto1 

de autoridad del Instituto, ocasionando una Hrle de pordldH, tanto de 
tiempo como por la erogaciones que ocasionan a1t111 re1oluclonea. 

Es de suma Importancia entonces reformar el acuordo 49ee/50, 
emitido por el H. Consejo Técnico, el cual senela: 

"que existe sustltucl6n patronal, cuando hay Identidad en al giro y en 

la ublcacl6n del negocio"; no es prueba suficiente pare obstaculizar el 
desarrollo del nuevo patrón, adémas de genera nuevas fuentes da empleo. 

DECIMO SEGUNDA.· Considero deberla da haber una a1troch• 
vigilancia, no solo en cuanto a esta figura sino en le apllcacl6n efacllva de 

nuestra leyes, codlgos, reglamentos, etc. 

Ya que ante la Inminente firma de un tratado da libro comercio, no 

podemos seguir tomando dasclclones sin un fundamento lagol pl'9acl10. 

De igual manera el dejar en el olvido a 101 Hctoro1 maa 

desprotegidos de la sociedad, ocasionando a Ja larga una serle da conftlcloa, 

tanto económicos, como sociales; que nos costaran m11 1 todos, 1n todoa 
los embltos de la vida . 
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