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INTRODUCCION 

Rl presente tr.abaJo pretende llamar la atención on relación 

con una matarla a la cual se le ha dado poca lmportencla, pero 

que sin duda. es de una enotmo reelavnncla, toda voz que la 

Seguridad Social, que os la materia en oatudlo. nace como una 

necesidad dol hombro pnra perpetuar la especie. 

Sin duda la Loy del Seguro Social, naco ante la necesidad do 

rolvlndlcnclón, y la lucha do la clase trabajadora, ya que éctn, 

anterlormonte estaba desprotegida ante las eventualidades que 

pudieran ,surgir en el desempeño de su trabajo, fuera do ósto, asi 

como también cuando dejaban de sor útiles a los dueños del 

capital. 

Nuestra sociedad es parte de un sistémn do econom.ia 

cap1 tal is ta en la que la riqueza no está repartida 

equitativamente, lo que trae como consocuencia que unos pocos 

sean los que ostentan toda la riqueza y la gran mnyoria de la 

población economlcamente activa seamos asalariados, lo que es 

peor, con un salarlo demasiado paupérrimo. 

Dada la crisis en que entá viviendo nuestro país la 

pauporizaci6n, reitero, qus han sufrido los salarlos, es que no 

nos permiten hacer otras erogaciones como son sorviclo módico, 

hospitalización, medicamentos. etc., servicios que son de 

prlmerislma necesidad. El Estado, para nivelar este dosequillbrlo 

social, crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar 

cobertura de los mencionados servicios a las clases •ás 



desprotegidas, no obstante, considero que estn ley ndoleco aún, 

dospues do poco más de 50 años de haber sido creada, de algunas 

deflcloncias, pienso que la mencionada legislación puede ser 

porfectlble. 

Este trabajo tiene como f lnalidnd proponer algunas reformas 

a la Ley del Seguro Social. en lo que se refiere a los Seguros de 

riesgos de trabajo y de los de invalidez, vejez, cesantia en edad 

avanzada y muerte. y de eata forma que se le do un trato 

igualitario al hombre y a la mujer como lo establece nuestra 

Carta Magna y por otro lado proteger un poco más, o moJor dicho, 

realmente proteger a la clase trabajadora, haciendo más accesible 

el ptorgaa1ionto de las pensiones, asl como el aumento de las 

cuantías, evitando con ésto, que los pensionados vlvan en una 

s1tuac16n de desesperación· 



CAPITULO J: 

ANTECEDENTES 

En la ooclednd griega, no obstanto que el sistema médico 

lleg6 a fundarse on la observación sistemática, no encontramos 

indicios de la existencta de instituciones encaminadas a remediar 

los daftos sociales y la eventualidades a que estaba sujeto el 

hombrt.1, con motivo de lo qUe actualmente conocemos como r !asgo de 

trabaja. 

Posteriormente en Roma. con los Collegla Tenoiurum. que eran 

en clarto sentido soc.ledades de socorro mutuo, lns cuales mediante 

el Pal~º que hacían los asociados, de una prima o cuota, se cubría 

los oenef1clarJos los gasto~ de sepelio. Asi lo menciona el 

docto1 Trueba UrbJna al señalar que "el ar Leen mát. remoto de lo 

4ue ahora son Jos seguros soclalos, se encuentra en los albores 

del Imperio Romano, con los Collegia Tenolurum". (t) 

Al respecto BrJcefio Ruiz manifiesta que ''los Colegios Romanos 

fueron en cierto sentido sociedades de &ocorros mutuos, su 

actividad se reduciA a los gastos de sepelio y a las exequias, 

siendo ia asistencia mutua generalizada una excepción. son las 

diaconias el prlmer tost1monlo de estas entidades. lns c11ales 

tonlan como p1opóslto la prActica de la caridad'', (2) 

Por lo ;tnterior. no podemos r.onslderar a la~ menclonadas 

instituclonos como el antecedento de los seguros nociales, ya 

(l)"--j:¡:ü;;iia llrblna. .Uber ta.l.l¡ ful¡¡y_a 
~<l.c..llú 1rn ~. <li tor !al UNAM, México 
(2) Briceño Ruíz. Alberto. D_e_~ 
!lo.tltl~· Editorial Harta, México 1987, 

i.&!Wtl.!Uü.9.n 
1~77, p. IX. 
M~ !le 
P· a. 



que os tos últimos otorgan prostacionos que no se reducen 

unlcamente o los gnstos de sepelio. 

Durante lo Edad Media debido al abuso del poder que eJercien 

los señores feudales y la iglesia, no encontramos en esta época el 

antecedente de los seguros sociales¡ si bien es cierto que la 

iglesia creó establecimientos para socorrer las necesidades 

humanas, hospitales para curar a los enfermos, casas de caridad 

destinadas al cuidado y educación de los huérfanos, todo esto se 

materializaba en el ejercicio de la caridad y quien recibía. el 

asistido o socorrido era considerado un favorecido, peio nunca un 

sujeto activo de un derecho de seguridad social como acontece en 

la actualidad. 

El los siglos XV y XVI aumentó la miseria, al tiempo que so 

produjo un cambio an las condiciones económicas: la industria del 

tejido de la lana se habla desarrollado de modo extraordinario por 

lo que la ctia de carneros se habla convertido en una pincUe 

fuente de ganancias: los que vlvian del trabajo agrícola quedaron 

sin ocupación y sin pan, la vida vagabunda la mlsor la. 

constituyeron el destino de los campesinos desposeidos. 

Cn el siglo XIX. con la revolución industrial el panorama 

para la clase trabajadora no se vislumbraba halagador. la 

fabricación en serio de los satlsfactores. el nacimiento do una 

nueva clase social: el proletariado, el crocimientv cuantitativo 

de éste, su hacinamiento en la ciudades. así como el ~ncremonto de 

los costos de producción la consecuente reducción del poder 

adqulsitl\•o del dinero, tr<ljo c-omo consecuenclA. otro tlµo de 



inseguridad: ol ~esempleo. 

Lo anterior ocasiona que en la sogunda mitad dol siglo XIX 

surja el socialismo; el crecimiento en número y la concentración 

de los trabajadores, reitero, acarren un mayor contacto entre 

ellos y la más facil percepción de casos de siniestros, los cuales 

por cierto, son cada vez más numerosos¡ ello debido a que "las 

maquinas de vapor, primero y más tarde las de electricidad y de 

motoras de conbustión interna provocan un mayor número de 

siniestros que en el mejor de los casos causan imposibilidad 

trAnsitorla del trabajador y en otros incapacidad permanente para 

la labor, incluso la muerte. La similitud de labores y la igualdad 

rl9l trabajo con el interés común de luchar para el remedio de los 

males que los amenazan actOnn en la mente de los trabajadores. 

iniciandos.e la formación de sindicatos que representan, frente al 

emP1esario las aspiraciones de los asalariados, destacandose entre 

ellas la prevención del r 1esgo emergente y el remedio del 

realizado". (3) 

Con motivo de las ideas socialistas y la consecuente toma de 

concienC":la de lon trabajadores es que se crean las lntcrnaciono!es 

obreras, la primera en el año et~ 1864, con el nombre de 

Asociación fnt.ernacional de Trabajadores, siendo redactados ~uu 

estatutos por Car l Marx y colebrarido su primer cantueso del 3 al 

de Septiembre de 1S66i y la segunda en 1889, celebrandose su 

primer congreso del 14 al 21 de Julio del mismo año, incluyendo en 

ffi --1ii0ñi-:-- p. 61 . 



su proyocto·de lucha: la reglamentación de la Jornada de trabajo, 

trabajo nocturno y diurno, dlas de descanso para adultos, para las 

mujeres Y los niños vigl.lancla en los talleres de la grande y la 

pequeña industria, así como de la industria doméstica. entre 

otros. 

El congreso declara que todas las medidas de higiene social 

deben ser objeto de leyes y de tratados internacionales. invitando 

a los trabajadores de todos los paises a imponerlos a sus 

gobiernos. 

Indudablemente que los acuerdos emanados de este congroso son 

el antecedente de nuestro articulo 123 constitucional y que asi lo 

tomó en cuenta el Constltuyonte reunido en la ciudad de Querétaro 

para redactar dicho precepto, lo que constituye un gran avance 

para el derecho social >' un ejemplo para el resto de los paises 

del mundo. 



1.- Alemania 

La historia del movlmlonto obroro alemán ostá lntimamente 

ligada nl nociallsmo, el cual se lntcla nponas termina la 

revolución de 1848 y es rundamcntalmontc obra de Ferdlnand 

Lasnlle; él crein profundamente en el sufragio universal como un 

medio para transformar al Estado en un instrumento de la 

democracia, tamblen creia on la necenldnd de que la clono obrera 

alemana so organizara on una poderosa asociación nacional, 

fundando en 1863 la Auociaci6n General de TrabnJadoros. Pensaba 

que a traves del sufragio los trabajadores llegarian n ocupar el 

poder. 

Dice el doctor Nestor de Buen, "me parece que de acuerdo con 

antas ideas lan relaciones entra Lnsallo y Ulsmnrk no fueron 

malas. En todo caso Blsmark concedió el sufragio universal para 

los varones on el nuevo Imperio Alemán de 1870". (4) 

Asimismo en Alemania surgió ol socialismo cristiano, opuesto 

a Blsmark y on contra del cual el canciller dictó energicas 

medidas, que provovaron el encarcelamiento de muchos cacordotoe, 

la expulsión do clérigos, conocidas como las Leyes do Mayo de 

1873; en 1879 el conclller dictó las leyes antisoclallstae, 

mismas que fuóron derogadas hasta el año de 1890. 

contrapartida, como una medida para apaciguar el 

descontento de los trabajadores y de restar fuerza al socialismo, 

(¡)--o;--ñuen L., Nestor. Jlo.I.lll11ll2 l1ill I.l:ll.12ll..19. Tomo ¡, Editorial 
Porr~a. México 1977. P• 180. 
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uo croan les primeras loyos que regulan un autóntlco neguro 

social. 

El canciller Prusiano Otto Van Blsmark tiene la virtud de 

comprender quo el trnbaJador rindo más y mojar si tiene seguridad 

on su trabajo, ndomás do que no da problemas pol1tlcos. Por lo 

que nconneJado por sus economistas, entiendo la trascondencia que 

tienen los aeeuros sociales como instrumento politlco para unir 

en torno al Estado a los débiles, y con esto asegurar la paz 

social. 

Asi lo manifiesta Tena Suck: "Otto Van Dlsmark, como una 

ostrategJn de control del proletariado y -en contra del socialismo 

instituye el seguro". (5) 

Por su parto al doctor Mario de la Cueva menciona que 

ºBismatk comprond16 la misión que desempeñaba la burgues1n y se 

puso a su servicio para que so lanzara a la lucha económica y a 

la conquista do los mercados internacionales; pero so di6 cuenta 

tambien do que la prosperidad no podia fincarse sobre la miseria 

do las masas". Y añade "ol canciller de hlorro recoglo el guante 

adolnntandose a su tiempo lnlci6 la llamada politica social: 

una politlca quu llevaria una nueva actitud del podar público. el 

intervencionismo de Estado''· (6) 

Por otro lndo el doctor Trueba Urblna dice que "en Alemania, 

con Ulsmark se inicia el régimen de loo seguros sociales, pero 

T5F'fiiña-Suck, Rafael-Italo Morales, llugo. !U.!lltlla .dJl .l.B ¡¡_Q.IOUJJ1JW 
Ji!2l;JJLl. Editorial Pac. México, p. 4, 
(6) De la Cueva, Mario.fil ~Q ~ Mllxiil.llill! l1l1l I.LD.ll.B..12· 
Tomo ¡, Editorial Porrúa, 4• edición, México 1977, P• 18. 



lamentablemente ue restringe el dorocho do asoclaclón profesional 

de los obreros'.' ( 7) 

Do acuerdo con Briceño Rulz, la Justificación del canciller 

Prusiano on 1881 es la siguiente: ºel Estado que puede reunir más 

dinero facilmente debe ser el que tome el asunto en sus manos no 

como limosna. sino como derecho a recibir ayuda cuando las 

fuerzas se agoten este asunto tiene porvenir, aquél que 

Patrocine estas ideas, tomará el timón de la nave. El que tiene 

pensión para su vejez está mucho más contento y os mucho más 

facil de tratar. Aunque se precisase mucho dinero para conseguir 

el contento de los desheredados, no será nunca demasiado caro, 

por el contrario, será una buena colocación de dinero, pues con 

ello evitarlamos una revolución que consumirla cantidades muy 

superioras''· (8) 

Anali?.ando esta Justlf icación, encontramos los siguJentos 

elementos: el Estado debe ser el rector del bienestar social; si 

lo hace es un Estado robustecido, fuerte; la población protegida 

.Por la seguridad social está más segurn, más contenta y por ando 

es más moneJabJe; por mucho dinero que se destine a la seguridad 

social. nunca será demasiado. toda vez que so gasta más en caso 

d~ una revolución y ósto lo hemos visto on Los paises donde há 

habido revueltas, ya que la economla se desploma, además de la 

consecuente pérdida de vidas numanas. 

La primera Ley del Seguro Social expedida on Alemania, fuá 

(7J"-T'rÜetia Urbina. Alberto. op. cit. p. IX. 
(8) Bricefio Ruiz, Alberto. op. clt. p. 68. 



10 
la del 13 de Junlo de 1883, la cual cubría el seguro obligatorio 

do enfermedades; la segunda fué la de seguro de accidentes de 

trabajo de los obreros y empleados de las empresas industriales, 

de fecha de Julio de 1884: y la tercera fué la de seguro 

obligatorio de invalidez y de voJez del 22 de Junio de 1889. En 

cuanto e los gastos de estos seguros, se devldlan de la siguiente 

manera: los gastos tlel .seguro de accidentes de trabajo eran 

sufragados por el patrón de la empresa donde prestaban aus 

servlclos los trabajadores; en cuanto a los gastos de los seguros 

de tmfermedades del de vejez e invalidez, los gastos los 

sufragaban el patrón y los trabajadores, así como el Estado, es 

decir ronian una organización tripartita. 

t:outo podemos observar el seguro social en Alemania es el 

antecedente de los actuales seguros sociales establecidos en casi 

todo el mundo y astan organizados en forma tripartita, es decir, 

con la intervención de tres partes a saber: el Estado, los 

patrones y los trabajadores. 

A cont1nuaci6n menciono algunas de sus caracteristicas, las 

cuales son~ 

a) Part1c1pac16n de los trabajadores en los castos de los 

seguros, excepto del de accidentes de trabajo, ya que como ya 

quedó asentado, era cubierto totalmente por el patrón; 

b) Partlcipación del Estado como representante de la 

sociedad; 

e) Administración de los seguros por parte de los 

interesados. 



11 

Para el año de 1905 Alemania procedo a la unificación del 

seguro de accidentes, extendlendose a tres aspectos: accidentes, 

enfermedades e invalidez. Posteriormente en 1911 se completa esta 

tendencia con la promulgación del Código Federal de Seguros 

Sociales y la Ley de Seguros de Empleados Particulares. 

La constitución de Wimar de 1918 declaraba que el Reich 

croaria un amplio sistema de seguro& para poder, con el concurso 

de los interesados atender a la conservación de la salud y de la 

capacidad para el trabajo, a la protección de la maternidad y a 

la previsión de las consecuencias económicas de la vejez, de la 

enfermedad y de las visclsltudes de la vida. 

De la declaración anterior se derivan los principios que 

regir1an a los seguros sociales en el mundo los cuales son: la 

competencia federal de la leyes; se contra todos los riesgos de 

vida en ol trabajo; predominio de las prestaciones preventivas Y 

la intervención de los asegurados en la administración de los 

seguros. 

En cuanto a las ramas que cubrían los seguros sociales en 

Alemania eran: 

a) El seguro obligatorio de accidentes enfermedades 

profesionales; 

b) El seguro de enfermedades y maternidadiY 

e) El seguro obligatorio de invalidez. veJez y muerte. 

Este pals incorporó en su régimen de seguros. el de 

desempleºo hasta el ano de 1926. 

En base a esta experionc1a, paises como franela, Ulnamarca e 
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Inglaterra croaron sus seguros socJales; este último pais se 

colocó como llder mundial en esta materia. Después de una larga 

lucha sindical, en 1907 as expedida la Loy de Reparación de 

Accidentes de Trabajo para el año de 1911 promulga la Ley 

denominada National lnsurance 6111, la cual abarcó los riesgos de 

enfermedad. invalidez y el paro voluntario. 

Rafael Tena dice que "los pr inclplos de obliga tor !edad del 

seguro social lnglé5 se basaron en la particlpnción tripartita de 

los recursos o~onómicos por parte Ue los trabajadores. patrones Y 

del estado. lo que rué una gran aportación a nivel mundialº. (9) 

Sin embargo, como ya hemos visto, quien realmente aportó la 

participación tripartita en los seguros sociales, fué Alemania; Y 

la gran nportació.n de Inglaterra fué el seguro de desempleo, ya 

que fué el primer pais quo lo instituyó. 

(ii)-:r;r;;;:··¡¡uck,Rafael-ltalo Morales,Hu¡¡o. op. cit. p. 4. 
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2.- MEXICO 

En Móxico, ln realización da las prácticas de la seguridad 

social datan de la época prehlspAnlca. As1 nos lo hace sabor la 

maestra Margar 1 te Garcin Flores, qulon seña.ta que "entre los 

Aztecas oxls t1 nn, cercanos 11 loa templos, almaceneu de 

bastimentas para las necenldades dol tomplo, entro los qua se 

contaba ol repatto de ropa y comida a los pobres, así como 

edl f lelos que alboreaban a los enfermos o in validos". ( 10) 

Posteriormonto, duran tu la conqulnta do la Gran 

Tonochtltlnn. on 01 año do 1523, en Texcoco so eren la primera 

escuela Pnra las niñas, lo que se puede considerar como el primor 

servicio n11lstonclnl instaurado on La Nueva España; en ose mismo 

año llernán Cortés funda el Hospital del Marquéa, para ln atención 

de enfermos y la práctica do la caridad cristiana. Para el año de 

1532 Vasco de Quiroga funda en Santa Fé la primera casa para 

niños expósitos y más tardo 92 hospitales en Michoacán y 19 en el 

Estado de México, en los que se practicaba la caridad, la 

economia la educación civil. Durante ol slglo XVIII destaca la 

fundnclón da un establecimiento para el amparo de personas on 

cnBos dA extrema necesidad; asi como un asilo do pobres o casa de 

misericordia y La casa de niños expósitos. 

En cuanto a la Legislación de Indias, de acuerdo con Gennro 

v. Vnzquez, citado por Nestor de Buen, resume las siguientes 

("lii)-¡¡;;rcia Flores, Margar ita. La Segur ldru1 SQJ:.lll.l l". .l.11 .f21;!.llll<.J.Qn 
MIU.1ti.nJll1B DD Méxii;~. Edltorlnl UNAN, México 1989, P• 92. 
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disposlclonou fundamental.es: "a) la idea de la reducción d~ lnu 

horun do trabajo; b) la Jornada do ocho horas expresamente 

detormlnodn on la Ley VI Titulo VI del Libro de la Recopilación 

do Indias: e) los descansos semanales, orlglnalmente establecidos 

POI motivos rolig1oson: d) el pago dol sóptlmo dia cuyo 

nntecodonto se encuentra en la Roal Cédula de 1606; e) lo 

protocclón al salarlo de los trabajadores, y en especial respecto 

del pago en efectivo, oportuno o integro; f) la tendencia a f lJar 

ol salario; g) la protección a la mujer encinta; h) la protección 

contra labores insalubres y pellr.rosns; 1) la atención médica 

obligatoria y el descanso pagado por enformedad, consagrado en el 

bando sobro la libertad, tratamientos y Jornales de los indios de 

lns haciendas, de la Real Audlencin del 23 de Marzo do 1875. el 

cual establece: los amos están obligados a mantener a los gañanes 

el tiempo de aus enfermedades y no precisarlos a trabajo alguno, 

también si por ellas o por la edad se inhabilitaren; y cuando los 

remitan de correos a largas distancias les pagarán lo Justo. les 

concederan días suf lclcntea para el descanso. y se los apuntaran 

como si hubiesen trabajado''. (11) 

Como podemos observar. estas disposiciones realmente tendian 

a proteger a los trabajadores de la época, lamentablemente no se 

cumplian ya por lgnorancla, ya por falta do mocanlsmoa para 

hacerlas cumplir, ya por el interés de los encomenderos Y de las 

autorldados; pero no so puede negar qua teninn un alto contenldo 

social y que incluso se puede afirmar que se adelantaron a su 

¡¡·¡··¡-¡;~-¡¡;;en L., Nestor. op. cit. pp. 266 ss. 
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tiempo, pues los derechos sociales on el México Indepondiento non 

consagrados hnsta la Constltuclón de t9t7. 

En Septiembre do l8l0. estalla la guarra de indepandencla, 

durante osta época no so oncuentran dlsposiclones rolntlvns a lo 

quo podrínmoa consldoror derechos do los trabnJndoros, ni durante 

la guerra. nl terminada éstai no dictaron varios bandos, decretos. 

Y Constltuclonos, incluyendo las de 1814, 1824, 1836 y la do 

1857. slondo on esta úl t lma en su ar ti culo 5e donde se 

reglamentaba el contrato do trabajo, 11oro no consagró ningún 

dorocho social, ya que esto Constitución estaba inspirada por ol 

llbernllsmo económico. 

Nnrgarlta Garc1u Floros señala que ~ en Móxlco debido ul 

nivel industrial lnciplento on nueatro país, no se aprecia las 

grandes presionas populares que caracterizarán a lnn primeras 

d0cadas del siglo XX, por lo quo es hasta el año de 1899 qua 

Porfirio Dlaz docrota la primara Lor de Beneflconcia Privada". 

{12) 

Debido a la crlsls po1ltico-socla1 de los últimos años dol 

Porflr loto. como consecuenclu dol hnml>re del pueblo, las altas 

tasas de mor tnlldad entre la población, las cuales llogaron a 

34.8 defunclones por cada mil para l895 y 33.8 para 1900, debido 

a la gran cantidad do opidomias que azotaban al palsr nsi como la 

lnfluoncla de las ideas soclal1stas do la época, surge ol Circulo 

Liberal Ponciano Arriaga en 1900 y los hermanos Flores Magón 

(!z)-oárcia Flores. Margarita. op. cit. p. 92. 



16 

fundan el Partido Liberal Mexicano, los cunlos contenian ou cus 

programas diversas demandas como son aumento en el blonestar d~ 

la población, así como la implantación do medidas de seguridad e 

higione laboral para garantizar la vlda y la salud del trabajador 

y en consecuencln abatir 1ns tasas de mortalidad, prohlblclón dol 

trnbaJo ln fun tll, descanso domlnlcnl, lndemnlzaclón por 

nccldontoG de trabajo, pensiones para obreros quo se agotaran por 

Jns condlclonos de trabajo, entre otras. 

nuran tu loe últimos años del Por t lr la to so dictan algunas 

dlsposlclones legales referentes a los accldentoa de trabajo y 

enforn1odados profeslonnlos, como la Ley que promulgó Vicente 

Vllladn on el afio do 1904 en ol estado de Móxlco. Jn cunl 

obli~aba al patrón a responsabilizarse de los riesgos lnboraleG 

do sus empleados y cubrirlos lndomnlzaciones, pago de salarlos y 

atención médica durante tres meses. y en caso de muorte, pago de 

fur1orales Halarlo correapondlente n quinco dlns. 

En el Estado do Nuevo León, al gobernador Bernardo Reyes, 

promulgo una Ley semejan to en el año de 1906 en lo que se 

obligaba al patrón n otorgar prestaciones médicas, facmnceUticns 

y pago de salar los al trabajador por iucnpacl.dad touiporal o 

permanente o indemnizarlos on caso do muerto. 

Para ol doctor Trueba Urblnn 11 en México nace la !den de la 

soguric.Jad social con el mutualismo en lnn usoclacioncs de 

obreros, así como el génesis de la soli~nrldad social, 

complemento de ln lucha de clases entre 6stas y loe omprosarlos. 
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fin de meJornr ras condiciones laborales y ayudarlos on .Los cnsos 

do muerte, la politlca mutualista de los trabajadores subsistió 

hasta el ostallldo de la revolución de 1910''. (13) 

En cuanto a las leyes anteriormente mencionadas, su 

lmportancla radien en quo ambas adoptaron' la teorla llol riesgo 

profesional, no obstante que las lndemnlzaclones urun bajas, lo 

importante Y fundamental ostrlUn en ol ostnbloclrulonto de lu 

obllgaclón patronal do indemnizar en los casos do accidento y 

enfermedad profoslonal. 

Al tr in fo do la Rovoluclón Mexicana so dicta una ser le de 

teyos oncamlnadns a prologar n los trabajadores contra laa 

eventualidades a que ostaban expuestos, destacándose la doJ 

Estado de Vucatá.n, expedida oJ 11 de 01ciembr,e do 1915. Dice 

Gusiavo Arco Cuno de dicho ordenamiento que "en sumamente 

importante on todos sus capitulos, fuá el primero que estableció 

el seguro social en nuestra patria. El ar tlculo 135 ordenó: El 

gobierno fomentará una nsoclnclón mutualista, t:tn la cual so 

asegurarán los obreros contra los riesgos de vejez y muerto, pues 

los patronas oran rosponsables de los acc!dentus y enfermedades 

profe~lonatus''. (14) 

tndudablemonte ésto os el nntccec.Jento más importante dol 

actual seguro ~acial do nuestro pals. 

("i'3)··:¡:·r·;;¡;¡,n Urbinn, Alberto. op. cit. p. IX. 
(14) Arco Cano, Guutnvo .. l&S S=UL9S Sru;J,.ales lW Jtil¡¡.IJ:.Q. 
Editorial Botas, 1• Edición, Milxico 1944, p. 24. 
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e) CONSTITUCION DE 1~17 

Carranza. para poder reformar la Constituc16n, promulgó ol 

din 14 de Soptlembro de 1916 un decreto de reforman al Plan de 

Guadalupe, que lo nutorlznba para convocar a elocclones para un 

Congreso Constltuyonto, el cual habrln de verlflcnrso a partir 

do! t 0 do Olclombre y con una duración mnxima do 2 meses. sin 

embargo lu intonclón dol Joro constltuclonnllfitn ora la do 

actualizar las normas de la Constitución do 1857 y en materia do 

trabajo al proyecto unlcamento so apeffaba nl artículo 5v do la 

ley fundnmontal anterior, el cual sólo contoni.a la adición de quu 

ol contrato do trabajo solo obligarin a prostar ol sorvlclo 

convonldo por un periodo que no oxcediorn de un año y no podría 

extendorse en ningún caso n la ronunciu, pérdida o monoscabo de 

los derechos políticos y civiles. 

En este sentido r.e inclina Ana Rosa Tapia al expresar que 

"Carranza convocó al pueblo para que eligiera representantes para 

integrar una Asambloa Constituyento que dotermlnera el contenido 

do una Constitución Politlca, empero el proyeclo produjo una 

profunda decepción on los asambleista!l, pues ninguna cJe las 

grandes reformas aocialos que a la poslro se llevnron a cabo 

quodaban dobldamonte aseguradas". ( 15) 

Fuó gracias a los constituyentes de oxtracclón obrera que so 

logró integrar un apGrtado, preclsamonte llamado 1'Del ·rrabaJo y 
,. 

de la Provisión Social", en la Cons ti tuclón, on tr d !'os que 

( I~) Tapie Ortega, Ana Rosa- Ramos, Eusebio •. N.21;lo.n.0.11 .® lll>r.e..i;h2 
Jie.l J'.L!Llul.12 ;¡_ 112 l.a 5.e.tnu...lilrul .$.QtlJU.. Editor !el Pac, México, 11 

odlcló11. 1986, p. 17. 
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dsstncan Jura, Agullar y Vlctorln. 

l'ara el doctor 1'ruebn Urblna, "al l!eneral Jara es el 

precursor en nuostro pnls y en ol mundo de la transformación de 

las constituciones ~olítlco-formalcs, en constltuclones con 

recepclón de prccoptos sociales al exponer: los Jurlconsultos. 

omlnenc las un gonor al en mater la de loglslaclón, probablomon te 

oncuentron hasta rldicula esta proposlclón. como va u constgnarue 

en una constl tuclón la Jornadn maxima do trabajo? salgamos 

un poco de ouu moldo estrecho en que quieren oncerrarla rompamos 

un poco las vleJas toorias de los tratadistas .•• (16) 

µor su parte Victoria en su momorablo discurso dtJo: Cuando 

ul Jefo supremo ~e la revolución se estabJeción on ol puerto de 

Vuracr U?.. su pr 11ner cuidado fué haber dado bandera a la nueva 

rovolüclón quo· entonces no lnlciabnt y esa bundera quedaba 

porfcctamento estnboclda en las adiciones que al Plan de 

Guadalupe so hicieron. de entre las promesas que el Jefe su~remo 

do la revolución hacia a la Repúl>llca so hallaba la da que St-' 

darian durante el periodo do Lucha todas las leyos encaminadas. a 

redlmlr a la clase obrera do la triste y miserable s1tuacl6n ttn 

la que se encontraba". ( 17) 

Asimismo Victoria p1d16 croar unaa bases constltuc1c1nales 

quo permitieran legislar er1 materia de trabajo. comprendiendo lo 

sigulent.e: Jornada máxlma, snlarlo mínimo, doscanso semanal. 

---·---~----( 16 J Trueba Urblnn. Alberta.llfil.e.clm S.oJ:iAJ. Mwd..!:.BllQ• Edltarlal 
Porrúa, México 1978, 1• edlc16n, p. 150. 
(17) Briceño Uuiz, Alborto, op. cit. p. 82. 
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higienización de talleres, fábricas y minas, accidentes, seguros 

e indemnizaciones, etc, Finalmente el proyecto fué terminado el 

13 de Enero; el dia 23 del mismo mes se presentó el texto de los 

articulas 5v y 123, votando l6J diputados a favor. 

Habia nacido así el primor precepto que a nivel 

constl tuclonal otorgó derechos a los trabajadores, pasando 

nuestro pais a la historia como el primero en incorporar las 

garantias sociales a una constitución. En efecto el doctor Trueba 

Urblna dice que "el derecho do la segur !dad social se consigna 

por pr !mera vez en el mundo en función tutelar y relvindlcator !.a 

de los trabaJadores 1
'. (18) 

De esta forma es promulgada la Constitución de 1917, la cual 

en su texto original del artículo 123, fracción XXIX ostablecia 

que ''se considera de utilidad social el establecimiento de cajas 

de seguros populares, do invalidez, de vida, de cesación 

involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros con fines 

anñlogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada 

Estado deberB fomentar la organización de instituciones de esta 

indole, para infundir e inculcar la prevención popular''. 

Bricefio Ruiz dice que ''la disposición era buena pero no 

efectiva; las cajas de seguros nunca se establecieron: el 

concepto popular resultaba ajeno a los principios del derecho Y 

el hecho de dejar al ámbito de las entidades la expedición de 

leyes sobre esta materia la condenaba a una imposibilidad no 

Tlii)--T;:u¡;ba Urbina, Alberto. J..¡¡ N.l.le.'ül l.&Jtl..tlKlQn .M ~el 
.S.QJ;.lfil fil! Mil.X~ • p • X. 
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superable". (19) 

En ofecto, solo algunas estados expidieron leyes sobre esta 

matarla entre el periodo de 1918 a 1928. siendo los estados de 

Puebla, Campeche, Tamaullpes, Veracruz, entre otros y que 

otorgaban la oportunidad a los patrones de sustituir su 

obligación, en los casos de enfermedad. accidentes de trabaJo e 

indemnlzacion. med!ante ln contratación de seguros a favor de sus 

trabaJadoros y a costa do los patrones. Con esto y dado que solo 

algunos Estados de la Federación establecían en las leyes del 

traUaJo disposiciones relativas al seguro social. se desvirtuaba 

la idea da la frncclón A"XlX del articulo 123 Constitucional. 

Postorlormente, en el año de 1929 se reforma el multlcltado 

articulo otorgando facultades exclusivas ul Congreso d~ la 

Unión para legislar en materia de trabajo para toda la Reública, 

quedando el teKto de la Fracción XXIX do ta siguiente manera: ºse 

considera de utilidad publica la expedición de la Ley dei Seguro 

Social y ella comprendern los seguros de lnvalldez, de vejez, da 

cesación lnvaluntarla del trabajo, de enfermedades Y accidentes r 

oteas snélogos''. 



b) LEY. DEL SEGURO SOCIAL DE 1943 

OivorGos fueron los intentos del Estado MexiGuno parn dar 

cumpllm!ento a la multicitada fracción XXIX dol artlculo 123 

Connlltucional. en 1929 se formuló una lnlclatlvn de ley para 

obligar a patrones y obreros n depositar en una lnstltución 

bancaria cantidades equivalentes del 2 al 5~ del salnrio mensual 

para constituir un fondo de bcnoflclo do los trabajndoren. En 

1932 ol Congreso de la Unión concedió facultades al Poder 

EJecutivo para qua en un plazo de 8 meses expidiera la Loy do! 

Seguro Social obl1gntor1o, este docreto no 1log6 a cumplirse por 

el precipitado cambio de gobierno que ocurrió ese año. 

Para el año de 1934 so oxpldi6 otro decreto para la croaclón 

dol Seguro Social. no llegando a real!zurso tampoco, el cual 

sentó las bases sobre las que deborin descansar, pern este 

proyecto, el Soguro Soclal constituirla un organismo 

descentralizado qua llevarla por nombre Instituto de Prevlslón 

Social, y Gus cnrncteristlcns serian: nutonomin completa; 

lntogrado en forma tripartita: no porseguirin finos do lucro; y 

con aportacionos del Gobierno Fodoral, de los empresarios y de 

los trabajadores. Las prestaciones que otorgarla serian de dos 

cn. togor lns: una en dinero, subnidlos temporales o penniones, 

oxcepcJonnlmento so pagarinn lndomnlzaciones globales; la otra en 

asistencia médica. quirúrgica, farmaceútlca y en aparatos 

terapoútlcos, hospitalización y rohabilltación para ol trabajo. 
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En 1938, el general Lázaro Cárdonas onvl6 a la cámara de 

dlputados un proyücto de lay del Seguro Social que deberla cubrir 

los r lescos do enfermedad y accidentes de u·abnjo, enfermedad no 

profoslonal y maternidad, veJoz o lnvalldez y desocupación; que 

otorgar ia las siguientes prt:tstnclones: lndemnlzaclón, pensiones, 

asistencia médica, farmacotítlca. hospitalaria. aparatos 

tcrapeútlcos, servicio do colocación, orlentac16n profeslonnl y 

fomonto do obras y servicios de interés colectivo. Si embnr~o el 

proyecto se formuló sin unn bnae actuatlal por lo quo no tuvo 

apl lcación. 

Al tomar posunióñ de la Presidoncln de la República el tg de 

D1cülmbre do 1940, ol general Manuel Avlln Camocho en su discurso 

dü toma do posesión manifestó: ºno olvldumou que nuestros ideales 

do Justicia colectiva están muy lejos de hnberse logrado; al 

de~empleo y los bajos salarlos que existen en nuestro pais 

roclaman las oportunidades de vivir dignamente; ol hombre que 

tlono trabajo necesita de certldumbr~ de quo los beneflclos de 

sus contratos colectivos soan permanentes y, por otra parte, 

todos debemo~ unir desde luego, el propósito de quo en un día 

próximo las lares del Seguro Socinl protoJan a todos los 

mexicanos on las horas da adversidad. en la orfandad, on ln 

viudez de las mujeres, on la entermodad, on el desempleo, en la 

vejez, parn sustituir este réglmon secular en que por la pobreza 

de la nación nomos tonido que vivir'.' 
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de Junlo da 1941 ol EJecutlvo Fadernl dicto un 

acuerdo mediante el cual ordenó a 5 secretarías de Estado la 

elaboración del anteproyecto de la Ley del Seguro Social, 

mcpreeando: "estos anhelos y obligaciones aparocon más amplios, 

sl se consldora que todos Jos paises do Europa y aproximadamente 

un 90% de los pueblos del Continente Americano poseen una 

le~islaclón del Seguro Social mientras que México constituye una 

excepción que no os acorde con el sontldo social do su movimiento 

popular Y su evolución politlca y legal, con la tendoncla 

revoluclonnrla de proteger al pueblo productor''. 

En los considerandos del decreto encontramos las razones que 

se tuvieron para fundar la comisión técnica, los cuales son: ol 

compromiso contraldo con ol pueblo. por el prenldento Manuel 

Avlla Camacho al asumir la PresidencJn de la Rnpúbllca obodeci6 

al postulado de la Constltuclón que LOnsldera de ulllldad pública 

la expedición de una Ley dol Seguro Social y ol manaato del 

segundo plan sexonal quo estipula que durante el pr lmur aiio do su 

vigencia so debe promulgar la mencionada leg!clación; que la 

Oficlna INternacional del Trabajo ha venido t1aclcndo n todos los 

paísos multlplos recomendaciones en materia d~ seguros Y 

prevlslón social. que han sido cuidadosamente acatadoc por la 

mayoria de ellos y que no existen motivos para que México 

permanezca al margen do oste movlmlonto social: que ol 

estableclmlonto del Seguro Social ha sJdCJ toma ah_ordado 

frocuentomente en las reuniones de trabajadores Y patroneu, en 
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las que se ha pedido el establecimiento inmediato de un régimen 

de Seguro Social. 

Los cálculos nctuarlales fueron realizados por el doctor 

Emilio Scnoen Mnum, especialista técnico en seguros sociales, de 

prestigio y experiencia universal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Lo más destacado de la ~xposictón de motivos de la Ley del 

Seguro Social es que siendo ol salario la única fuente de la que 

los trabajadores obtienen los recursos indispensables para la 

subsistencia de ellos y la de sus familiares, existe un medio 

para protegerlo, siendo ese medio el Seguro Social, que al 

proteger el Jornal aminora las penalidades en los casos de 

incapacidad, veJ~z u orfandad y auxilia al obrero y a la esposa 

en el noble trance de la maternidad. su implantación se legitima 

no unlcamente desde el punto de vista particular del obrero, para 

proteger su economia familiar, sino también desde el punto de 

vista de los intereses de la sociedad, ya que con la misma se 

tiende a evitar la miseria. El Seguro Social representa un 

complemento del salario en la medida en que otorga pr~staciones, 

por lo que no es susceptible de implantarse de modo general a 

toda la sociedad, sirio oxcluslvamente al sector do la población 

que trabaja mediante lq percepción de un salario. Su función es 

de interes públlco por lo que no puede ser encomendada a los 
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particulares, sino al Estado, toda voz que quien sufre en última 

instan~ia los riegos de la pérdidade capacidad de trabajo de los 

obreros es la sociedad entera, por lo tanto ol Estado tl~ne la 

obligación de proteger la salud y la vida de la población 

económicamente débil a través de un organismo doscentrnlizado que 

con la aportación oficial, de los trabajadores y de los patrones 

acuda a cumplir la responsabilidad oconómicaque nace de la 

solidaridad nacional. destaca que el régimen debe abarcar la 

protección de la mayor cantidad pou!blo cte personas. 

El Seguro Social deberá fomentar el bienestar económico y 

garantizar la protección al trabajador y su familia contribuyendo 

la estabilidad de las energias humanas a que aspira la moderna 

democracia industrial, asimismo debera ser obligatorio de modo 

quo se haga imposible el hacho de que la falta de pago de las 

prlmas ocasione la pérdida de las derechos de los asegurados ya 

que el aseguramiento y el pago de primas es forzoso. En virtud de 

que es el patrimonio humano la mayor riqueza de las naciones, su 

cuidado constituye un imperativo. Con motivo de las tareas 

diarias de la producción y de servicios, miles de trabajador~s 

caen víctimA.s del lnfortunlo por enfermedades o accidentes, 

convlrtiendose en pe11oso lastre social. 

La implantación del Seguro Social tlene como finalidad 

colocar al obrero en la posibilidad de recibir diversos servicios 

y prestaciones en los casos de enfermedad, veJez, invalidezt Y de 

los demás riesgos que por ley natural se ve amenazado el hombre; 
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capacitarlo~ para que adquieran alimentos sanos y más abundantes, 

para aloJarse en vivionda's cómodas e higiónicnsi >' para educarse 

r1slca e intelectualmente, lo que dará tranquillded y elevará el 

nlvel de vida de nuestro pueblo, toda vez que en considerAble 

proporción continua desnutrido, habitando en Jacales o sufriendo 

endemias. salarlos de hambre y Jornadas agobiantos. 

Sl consideramos quo 676,927 porsonos trabajan en la 

Lndustr ta, el comercio y el ytransporte y el promedio de cada 

familia se compone de 5 miembros, entonces la población 

beneficiada con su implantación será de 3'384,&Jti personas. Se 

menctona que on ol bienio 1935-1939 el promedio de accidentes y 

t'\OfOiíllt:'dfülH'i prof05l•J08lC'S fUé del 6.QJ;' de ]OS trabajadores que 

rosulta1on afect&dos anualmente por este rubro. menciona que la 

cantidad que establece la Ley Fedaral dol Trabajo de 612 días de 

salario si se trata de muerte o de 9t8. si se trata de 

incapacidad por concepto de indemnización, ésta se agota 

rapi<.1ament, quedando al poco tiempo el indemnizado en el total 

desamparo: con el slst.ema del Seguro Social, la indemnización se 

pagará en pensiones periódicas. 

Por no existir un sistema organizado para proteger a los 

trabajadores frente a las enfermedades no profesionales, r~sulta 

evidente que el Seguro Social contribuirá a resolver una de las 

cuestiones de mayor influencia en la salud general. Otra cte las 

contingencias de gran importancia nacional que reclbira positivos 

beneficios por medio de esto sistema, es la maternidad. éste 
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tomará boJo su amparo el volümen de la natalidad en la J>oblac1ón 

asalariada, brlndandole atención médica las parturientas, 

pensionos en dinero cuando sean las trabajadoras y alimentos 

adecuados, o su equivalente en dinero, para el recién nacido, 

durante determinado poriódo critico de su vida. 

La lnlciatlva establece la carga de Jos riegos profesionales 

para los patrones, planteando la aportación tripartita para los 

demás riesgos. 

El Seguro Social es una lnstltuclón en que se compensan las 

cargas oconómicas de sus costos entre un gran número de empresas 

y asegurados. es esenclalmene colectivo, de solidaridad 

industrial que no puede resolverse individualmente porque ninguna 

empr&sa seria capaz de soportar estos gastos con cargo directo a 

sus costos de producclón, para atenderlo, sin considerar los 

accidentes y las enfermedades profosionales, se requiere el 12" 

del volUmen anual de los salarios, cantidad qua será aportada en 

un 6% por los patrones. en un JX por los trabajadores y en un 3% 

por el Estado. De la nportación de los patrones se destinará el 

ª" para la atención de las enformedades y de la maternidad. el 

otro J~ para el seguro de invalidez, veJcz y muerto; de la 

aportación obrera el t.5~ se destinará para las enform~dades Y 

maturnldad, y el otro J.5% para el seguro de· invalidez, de veJez 

y de muerte: en i~ual .forma se destJnHrñ la aportación del 

Estado. Es muy importante el siguiente señalamiento de la 

iniciativa: si se toma en cuenta que los salarlos pa11:adus en 1940 
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ascondló al 13" del · valoi- de la· pr oducclón ¡ el, 6% del aporte 

patronal apenas ·s1i:n!r1~ca·· un aumento en los costos de producción 

equlvnlente Al . o.ys"' por.C.entaJG por demás inslgnlflcanto si se 

compara con las veÍl.táJas de carácter social que traerá como 

consecuencia su implantación. 

La lnlclativa considera comprendidos dentro dal seguro 

social a los riesgos da trabajo y enfermedades profesionales; 

enformedaden generales y maternidad; invalidez. veJez y muerte, 

as! como la desocupación on edad avanzada. Otorga al Poder 

Ejecutivo la facultad de dotermlnar las fochas y 

circunqcrlpclo11es territoriales en que se lmplantarA los dl~ersos 

ramos de seguro, asi como los grupos de trabajadores a que se 

vaya haciendo extensivo, tomando en considerac1ón la situación 

geográfica, densidad de población asegurablo, desarrollo 

industrial y posibilidad de establecer los servicios respectivos. 

El Seguro Social tiene por finRlJdad proterrer a los mis 

amplios s~ctores de la población, por lo que debe establecerse 

con carácter obligatorio, obligatoriedad que c:on1prenderá sólo a 

los trabajadores qua presten servicios en empresas privadas, 

~ntatales, de administración obrera o mistas,· a los miembros de 

cooperativas de µreducción para excenderse posteriormente a otros 

trabaJadoros. 

Corresponderé. al patrón pagar las cuotas de los lrabujadores 

que perciban el salario minimo y respecto de trabajadores que 

perciban un poco més del n1inlruo, &quel ~escontará la diferencia 
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que hubiere entre éstos, de este mo·da se respetan las normas 

protectoras del salario mínimo, además se le da al patrón ol 

carácter da retenedor de las cuotas, mism'as que. tiene que enterar 

al instituto. 

En cuanto a les pensiones el Seguro Social al otorgar éstas 

Y no indemnizaciones globales, beneficia más al trabajador. 

Aunado lo anterio~ el sistema consiste en organizar 

servicios médicos y Iarmaceúticos de calidad superior a la que 

comunmento los patrones pueden brindar a sus trabajadores. La 

iniciativa previene c¡ue cuando el monto do ln pensión sea de una 

cuantía muy baja se pagará al asegurado una indemnización global 

equivalente anualidades de aquella que le hubiere 

correspondido. Asimismo, desaparece al inconveniente que tiene el 

trabajador y su familia de acudir a los tribunales del trabajo a 

ventilar los litigios que se suscitan con motivo de Jof. riesgos 

profesionales. 

En caso de muerte del trabajador a consecuencia de un 

riesgo profesional, se otorgan penslones n la viuda y a los 

huórfanos; n aquella mientras no contraiga nuevas nupcias o er1tre 

en concubinato; a éstos en tanto sean menores de 16 a5os o 

mayores de esta edad si se encuentran totalmente incapacitados. 

Cuando no exista viuda, hiJos ni concubina. la pensión se 

otorgará a los ascendientos que dependían económicamente del 

asegurado fallecido. 

El trabajador que pade~ca una enfermedad no profesional Y 
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que lo incapacite· para trabajar tiene derecho a recibir la 

aslstencla médico-quirúrgica y farmaceútlca necesaria, asi como 

un subsidio en dinero que está destinado a cubrir las necesidades 

vitales de su familiar, además se consagra el derecho para la 

esposa, los hijos menores y la concubina de gozar de la atención 

médico-qulrúrglca y farmaceútica. 

En cuanto al seguro por maternidu.d, la mujer asegurada t.lene 

derecho durante el embarazo, el alumbrantiento y el puerperio a 

recibir la atención obstétrica necesaria. asl como un subsidio en 

dinero durante los 42 dias anteriores al parto y los 42 

posteriores al ~ismo •. se requiere que la asegurada haya cotizado 

por lo menos 30 semanas antes de la fecha del parto y que no 

eJecute trabajo alguno durante el tiempo en que estó 

incapacitada. 

La fundamentación de que este ramo de seguro se cubra en 

forma tr tpar ti ta es la siguiente: la cotización de los 

trabaJadorea constituye la obligación correlativa al derecho a 

las prestaciones; la oblicación de los patrones no es más que un 

complemento de los salarios pagados a los obreros quo ayudan a 

aumentar la riqueza de las empresas; la obligación del Estado 

ctorlva del lnteres de la sociedad por afianzar una garantía de 

firmeza a la base económica de un amplio sector de la población. 

En cuanto al seguro de invalidez tiene como f lnalidad 

proteger al trabajador contra incapacidad general no or Lglnada 

por un riesgo profesional, concib1endose como el daño flslco 
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proveniente de una mutilaclón, pérdida o alteración de un órgano 

o de una función fisiológica y que se aprecia también en relación 

con las r~percusiones económicas o profesionales y se halle 

lmposlbllltado para procurarse mediante un trabajo proporcional a 

sus fuerzas Y a sus capacidades y a su ocupación anterior, una 

remuneración equivalente Por lo menos a un tercio de la que en la 

misma región recibe habitualmente un trabajador sano del mismo 

sexo, semejante capacidad, igual cntegoria y formación 

profesional análoga. 

Por lo que se refiere al seguru de veJez, éste tiene por 

objeto proporcionar ~ los obreros que ha~ deJado su Juventud en 

ol trabajo, los medios de atender a su subsistencia cuando por su 

avanzada edad no pueden obtener un salario. La edad necesaria 

para el disfrute de esta pensión es de 65 años. 

El seguro do cesantia en edad avanzada perslgue proteger a 

los trabajadores que s!11 haber cumplido la edad de los ~5 afio~ 

sln ser !nvalldos, se encuentren sin ~mpleo y hayan cumplido los 

60 año~ de edad. 

Las pensiones a que el asegurado tlene derecho en los casos 

de invalidez y vejez, les proporcionan los medios necesarios para 

p1oveer a su subsistencia de una manera honesta. sin tenor que 

recurrir a la caridad pública. 

El seguro contrG riesgos de muerte tiene por finalidad 

proteger a las viudas y garantizar a los huérfanos menores de 

edad, un refugio económico que los sustraiga de la miseria que 

pueda conducirlos a la mendicidad, a la prostitución o a la 
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delincuencia. y que les permita ser hombres útiles a la sociedad . 

. Finalmente, se cumpl.leron los anhelos de la clase 

trabajadora, así como también se cumplió el mandato de la 

fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución, con la entrada 

en vigor de la Ley del Seguro Social el 19 de Enero de 1943. 

El Derecho de la Seguridad Social es un derecho dlnámlco, es 

decir. estd en constante movimiento, so tiene quo adecuar a los 

cambios sociales, es por ello que Ja Ley del Seguro Social de 

1943 tuvo varias reformas, las cuales enumero a continuación: 

Ln del 31 de Diciembre de 1948 promovida por ol Presidente 

Miguel Alemán Vald6z. 

La del de Febrero de 1949 presentada también por el 

Presidente Miguel Alemán. 

La del 31 de Diciembre do 1956 promovida por el Presidente 

Adolfo Ruiz Cortlnez, 

La del 30 de Diciembre de 1959 proyectada por el Presidente 

Adolfo López Mateas. 

La del 31 de Diciembre de 1965 ausplclada por el Presidente 

Gustavo Diaz Ordáz, 

De las reformas s~ñaladas. la.mas importante fué la del JO 

de Diciembre de 1959, ya que l~ ~,uito _al IM.!:iS las facultades que 

le habla otorgado la Ley paia orga~lzar la Seguridad Social de 

los · ..... _ .... trabajadores nl servicio· ·del'.EstacJo. Parttlfdumente a ~sta 

reforma se axpldio la Ley del '1sS~·f_c;. 
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b) LEY DEL SEGUllO.SOC!AL DE !973 
::·· .. ,\;_::,:··. 

Dospues de habor .t~n1~.o· .. vaf.1~6·. rerOi-más la Ley ele 1943, se 

hizo necesor i.a la e1a:~·or~cü.~~:·:·~·e·;.'.~·ri~~·~:~':I~~\.~ .·Ley del SEJguro Social. 

cor r espond1ondole ai}.~'.'..P)·.:~·S\tf~~~·.¡·~ .. ::"d~·; la··Repúbllca Luis Echever ría 

:: .. ·::::::ii:¡,:;t~~~¡J~l I~t~)~.:::.::::::· :·· .:::::::::: 
EXPOS!C:ION DE MOTIVOS 

Ldt~ <flversas demandas formutatJas por dJHtlntos sectores de 

Ju f'•>bla< lun , aunadas al t.nd1si.·011t;ible ajuste que requerian los 

mo<:nnlsmoc del Instituto para extender los beneficios del sistema 

hac.ian lmpresclndlblo una reforma más amplia de la loy. y 

posiblemence su completa reestructurnclón. 

La inlciat!va busca dar satlsfacc16n a esas demandas 

conforme a las poslbilldadeu reales do ln lnstituc16n y del 

dasnr 1 ol lo or.onóm1cu del país. El róglmon del Seguro Socinl ha 

con t r i bu ldo mediante el meJoramlonto de lus condJciones do vida 

cff'I 1 r:1haj»dor Jn reducc;Lón de lau 1.enclonos labporales, 

aslml Hmo denempeha una función dostncadn como medio para atenuar 

Ja:; diferencias económicas y culturalos ontro los intograntou de 

nueslr;i comunidad. Resalta el dlnnmlsmo del derecho de Ja 

sogurJdad social reitera que su mota os alcanzar a todos los 
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los sectores e individuos que componene nuestra sociedad, para . 
que sus beneficios alcancen a grupos e individuos mBrginndos cuya 

propia condición les lmplde participar en los sistemas 

existentes. Las reformas n la ley tienen t:ll proposlto de avauzar 

hacia unu seguridad social que sea integral, en el doblo sentido 

de mejorar la protecclon al nucleo de los trnbaJador~5 asegurados 

Y de extenderla a grupos humanos no suJetos a relación de 

trabajo, ya que actualmente solo comprende a una cuarto parte de 

la población del palo. 

La sociedad industrial que México construye no podrá. 

afianzarse ni prosperar si no mejora el nivel do vida de los 

trabaJadorc~. La seguridad social, como parte de la politlcn. 

economica precisa ampliarse y consolidars..;i, pues la 

redistribución do la riqueza quo promueve no frena ol 

crecimionto, sino que lo impulsa de manera real y sostenida. 

Enfatiza que la seguridad social es una de las más sobresalientes 

conquistas de la Revolución Mt:ixlcana pvr lo que su 

aprovechamiento no debe de 1;;er prerrogativa de una minoría. sini 

que debe abarcar u toda la población. Considera que con la 

colaboraLlón y el esfuerzo de todos los mesicanos se reducirá ol 

tlom~o para alcanzar la seguridad social lnt~g1a1. 

La iniciativa tiene entr~ otros obJetivos: mejorar las 

prostacionos extstent~s e introducir otras: crear el so&uro do 

guarderias; numen tar el número do asegurados; abrir la 

puslbllldad para quo nuevos sectores de ln po~laclón so 



36 

incorporen vol untar lamente al régimen obligator lo: establecer 

servicios de solidaridad social sin comprometer los derechos de 

los asegurados. 

La !nlciativu propone que se es: tiendan los beneflclos del 

regimen obl.igatorio a otros grupos no protegidos aún por la Loy 

vigente. con ubjoto de incorporar paulatinamente " todos los 

mexicanos económicamente . activos. Incorpora como sujetos de 

astJguramlento u los trabajadores a domicllio; faculta al 

Ejecutivo Federal para f iJnr mediante decretos, las modalidades 

de asegura.miento de los trabajadores agricolas como son los 

eJidatarlos, colonos y pequeños propietarios. 

Detc'rminn que tanto para el pago de las cuotas, como para el 

reconoclmiento de derechos y el otorgamiento de las prestaciones 

en dinero es salario es la base de cotización , habida cuenta do 

que el sistema se sustenta económicamente en las cuotas y 

cuntribucionos que cubren 

obligados, los asogurados 

los patrones y otros suJetyos 

el Estado. Suprime grupos de 

cotización y ~l mismo tiempo croa el grupo W para comprender 

salarios con un iimito supetlor de hasta diez veces el· salarlo 

mínimo ~eneral vigente en el D.F., con ésto el Instituto obtiene 

un f1nanci~MJonto dinhmico acorde con la movilidad de Jos 

salArlu~: prucisa las bases de cotización en los casos de 

Bl1sent1smo de los trabajadores; obliga a los patronos a cotizar 

separadamente por sus trabaJador~s cuando éstos presten servicios 

~n varias tlmpresas; asimismo precisa mejor la obligación de la 
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patronal de pagar la cuota. obrera tratandose de salar los mínimas. 

Por lo que se refl_cre a r lsgos de trabajo, la inlclativa 

sustituye la terminología tradicional de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, por la da riesgo de trabajo, que es 

la usada por la vigente ley laboral, con lo que se amplia dicho 

concepto, no quedando restr!ngldo a trabajadores subordinados. De 

esta manera, al darse un siniestro, la solidaridad social auxilia 

Y protege al ser humano, ya sea un trabajador subordinado o 

independiente, o bien un patrón individual. Se elimina el plazo 

máximo de 72 semanas para disfrutar del subsidio en dinero, el 

cual se otorgará al a~egurado en tanto no sea dado de alta o se 

declaro su incapacidad permanente, parcial o total; propone el 

aumento en la cuantla de las pensiones por incapacidad permanonte 

tofal. mantenlendose el principio de otorgar mayor cuantia a los 

asegurados tle bajo salario, pero se beneficia también a los de 

grupos superiores; aumento proporcional en las cuantias lle las 

pensiones por incapacidad permanente parcial: mejoramiento de la 

pensión de viudez; ampliación del disfrute de la pensión de los 

huerfanos totalmente incapacitados hRsta su rocuperación, 

eliminandose el limite de 25 afios, instltuyendoso al término de 

la pensión de orfandad un pago adicional de tres mensualldndes de 

la pensión correspondiente; establece que las pensiones por 

incapacidad petmanentc total o parcial con un minimo del 50% de 

la incapacidad, serán aumentadas cada 5 años para compensar el 

deterioro de su poder de compra. 
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instituto 
'. . " :.'. 

La lnlciatlva fncul r.a al para proporulonar 

serv1clus de carácter .. PrBvtmt'iv'o,'c.óri-obJeio do reducir al máximo 

LOS ·riesgos .de. 

coordlnandose para 

Previsión Social. 

'··.; . 
. t rabnJó asegurada, ~\!'Ji t'i-'a·:. "l.a· - ·'población 

: ..... :, .. - '> 
·este,: efec_to_ c:on ·1a seCreLarln del 'l'rabrtjo y 

As.1 smismo µropvne ampliar.- los servicios médicos a los hljoa 

de los asegurados hasta .los veintiún años de edad, siempre que 

rea.licon estudios en planteles del sistema educativo nacional¡ 

igualmente, se amplia la protección para los hijos mayores de 

dleclseis años do los pensionados por invalidez, vejez o cesantio 

en edad avanzada. has ta los veln tlcinco años de edad si se 

encuentran 1ncapacltados; se raduce a cuatro el número de semanas 

cot13ndas para obtener los subsidios por incapacidad temporal. 

Slendo ol periodo de espera de seis cotizaclonen: semanales dentro 

de los cuatro meses anteriores a ln enfermedad, para los 

trabajadores temporales o eventuales: se extiende a 52 semanas1 

ia prórrogR al asegurado que continúe enfermo d~spués de un año 

de u i;itamlento para seguir rt:i;clblondo servlC":los médicos¡ so 

ellmlna la. 1lbllguclón de los pensionados de pagar la cuota del 

seguro de Enfermedades y Maternidad para disfrutar de las 

presLacionos relativas; en los caso~ de huelga, el Ir1stituto 

seguJré otorgando los ~~rvlclos médicos a los trabajadores y a 

sus beneficiarios. 

La iniciativa tiene por objeto meJor~r las pensiones por 

invalidez., por veJez, JJOf. cesnntia en edad avanzada Y para lo9 
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beneficiarios de los asegurados y pen!l tonados fallecidos, 

otorgnndo importantes incrementos en las pansionus dt9Tl\'adas de 

salnrlos bajos y aumentos moderados para las que provent~nn de 

salarlos mis altos: se introducen nt1evas asignaciones familiares. 

Una de ellas es en favor de la esposa o concubina, equivalente al 

l&H de la cuantia de la pensión; otra es la que con importe igual 

al 10" so establece en favor ctol padru y de la madre del 

pensionado si dependieran económicamente de ól y no tuviese 

esposa o concubina, ni hiJos con derecho a rociblrla. Asimismo, 

so otorga al p~nslonado una ayuda asistencial igual al 15~ de la 

pensión, cuando no tenga esposa o concubina, ni hijos o 

ascen<Hentes con derecho, ayuda que se reducirá al 10" cuando 

tenga un ascendiente con derecho a recibir la asignación¡ se 

o leva el tope minimo de las pens.tones de l.nval!dez ~ de veJez, 

asimismo se dispone que sean revisadas cada cinco afios a partir 

de su otorgamiento, para lncremantarse e1l un JO~ si su monto 

fuese igual o inferior al salario minlmo gonoral que rija on ol 

o.f., y en un ft~' si resultara superior;_ lgunlmentc, se establoct°.l 

el disfrute simultaneo do pensionHs de esto ramo y dol de rl~sgo 

de trubajo sl se tuviere derecho n ambas. siempre que la sumu de 

sus cuantías no exceda del cinto por ciento del salarlo mayor de 

los que slrvlc1on de base para el cólculo de las mismas. 

So dlspone que el s~rvlclo de guardarlas sea ~roporclnado por 

el lstltuto, dada su experiencln en la prestación do servicios 

sociales. mismo que abarcará dosd~ la edad de cuarenta Y tres 



dias, hasta la de cuatro ni\os do! infante, la cuota de este 

seguro correspondo pn°garlo inter:rBmente al patrón. siendo ln 

PI ima del "'de ln:·.carli~dad quo por· salario paguen las empresas. 

Se 'dl~pone qu~ quienes d~Jen de pertanecer al régimen 

obligatorio y 'deseen seguir protegidos por él, podr6.n hacerlo 

siOmpro .v cuando hayan cotizado durante cincuenta y dos semanas: 

pennltiendo que la continuación vol untar h:1. pueda hacerse en los 

seguros conjuntos do enfermedades y maternidad, de invalidez, 

vejez, cesantla en edad avanzada y muerte o bien on cualqulora de 

ambos a elección del asegurado. 

Lo iniciativa permito la incorporación voluntaria al réJt"imen 

obllgotor Lo, lo que contl tuya una significativa innovación ya que 

~e podrin incorporar al Seguro Social n numerosos grupos y 

per sanas quo hasta la fecha no hnn podido disfrutar dli los 

beneficios que ofrece el sistema. abrlendose la posibilidad de 

que mediante decreto. quoden pr tegldos los trabajadores 

domésticos¡ los de induntrins familiares y los trabajadores 

independientes, como profeslonQles, comorclan~es en pequeño, 

artesanos y otros trabajadoras no asalariados¡ los ejidatarios, 

comuneros pequeños propietarios: asi como los patrones pürsonas 

físicas con trabajadores asegurados n su servicio, inscribltlndose 

en los periodos que fije el Instituto, previo cumplimiento de los 

requisitos requeridos. 

La iniciativa instituye los survlclos de solidaridad social 

que trascienden les formas tradlcionnles de seJt"uros. 
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proporcionando a~lstencla médica, farmaceútica e incluso 

hospitalaria a los nucleou sociales más nocHsitados, conforme lo 

permitan - sus recursos y las condiciones sociales y económicas de 

la reglón. Estos servicios serán financiados por la Foderaclón, 

por la propia lnstltuclón y Por los beneficiarlos. La Asemble~ 

General ctetrrninnrli anualmente el volumen de recursos que 

destinará, tolllando en cuanta las sportnclonos que haga el 

Gohi~rno Federal. Los sujetos a quienes estan de~tinadas ~stas 

prestaclone!i podrán contribuir con aportaciones en efectivo o 

bien mediunte trabajos personales que presten en beneficio de las 

comunidades un que habiten. 

Sin duda esto último es dar un paso importante hacia la 

se~urldad social integral, toda ve¿ que estas prestaciones se 

otor~an a la población més desprotegida. 

Ln iniciativa amplia el campo de aplicación do las 

prestaciones 

administración 

soclales, ya que sefiala el cstableclmlento y 

do velatorios otros servicios similares, 

construccion y func1on&miento de centros vacacionales y de 

readaptación pára el trabaJo, y en general todos aquellos quo son 

útiles pn r a la elevación dol n 1 vel l1e v idn lnd1 "'laual y 

coloctlvo. 

L:J presente. Ley rué pu.bllcada on el Diario Oficial de .J.a 

Fode1aciOn· el din 12 de Marzo de 1~73, eutrando en vigo1 el 1~ de 

Abril dol mismo año. 

Olee el doctor Trueba Urbina quEi\" la nueva Ley del Seguro 
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Social proyectada por Luis Echeverria Alvarez en el año de 1973, 

supera a la anterior, prohlJando prlnclplos de solidaridad social 

hat:lendo extensiva la seguridad social a los campesinos y a los 

economlcamente débiles, y croando no solo seguros obligatorios, 

sino voluntarios, por lo que constituye un nuevo impulso 

progresista'', (20) 

Agregando: "la nueva Ley del Seguro Social de 1973 es una 

declaración de derechos de seguridad social, complementaria de la 

Gran Declaración de Derechos Sociales de 1917''. (21) 

En efecto, la ley de 1943 unlcamente protegla a los 

trabajadores asalariados, pero ahora se puede prestar el servicio 

social, es decir, asistencia médica y farmaceútlca, inclusive 

hospitalaria a los economicamente débiles. 

Por su parte ol doctor González Diaz Lombardo dice que "el 

Seguro Social es una de las soluciones más avanzadas de nuestro 

tiempo y la seguridad social uno de los logros más positivos de 

la Revolución Mexicana. que hacen realidad los postulados de la 

Justicia social que la inspiran, siendo el resultado, no de un 

acto unilateral de caridad, sino de un estricto deber de Justicia 

social correlativo del derecho del asegurado y sus beneficiarlos" 

agregando que "es una institución que há dado oJemplo en México Y 

en el continente. Lo más maravilloso, no obstante es pesar en las 

grandes proyecciones, en lo mucho que todavia ~e puede hacer Y en 

el bien que aún se puede derramar, lo cual há de traducirse en la 

(2o)-!r~~ba Urbina, Alberto. ill!.r..!!J;JlQ S2.!<..1..al ~· p. 381. 
(21) Idem. p. 384. 
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mayor suma de felicidad para todos". (22) 

Efectivamente, todavía se ve lejos de alcanzar 1~ seeurldad 

social integral, lo quo es más, en ~a actualidad, con el 

neol.lberalisma económico se corre ~l riesgo. de perder lo que se 

há logrado a traves de las JuchaG obreras y campesinas. Es tarea 

de todos velar por la defensa de los derechos sociales, por los 

que tanta sangro se dE:Jrramó durante la guerrR de revolución, 

luchando no unicamente por su conservación, sino además, por su 

expansión. Hán poco mas de cincuenta años desde Ja entrada on 

vigor de la primora Ley dol Seguro Soclal, y sin embargo aün 

quoda mucho por hacer, todavía existen muchos grupos marginados a 

los que la 3eguridad social no há llegado. por ellos, esperemos 

que un aia. no muy lejano se "·ean cob!Jados Por la protección que 

brinda la ueguridad social. 

El Gobierno debe rechazar enfaticamente las propuestas de 

los empresarios de pr!vatlzar la seguridad social, toda vez que 

jsto traerla con10 consecuencia el encarecimiento de los servicios 

y la consecuent~ ctesprotecclón de los trabajadores con escasos 

recursos económlcus: en suma, sería dar marcha atras en materia 

de se~urldad social, como ya se dio en materia agraria. 

(22)--iioñza J ez niaz Lombardo, Francisco· lil ~_LQJ;JJQ .aQ.Ulll .x l.JI 
JlfilUU.lfut!J SQ~JJU Jn_l!UUJll. Editor la! UNAll, Mexlco 197 3, 1 • 
edición, p. J6J. 
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CAPITULO I I 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS SEGUROS 

Considero que el término de seguridad es muy amplio, por lo 

que trataré de definirlo primeramente, para después pasar a 

abordar el concepto de Seguridad Social. 

Seguridad deriva del Latín securitis que significa 

"confianza, tranquilidad de una persona procedente de la idea de 

que no hay ningún peligro que temer. Fianza que se da Como 

garant.ia de algo. Ramo de la administración pública que vela por 

la tranquilidad de los ciudadanos. ConJunto de !~yes de los 

orffAnlsmos que la aplican que tienen por objeto proteger contra 

detor~lnados riec¡:os sociales (accidentes, enfermedades. paro, 

\0 .. 10:;,, etc. J'', (23) 

Por m1 parte defino a la seguridad como un sentimiento 

humano. que nace con el hombre y que es indisoluble del mismo, 

que abarca todos sus quehaceres diarios, ante los imprevi~tos a 

que esta sujeto. ya sean de carácter biológico, natural o social. 

Por otro lado pienso que la seguridad es una sola, pero que 

tiene diferentes matices de acuerdo a la época que se vive, asl 

como con la r~glón y el desarrollo oconómlco do la sociedad Y el 

bienestar de sus componentes, por lo que va a variar el tipo de 

seguridad que necesite por oJemplo un empresario, ·un trabajador, 

un campesino, un militar, un funcionar lo público, etc .. , pero que 

finalmente todos requieren de sentirse seguros. 

¡¡¡3-~;~~~fio 01ccionario Larousse. Espa~a, 1982, p. 817. 



1.- DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

a) CONCEPTO 

l5 

Snntlago J. Rubinstain dlce que Segur ldad Social es el 

"conjunto de prevtsiones y r~gimenes asistenciales destinados al 

amparo de las personas que requieren prestaciones especiales, 

cuando por razones de odad, enfermedad, familia, falta de 

ocupación y otros factores anñlogos, son acreedoras de las 

mencionadas coberturas''· (24) 

El Lic. Agustín Arias Lazo dice que por Seguridad Social se 

entiende "el derecho de todo ser humano frente a la sociedad 

representada por el estado de contar con los medios de que 

lnvoluntarlamenta carezca para satlsfacer sus necesidades 

racionales de bienestar personal y familiar en el órden de salud, 

alimentos, habitación~ educación e inclusive patrimonio''· (25) 

Por su pa1te Martinez Vlvot dice que "Seguridad Social es un 

conjunto de medidas destinadas a garantizar en la sociedad una 

protección adecuada contra ciertos riesgos ••. o bien eventos 

bioeconómlcos". (2&) 

Vázquez Vlalard. la conceptúa como "un cor.Junto de medios 

que asocian a todo el cuerpo de una empresa sistemática de 

llberaclón de la necesidad creada por la desigualdad, la miseria, 

124}--Rü6Inst~in J., Santiago. Dicc!onarlp 2il Jliu.ll.~hll ~ .I.ull;IA.lQ 
x .QJ! .lJl Seguridad~· Editorial Depalma. Argentina. !983. PP· 
187-183. 
(25) Trueba Urbina. Alberto . .!.& !ill.exa J .. lUtllúlUÜ.Ó.U J:lj¡ Seguridad 
~fil! MéXJ.@· PP· 15·16. 
(26) Martinez Vivot. Julio J., Elementos 2il J2lu..ru;hQ 11.!!.J. .I.ta.t!.ala Y 
~ .J..a Seguridad~· Editorial Astrea, Argentina 1987, p. 462. 
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enfermedad y la veJez". (27) 

Por su parte González Diaz Lombardo dice que 11:1. "Seguridad 

Social es el deseo universal de todos los seres humanos por una 

vida mejor atondicndo a la libertad de la miseria, la salud, la 

educación, las condiciones decorosas de Vida y principalmente el 

trabajo educado y seguro''. (28) 

Para Briceño Ruiz es "el conJun to de !ns t 1 tuclones, 

pr lnclpios, normas y disposiciones que protege a todos los 

elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que 

pudieran sufrir, y permite la elevación humana on los aspectos 

psicoflslco, moral, económico, social y cultural''. (29) 

Lord Bever1dge la def!nia por su objeto, considerando que 

''era abolir el estado de nuces!dad, asegurando a todos los 

cludactanos una renta suficiente en todo momento. para satisfacer 

sus cargas o responsabilidades poro con criterio, debemos incluir 

en la Seguridad Social una polltica económica, digna de mencionar 

el pro~ósito común para resolver: crisis completas de pueblos en 

relación con la estabilidad de los precios¡ el aqullibrlo de la 

balanza de pagos y el empleo tot~l, asi como la legislación sobre 

créditos para la vivienda y la ensnftanza gratuita''. (30) 

Por su par te Trueba Urbina dice qu~ "en México nace la idea 

de la Seguridad Social con el mutualismo en las asociaciones rle 

c27>-rciam: pp. 462-463. 
(28) González Dlaz Lombardo, Francisco. op. cit. p. 6J 
(29) 81 lcoño Ruiz. Alberto. op. clt. p. JS. 
(JO) Murillo R., José Antonio.~ z Obfetivos l1!l .la l.lU'. ruú 
~ SQJ;J.li. IMSS, 197 J, p. 55. 
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ob1eros.· .. a fin de mejorar ·las condiciones laborales y ayudarlos 

en los· casos de muerte". (31) 

Finalmente definiré a la Seguridad Social diciendo quu es el 

conJunto de acciones emprendidas por la soclodad y regidas por el 

Estado con la finalidad de proteger a todos y cada uno de los 

individuos que la integran, contra las eventualidades a que astan 

expuestos en el desempeño de sus actividades diarias, 

cualesquiera que soan, asi como a reivindicarlos do la mlsorla, 

la desigualdad y la opresión. 

b) SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Juan José Etala dice ºque el sujeto de la Segurldad Social 

es ol hombrB en su integr !dad y ver 1.ical natural humanidad, desdo 

su concepción en el cono matorno, hasta quo se reintegra nl seno 

do dios. pasando por las vlsclsltudes quo le depara la aventura 

do la vida, de la cual es el protagonista. puesto quo la 

Seeuridad Social cuya misión no es la de doblegar la inhiesta 

figura del hombre, sino fortalecer su libertad, su dignidad Y 

respeto al evitar que la miseria destruya todas sus reservas 

morales y lo hagan presa fácil de la arbitrariedad Y de la 

lnJustlcla". (32) 

Evidentemente Etala so refiero a la Seguridad Social 

Integral y no a los rcgime.nos de Seguros Soctalos, Sogurt.dact de 

la que aún estamos lejos de alcanzar. 

(al)-T;Ü~ba Urblna, Alberto. !llu.!l.c.112 .5.!!c.1.al Ml!K.l.J;ll.Il.O· P· 381. 
(32) Etala, Juan José. ~lis! lil! lJl .S.Oinu.J.Jilll:I .:>.2.!;JJU. Editorlal 
Porrúa, México, 1984, p. 14. 



Por su parte Greco dice que los sujetos de la Seguridad 

Social son "a) el Estado o sus organos que actúan como entes 

gestores del sistema¡ b) los asegurados, aquellos a quienes 

obligatoriamente se declara comprendidos en el régimen y que 

constituyen el campo de aplicación personal; c) los boneficlarios 

que obtienen lan respuestas correspondientes cuando acreditan los 

extremos exigidos al efecto; d) los patrones, en determinados 

regímenes sólo son llamados a contribuir al mantenimiento del 

sistema o a atender directamente la contingencia''. (33) 

Por su parte Brlceño Ruiz los divide on sujetos asegurndos, 

sujetos obligados y solidariohabientos. Asi dice que ''sujetos 

asegurados son las personas que npor tan al aeguro o aquellos por 

los que otra persona cotiza. Sus responsabilidades son mínimas, 

en pfoporción a los derechos a su favor¡ beneficiarios, con esta 

denominación deben conocerse los familiares dependlentes del 

asegurado: pensionados, son las personas que han genorado 

mediante la acurnulación de periodos de aportacl6n o por derecho 

derivado del cónyuge, concubina o descendiente, el reconlcimiento 

para merecer una pensión¡ derechohablentes, bajo os ta 

denominación debe reconocerse a toda la población proteglda. en 

los términos de la ley que crea y organiza el Seguro Soclal, 

conforme a cada institución. Sujetos obligados son las personas 

que deben inscribirse e incorporar a los sujetos que señala la 

ley, aportar cuotas, hacer retenciones para cumplir con las 

(33)-Martinez Vivot, Julio J. op. cit. p. 472. 
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obligaciones legales. Solidarlohnbientes son sujetos limitados, 

sin derecho, quo salen de la esfera trndiclonal del Seguro 

Social. integran las clases economlcamente marginadas". (34) 

Por su parte Trueba Urb1na dice que son sujetos do la 

seguridad social los que menciona el articulo 12 de la Ley del 

Seguro Social. 

Por lo que respecta al numeral citado, este se refiere a los 

suJetos de aseguramiento del régimen obligatorio, diciendo que 

lo son: 

1. Las personas que se encuentran vinculadas o otras por una 

relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le de origen y 

cualquiera que 6oa la personalidad juridica o la naturulozo 

económ1ca del patrón y aún cuando éste, en virtud de alguna ley 

espoclal, este exento del pago de impuestos o derechos; 

Jt. Los miembros de sociedades cooperativas de producción y 

de admlnlstraclones obreras o mixtas: y 

¡¡¡. Los eJidatortos, comuneros, colonos pequeños 

propietarios organizados en grupo solidarlo, sociedad local o 

un16n do crédito, comprendidos en la Ley de C1édito Agrícola. 

El attlculo 13 menciona además a: 

(, LOS trabaJadoros en industrias familiares los 

lndopendlentes, como profesionales, comerciantos en pequefio,· 

artesanos y domás trabajadores no asalariadoD; 

!l. Los t.1Jldatarios y comuneros organizados para 

Iii1-~~¡~;~o Ruiz. Alberto. op. cit. pp. 28-29. 
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aprovechamientos rores tales, industr la les o comerciales o en 

raz6n de ·r1de1com1sos. 

111. Los eJldatarios, comuneros y pequeños propietarios 

que, para la explotación de cualquier tipo do recuruos, esten 

sujetos a contratos de asociación, produccl6n, financiamiento y 

otro género similar a los anteriores; 

lV. Los pequeños propietarios con más de 20 hectáreas de 

r.lego o su equivalente en otra clase de tierra, aún cuando no 

asten organizados credlticiamente; 

v. Los ejidatar los, comuneros. colonos y pequeños 

propie tar los no comprendldos en las fracciones anter lores; y 

VI. Los patrones per~onas fislces con trabajadores o su 

servicio, cuando no estén y11 asegurados en los términos de esta 

Ley. 

Este mismo articulo en su parte final faculta al ejecutivo 

federal para que mediante decreto se incorpore a los sujetos de 

aseguramiento comprendidos en el mismo, asi como a los 

trabajadores domésticos. 

Por lo que se refiere a los sujetos que intervienen en la 

Seguridad Social, finalmente diré que éstos son de dos tipos: 

suJeto9 con derecho o acreedores de la prestación y sujatos 

obligados o deudores de la prestac16n. 

Los sujetos acreodores son evidentemente los traba.tadoroG Y 

sus ben e f le lar los, los cuales de ben cumpl t r con los extremos 

exigidos por la ley para el otorgamiento de l.a prestación. no 
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unlcamente en lo que so refiere a las cotizaciones, sino también 

en lo concerniente a la comprobación del parentosco. Sin embargo 

los asegurados, considero, poseen un doble carácter, toda vez que 

tambl~n ellos astan obligados a contribuir con sus cuotas al 

régimen del Seguro Social, do acuerdo a lo que establece el 

articulo 166, así como el 167 de la Ley del Seguro Social, por lo 

que por un lado son sujetos obligados para el f inanclamlento del 

sistema y por el otro, llegado el momento, son sujetos con 

derecho. 

El articulo 176 de la Ley establece que los recursos 

necesarios para cubrir lns prestaciones y los gastos 

administrativos del seguro de invalidez, de vejez, de cesantia en 

edad avanzada, asl como del seguro por muerte, igual que pura la 

constitución de las reservas técnicas de los mismos. se obtondrén 

de las cuotas que están obligados a cubrir los patron~s, los 

trabajadores y demás sujetos y de la contribución qua cu1·1esponda 

al Estada. 

Por su parte el articulo 177 establece que a los patrones Y 

a los trabajadores les corresponde cubrir, las cuotas respecto 

del 5.950:>' 2. I25Y. sobre el salario base de cotización, 

respectivamente. 

En cuanto a los sujetos obligados o deudores de la 

prestación, estos aon los patrones, asi como el Estado. A ésto 

último le corresponde contribuir al financiamiento de Ja 

Seguridad Social en au carácter de representanta de la sociedad, 
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Y por lo quo se refiere a los primeros. éstos tlenen el carñcter 

rle suJotos obligados, ya quo unlcamente los corresponde el 

f1nanc1amlento del régimen de Seguridad Social, exceptuando a los 

patrones personas fisicas, los cuales, en caso de que 

voluntariamente se inscriban en el régimen obl!gatorlo tendrán el 

doble carácter de sujetos Ueudores y acreedores de Ja prestación. 

El ürtlculo 19 de la Ley en eGtudio establece las 

obl~gaclones a cargo de los patrones, entre las que se encuentran 

determinar las cuotas obreros patronales a su cargo y enterar .su 

importe al IMSS, entre otrds. 

Por lo que se refiere a la obligación del Estado a 

contribuir al financiamiento del Seguro SoclaJ, ésta so encuentra 

establecJda en los ariculos 115 y 178 de la Ley. 

El numeral 115 establece: En todos los casos en que no esté 

eKpresamcnte prevista por ley o decreto la cuantia de ln 

contribución del Estido para el seguro de unfermedades Y 

maternidad. será igual al 7.143~ del total de las cuotas 

patronales. 

En cuanto al 178, est~ e8tablece: En todos lo5 casos en que 

no esté e~presamente prevista por ley o decreto la cuantia tle la 

contr1buclón del Estado para los seguros de invalidez, vejez. 

cesnntia en edad avanzada y muerte, será igual al 7.143% del 

total de las cuotas patronales. 

Lo anterior, sin embarto se refiere al régimen del Seguro 

Social y no a la Seguridad Social Integral, ya que en esta última 
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el sujeto de sus previslonos y bonaflclos debe ser el integranto 

cto la comunidad. con derecho al efecto por la sola. circunstancia. 

de ser tal. En aste entendido el suJeto habría de ser la 

población antera. pero en el caso de nuestro pals ésta hipótesis 

de unlversalldad no deja de ser una aspiración, ya que ln 

capacidad de respuesta no permite que túda la población pueda ser 

cubierta totalmente por la Seguridad Social, principalmente la 

población más neicosi tada como son los cnmpes lnos, los 

subempleados y los desempleados. 

El problemn que se plantea es que la universalidad de la 

Seguridad Social, es docir, la cobertura a otros sector os como 

son los antes mencionados, asi como los estudiantes por medio do 

los sis temas lMSS-COPLAMAR, an ter lormon teJ y en la actualidad 

!MSS-SOL!DARIDAD, asi como los seguros facultativos para 

estudiantes, puede originar la 1nsuflc1encla o procarledad de las 

}Jrcstaclones. 

En la actualidad. después de más de &O añoa do haberse 

establecido en nuestro pais ol Seguro Social, aún ex is ten 

sectores desprotegidos, a pesar de ser los que mas necesitan del 

amparo cte la Seguridad Social, en todo caso. hace falta una 

concie.ncla do solidar ltlad social por par t~ de los dueños del 

ctinero y que el Estado retome las directrices que le marco la 

Rovolue;1ón Mexicana, así como los Constituyentos de 1917 en 

cuanto a los derechos sociales. 
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e) OBJETO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La ley del Seguro Social en su articulo 20 establece: 

La Sogurldad Social tleno por finalidad garantizar el 

derecho l1umnno u la salud, la nslstencia médica, la protección de 

los medios de Gubslatoncln y los servicios necesarios para el 

blenustar individual y colectivo. 

El obJoto de la Seguridad Social consiste on responder a 

cler tas necosldades quo afectan a los Individuos que componen ln 

comunidad, asl como en atender determinados eventos de ellos, que 

lo ponon en situación de reducción do sus Ingresan o que les 

origJnnn mayoroG gasto!1. 

J.n Segur itJnd Socin t se &! túa tan to en la expectativa de que 

JJl ovon to ocurra, como con postor lar ldnd a la producción del 

mismo. 

En efecto, on el primer caso la Seguridad Social tiene por 

objeto proveer sltuaclonon eventuales futuras, tenomos como 

ejemplo a le medicina proventivn; en el segundo, ocurrido el 

hecho, so dispone las medidas roparadoran, on ~ste caso estamos 

ante la medicina curativa. 

Inlclalmente su objeto era el riesgo eventual Y poaible a 

que estaban oxpuostos los individuos, tenla como caractorlstlca 

la futural!dad y la !ncurtldumbre. 

En eso entendido los seguros noclales cubrlnn la enfermedad. 

los accldontos de trabajo, la invalidez, la vejez Y ln muerto, 

sin embargo posteriormente fueron incorporadas a la protecclón 
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asegurada otros eventos que no podrían denominarse riesgos, toda 

vez quo no son circunstancias desgraciadas, pero que sin embargo, 

si tienen lncldencia en el presupuesto familiar, tal es el caso 

del matrimonio, así como del nactmlento de un hiJo. 

Al tespecto. Martinez Vlvot manifiesta que "más alla de los 

riesgos, debe operarse tamblen la cobertura de las cargas 

soclalen que algunos afirman deben ser atendidas mediante una 

indemnlzac16n colectiva". e 35) 

Por su parte el doctor González Diaz Lombardo expresa que la 

Seguridad Social "tiene por objeto tratar de prevenir y controlar 

los r lesgos comunes de lo. vida y de cubrir las necesidades cuya 

satisfacción vital para el individuo es, al mismo 

esencial estructura de la colectividad'' . (36) 

tiempo 

Hunicken afirma que "solo las ntlcesldades colectivas que 

derivan de contingencias sociales pueden ser objeto do esta 

disciplina, ya que las necosldades humanas son tan bastas, 

distintas y numerosas que mal podrian hallar respuesta total en 

aquella". (37) 

Por mi parte, diró que la seguridad social es un fin on si 

m1Hma, su objeto es la protección integral de todos los sores 

humanos contra las contingencias biosoc1oeconó1ulcas a que están 

expuestos, utilizando todos los medios necesarios para su cabal 

realización. 

(3b)-Martinez Vivot. Julio J. op. cit. p.473. 
(36) González Diaz Lombardo, Franclsco. op. cit. P· 124. 
(37) Martinez Vlvot. Julio J. op. cit. p. 474. 
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2. - LOS SEGUROS 

Según Martinez Gil "la mutualidad nace, se puede decir, con 

la humanldad misma, pues la tribu, la horda y la familia ya la 

realizaban''· (38) 

Por su par te Mantilla Mollna expresa que "desde la 

antlguedad ya se conocía ol seguro, no en la forma en que 

actualmente lo conocemos, pero si en una forma do protección 

mutua, es decir de mutualidad". (39) 

Efectivamente, como ya s~ mencionó en el primer capitulo de 

este trabajo, ~n la ópoca del Imperio Romano uxlstian unas 

asoclacionos llamadas Collegla Tenolurum, las cuales tenian por 

objeto aytidar a los deudos do los asociados que mur-iesen. 

entregandolos una determinada cantidad de dinero, las que oran 

aportadas por los demás asociados. 

Sin embargo, ln institución dol seguro como tal. realmente 

hace su aparición hasta el siglo XIV y a partir de este momento 

se desarrolla. hasta llegar a nuestros días, como lo veremos más 

adelante. 

(38)--Ñartinez Gil, José de Jesúa. JIJllllU. .l!!iu.lcJ2 x R~ d.o 
~. Editorial Porrúa, Mé>Cico 1990, 2• edición p. 36. 
(39) Mantilla Mollna, Roberto. lllu."1.Q.ha Mercll!l.t.H· Editorial 
Porrúa, México 1956, 3• edición p. 5. 
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a) CAUSAS QUE MOTIVAN LA APAR!C!ON DE LOS SEGUROS 

Según los estudiosos de la materia. la mutualidad aparece en 

oriente, principalmente en la India. Pers!a, Fenicia, Palestina y 

~gipto Y se perfecciona en ~ama, pero eg hasta el siglo XIV 

cuando aparece por primera vez la institución del seguro, siendo 

ósto el maritimo. 

Lo ante1·1or se debió principalmente a que el comercio de 

aquel entonces era esencialmente mar i timo. llevandose a cabo a 

traves del Mar Mediterraneo y del AdrlRtico, lo quo trajo como 

consecuencia ol florecimiento de puertos como Génova. Florencia, 

Nápoles, Venecia, etc. 

La expansión del comercio mnrltlmo ocasionó que so 

expidieran leyes de naturaleza mercantil, siendo una de las 

primeras que so dió en materia de seguros la Lex Rhodia de Jactu, 

de la !~la de Rodas. 

Para ol afio de 1435 se dictaron las ordenanzas de Barcelona, 

las cuales son consideradas como el primer instrum~nto codificado 

en matoria do seguros, sigu.tendole ordenamientos como el 

Consuli:tcJo de Burgos, el do Sevilla, c.L de lJllbao. el de Génova, 

etr.. 

No obstante la gran cantidad de ordenAmJentos que se 

dictaron para regular la 1~stituc1ón de seguro, óst~ se inicia 

practicamente, en la segunda mitad dldl· siglo XVII con el 

desarrollo del se~uro terrestre y la omprana asegurntlvn. 

Asi tenemos que es on Londres en donde mayor lmpulso so le 
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al seguro. pues despues del célebre incondio que devastó la 

ciudad en 1666 nace el seguro contra incendios y un siglo más 

tarde, con el Gambllng Act de 1764 nace el seguro de vida. 
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b) QUE .F.S UN SEGURO 

Seguro proviene del latin Securus que significa ºque no 

corre pollt.tro cierto, que no puede faltar: un acontecimiento 

seguro, firme, sólido. Seguridad, confianza. Contrato en virtud 

del cual una persona o sociedad (asegurador) asume un rlesgo que 

debe recaer sobre otra porsonn (asegurado) a cambio dol pago de 

una cantidad de dinero (prima)''· (to) 

Par& José Alberto Garrone "el seguro procede do la necesidad 

del hombre atiende a su satlsfncclón. El contrato corriente y 

cnracterir.tlco de seguro es aquel el1 que una part~. ol 

asegurador, contra el pago de una prima, se obliga a indemnizar n 

el asegu1ado dentro de los limites convenidos, del año que 

oxperlmento a consecuenc1a de un siniestro, o ~agorle un capital 

o una renta al vorif icarse un evonto atinente a la vida humana. 

El caractor destacable Ue este contrata e~ su aleatoriedad para 

ambas partes, es decil que puode verificarse o no el evento. 

TiBne como elemento esencial el riesgo que os ol acontecimiento 

futuro e incierto parn ambos contratantes, a la e~istenc!n del 

riesgo va unido el interés en efectuar el seguro". Agregando que 

"la prlma debe pagarse al asegurado, es la co11trapartida dAl 

rlor.go que asume. Elln es esencial al contrato de seguro, así 

como el precio es esencial A la compraventa. Uicho de otra forma 

la prima e~ el precio del seguro". (41) 

(40)-0íC~lonarlo Larousso, España, Edición 1982. p. St7. 
(41) Gnrrone, José Alberto. DlcclonarlQ ..!lu..ltUJ:.2 Alttl~o.::.E!J.J.Lll.t· 
Tomo 1111 Argentina. 198'•'• p. 356. 
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1::1 soguro· es unu lnsti tución económica mediante. la cual las 

adverr.ldades personales o patrimoniales se transfieren del 

particular a un grupo. Esta transferencia tiene como 

contraprostaciún el pago de una cuota. llamada prima, a cambio de· 

la cua1· el grupo omite un contrato de cobertura conocida como 

pollza. 

El Código do Comerclo de 1854, admitla al seguro como un 

acto de comercio. Por su parto la ley sobre el contrato de seguro 

fin su articulo 111 dice que por ~l contrato de seguro, la empresa 

a~egurarlora se obliga, mediante una prima. a resarcir un daño o n 

pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista 

an el ta.mtrato. 

ScJlo la empresa profesional aseguradora puedo garantizar ln 

fOrmación de una mutualidad de aseguradost indispensable para ln 

operación técnica del seguro. 

La determinación de la primat cuyo monto, sumado al de las 

demás que deben pagar los demás asegurados -la mutuulidact-, sólo 

es posible a través de la reunión de todas ellas, puos 

considerados en conJunto los apurtadores faciJ.itan el cálculo de 

.Probabilidades del número monto de los slnJ~stros que los 

afectarán mediante la aplicación de la ley de los grandes 

números. 

Las empresas aseguradoras, a las que nuestra legislación 

califica de instituciones pueden organizarse y operar como 

sociedades anonimas y como sociedades mutualistas. 
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Josepl1 Hemard deflne al segu10 como "una oporaC:ión por la 

cual una parte, el asegurado so hace prometer metli.ante una: 

remuneración, la prima para el o para un tercero, en caso de 

reallznclón de un riesgo una prestación. por otra parte, el 

auegurador quien tomando a su cargo un conjunto do riesgos los 

compensa conforme a las leyes de la estadística". (42) 

Asi pues, seguro es el sistema que permite preveer las 

consecuencias económicas de los hechos futuros e lnciert~s cuya 

reallzaclón preocupa al asegurado, anulando totalmont~ sus 

efectos o remedlandolos en gran medida. Tione como prlnclp10 

básico el de distribuir entre grandes masas de personas expuestas 

a un mismo riesgo las consecuenclus economicas de los que 

individualmente afecten en su realizncl6n a alguno de los 

asegurados. Csta distribución se efectúa antlcJpodamente, 

partiendo de unos supuestos de sinlesttalldnd global que permite 

calcular la aportación de cada uno de aquellos últimos, 

denominada prima. 

Tales supuestos vienen dados por un complejo de recursos que 

facilitan la experiencia y la técnica empl~ada, como son el 

cálculo de probabilidades, estadística, ley de grandes números, 

etc. 

\"4"21"--iiüTz Rueda, Luls .. El !:2n.tLll2 lit!~· Editorial Porrúa, 
México l978, ti Edición, p. 49. 
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CAP I TULO I I 1 

LOS SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO, DE INVALIDEZ, 
DE VEJEZ, DE CESANT 1 A HN HDAD AVANZADA Y MUERTE 

Cons ido ro que es to ca pi tul o es de los má.s impar tan tos del 

presonte trabajo, ya que en él so analizan los diversos ramos del 

régimen obligator lo del Seguro Social. tanto en ln ley original 

como la evolución que há~ tenido a lo largo do poco más de 

cinc\lenta años con que cuenta la institución, lo que a mi modo de 

ver contituye la parto fundamental de la Seguridad Social. 

Pienso que el pago de pensiones por parte del IMSS es una de 

las prestaciones más importantes que establece la Seguridad 

Social, pue~• de esta forma se pretendo mejorar las condiciones de 

vida de los trabajadores y la reducción de las tensiones 

labor nles. 

Cl pago de subsidios por lncnpacldact, ya sea por riesgos de 

trabajo o por enfermedad general, asi como el pago de pensiones 

pretende ser un sustituto del salario, en caso de que el 

trabajador caiga en desgracia por algún accidente, enfermedad, 

cuando llegue a la edad en que ya no le sea posible allogarse por 

si mismo de sus satisfactores, o para los familiares del mismo en 

caso de fallecimiento. 

El articulo 6~ de la Ley del Seguro Social nos dice que éste 

c:omprende dos tipos de regímenes, a saber: 

l. El régimen obligatorio¡ 

11. El régimen voluntario 
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Y por su parte el articulo l 1 establece que el régimen 

obligatorio comprendo los seguros de: 

1. Riesgos de Trabajo: 

ll. Enfermedades y Maternidad; 

111. Invalidez, veJez, Cesantia en .edad avanzada y Muerte¡ 

IV. Guardorlas para hijos de aseguradas¡ y 

v. Retiro 

En el presente trabajo nos acuparemo6 de los s~'guros. que 

a·stabloce el numeral antes aludido en sus fracciones 1 y 11 t. 
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t.- EL SEGURO DE RIESGOS O~ TRABAJO 

Este ramo dol SeJ;uro Social comprendo lC> mismo accidentes de 

trabajo que onformadndas p1ofoslonalos. 

El acc.ldonte do trubaJo os toda !usión órganicn o 

perturbación functonnl, lnmodtata o posterior, o ln muerte. 

producida repontlnamonte en oJorclcio o con motivo del trabuJC>. 

cualosquiorn que soa ol lucrar y ol tlempo on que so presenta. 

Bnformetlad do trabajo, es todo estado potot6glco durlvado de 

la acción continuada de una causa que tenga nu origen o motivo en 

el trabajo o on ol medlQ en ol que ol trnbaJndor se vea obligado 

a preatar sus sorvlclos. 

P.l modio puode raferirse al inmediato, como ostar on 

conta~to con sustnnc~as qulmi.cas, inhalar r>olvos. man tonarse on 

lugarus húmedos; y a los aspectos ecológ:lcos aJenos al nsog:urado. 

Se cuestiona si se puede considerar accldente de trabajo ul 

ocurrldo dentro del domicilio del trabajador, cuando éste se 

dispone a acudir a su trabajo, ya que .le puede sucodor en lns 

escalaran o en el dlntél de la puerta. 

Al respecto el u. Consejo T6cnlco del IMSS dictó ol acuerdo 

número 8498 del din 2 do Septlembro de 1981, que señala: 

La rogln goneral seguirá siendo la que establece ol articulo 

49 de la Loy dol Seituro Social do manera que no será 

admisible acepta·r como 1aofeslonnl en transito. el accidente que 

ncurrn dentro del domicilio. 
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a) LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1943 

t...a ley original no se refería a riesgos do tn.1bnJo. sino a 

accidentes del trabajo Y enfermedades profenionalcs. 

las 

Ley 

De manera que el articulo 35 de ese ordenamiento establocia: 

Se consideran acc.ldentes da trabajo los que se reallian en 

el r cuns tanc.las 

Federal del 

y con las caracterlstlcas que espFJcif.1ca la 

Traba.to. En cuanto a las enfcr1nedades 

profesionales, decia que son enfermedades profeslottalús las 

contenidas en la tabla respectiva de la propia Ley Fedoral del 

Trabajo. 

Por lo que respecta a las prestaciones qua otorRnba la ley 

en análisis, en caso de accidentes de trabajo o de enrer111adadec 

profesionales, tenemos las siguientes: 

Asistencia médico quirúrg!cn y farmaceútica y aparatos de 

prótesis y ortop~dia; 

- Si el accidente o la enfermedad incapacitaban al asoguradcr 

para trabajar, éste reclbla un subsidio en dinero; 

Una indemnización global eaulvalente a cinco nnuul.tdados 

de la pensión que le hubiera cor respondido, en caso de que el 

monto de la pensión mensual resultara inferior a la cantidad de 

dieclsels pesos. 

Es importan te señalar que en la ley original no se otorgaba 

precisamente un porcentaJo en el pago de subsidios. asi como en 

el pago de Pl.!nsion~s. siendo una cantidad fija da acuerdo con el 

salario con el quo cotizaba el trabajador. 
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En lo que se refiere a las indemnizaciones globalen en la 

ley actual se maneja tamblen un porcentaJe, como lo veremos más 

adelante. 

Si el accldente o la enfermedad trala como consecuencia la 

muerte del asegurado, los beneflclarlos reclbian las siguientes 

prestaciones: 

El pago de una cantidad equivalente a un mes de salarlo 

por concopto de gastos de funeral; 

Una pensión equivalente al J6X do la que le hubiera 

corresponctido al asegurado tratandose de incapacidad total 

permanente, por concepto de pensión por viudez¡ en caso de que no 

existiera esposa legitima, la pensión se le otorgaba a la muJor 

con quien el asegurado viv16 como si fuera su marido durante los 

últimos cinco afios o con la que ttrvo hijos siempre que los dos 

hayan permanecido libres de matrimonio. 

Pensión do orfandad para los hijos menores de 16 años o 

mayores do ~sta edad si se encontraban totalmente incapacitados, 

equl valen te al 20i' de l n que lo hublora cor r espondillo al 

asegurado trata11dose de incapacidad total permanente. 

En caso de no existir viuda, huérfanos, ni concubina, la 

pensión se llt otorgaba a los ascendJ entes que dependían 

cconómlcamente del asegurado. 

En caso de que la cónyuge o la concubina entraran on 

concubinato o contrajeran nuavas nupcias, el IMSS deJaba de pagar 

la pensión. En el caso do este Ultimo trnpuesto. SI'? les otorgaba 
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una suma global equivalente a 3 anualidades de la pensión. 

Por lo que se reflere a las cnusas por las quo no ne 

consideraban accidentes de trabaJo ni enfermadados profesionales, 

tenemos las siguientes: 

Los qua acurrian oncontranc.lose el trabaJado1 en estado de 

embriaguóz, 

enorvant~¡ 

o bajo la acción de algún narcótico o dJoga 

- Cuando &sto se ocas-loneba deliberadamente una incapacld.nd, 

por si o por medio de otra persona: 

-Ct1ando el siniestro era ol resultado de algún dollto del 

Qlh-1 fue1 a responsable el asegurado, de un intento de suicidio o 

de una riña en quo hubiera tomado parte. 

Sin embargo, en caso de muer te dol asegurado, aún en las 

condiciones nnt~s sefialadas, sus familiares tenlan der~cho a las 

prestaciones que hé seilalado anteriormente. Sin duda que el 

legislador tomó en cuenta que ninguna culpa tenian los famJ.liares 

del trabajador de quo éste llevara a cabo conductas dolosas e 

lncluso, delictivas. sin embargo, si podlan quedar 

denprotegldos. 
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b) LF.Y DEL SEGURO SOCIAL DE 1973 

Antoriormento, ya vimos el concepto do accidentes de trabajo 

y de enfcrmHdnct do LrubaJo. 

En es tu ordenamiento so sustituye la ter minologia de 

accidentes de trabajo y la do enfermedades profoslonalos por la 

de Riesgos do Trabajo, además de que ne amplia este concepto; de 

esta forma, al realizarse un siniestro, ln solidaridad social 

auxilia y protege al ser humano afectado en su salud y en sus 

ingresos, no importando si en un trabajador subordinado o 

lndopendlonto o bien un patrón individual. 

De acurdo con el ar tlculo 62 do la Ley do! Seguro Social, 

los riesgos de trabajo pueden producir: 

J. lncnpac!dad temporal; 

JI. tncapacldad permanente parcial; 

I I I. tncapncidad permanente total; y 

IV. Muer te. 

La definición de las tres primeras nos la da la Ley Federal 

del Trabajo, diciendo que la incapacidad temporal, es la pérdida 

de facultades o aptitudes que imposibilito parcial o totalmente a 

una persona para desempeñar su trabajo por nlgún tiempo; 

incapacidad permanente parclal es la dlsmlnuclón de las 

faculLados o aptitudes de una persona para ol trabajo; lncapaclda 

permanente total, es la pérdida de facultades o aptitudes de una 

persona qua lA imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por 

el resto de su vida. 
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Las prestaciones quo otorga la Ley dol Seguro Social, son de 

dos tlpos: 

En ospecic y on dinero. 

Las prestnclonos en espacie a que tiene derecho un 

trnbnJador que sufra un riesgo de trabajo, son las siguientes: 

J. Asistencia módica, quirúrgica y farmaceútlcn: 

11. Sorvlclo de hospitallznción; 

lIJ. Aparatos do próteals y ortopedia; y 

IV. Rohubllltaclón. 

En cuanto a las prestaciones en di11oro, tenemos las 

siguientes: 

Si ol riesgo de trnbaJo incapacita nl asegurado para 

trabajar, recibirA mientras dure aquolla el 100% del salarlo en 

que estuviese cotizando al momonto de ocurri1 e.t riesgo. 

Si el riesgo produce la lncapacldad permanente total del 

asegurado, ésto recibirá unn penslbn mensual equivalente al 70% 

dol salarlo en que estublese cotizando. 

Lo anterior es on caso de accidente de trabajo, puro si es 

una enfermedad de trabajo, se tomará en cuonla ol promodio de lan 

52 últimas semanas de cotlzación o las que tuviero cotizadas, si 

su aseguramiento fuoso por un tlumpo menor. 

Como podemos observar, la ley ya establece un porcontaJe del 

nalarlo, cosa que no estublucia ta ley orlglnnl. Lo que no mo 

parece Justo es que se pensione nl trabajador con el 70% del 

salario con ol que estó cotizando. Deboria de sor con ol 100~. 
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051 como que ~o promedien las Ultimas 52 semanas do su salario, 

toda vez quo Yn 3ea accidente o enfermedad de trabajo, deboria 

penslOnarsole con ol 100" del último salArlo que perclbia al 

momento do sucedido el riesgo. 

En c:aso do incapacidad pemanente parcial, el asegurado 

reclbJ.rá una pensión calculada conforme a la tabla eta valua.ci6n 

de lncaµacldades contenidas en la Ley Podara! del Trabajo, 

tomando como base ol monto de la pensión que cor responder in a la 

incapacidad pormanonte total, tamblen se tomará en cuenta la edad 

del trabaJndo1, la importancia de la lncnpaclded y si ésta es 

absoluta para el ejercicio de su profesión. 

Hastll antPs de la reforma del dla 2 de Julio de 1993, si la 

val\lacHm definitiva. de la incapacidad fuese de h&sta el 15", se 

pagar iu al usegurado, en sustitución do la pensión, una 

indemnizacl6n global equivalente a 5 anualidades de la pensión 

qu~ le hubiese correspondldo; actualmente, con la reforma antes 

menclQnada, promovida por el Lle. Carlos Salinas de Gortari, esta 

valuación se eleva hasta el 25%. Pero esta reforma va más alla, 

ya que dicha indemnización será optativa para el trabajador 

cuando la valuación definitiva de l~ incapacidad exceda del 25~, 

sln rebasar el 50~. 

Lo anterior lo considero, más que una 1·oforma, una 

contrareforma. ya que contraviene el ospiritu de la ley original, 

y no solo de esta, sino tamblen de la do 1973. toda vez que en la 

o~po~lcJón de motlvos el legislador dejó plasmado que en caso do 
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lndemnlzacloneli en una sola emlslón, ÉtGta se agota rapldamente, 

quedando el trabaJndor y su familia en ol desamparo. 

Seguramente la constante será que el trabajador solicite al 

IMSS la indemnización global. ya sea por ignorancia o por 

necesidad. 

Evidentemente. Carlos salinas de Gortnrl prosigue con su 

proyecto neollberal, el cual ha caracterizado a su gobierno. 

tratando de solucionar los problemas nacionales a coata de los 

ttabajadores y de los campesinos. 

Un aguinaldo anual equivalente a qulnct:l días del impar te 

de su pensión, para los pensionados por incapacidad pcrmanento 

total e incapacidad permanente parcial. 

Respecto del pago cte los subsidios por incapacidad temporal. 

la ley establece que se hará por periodos vencidos no mayores de 

días, lo cual no se llava a cabo, ya sea porque los médicos no 

tienen cuidado al expedir las incapacidades, ya por la corrupción 

o negligencia d~ los encargados de su cálculo )' pago. 

En caso de muerte del trabajador por riesgo de trabajo, los 

beneficiarios reclbirén las siguiente prestaciones: 

El pago de 2 meses de salario minimo ~eneral que rlja en 

al o.F. en la fecha del fallecimiento del asegu1 ad•J, por concepto 

de ayuda para gastos de funeral. 

La viuda del asegurado tendrá derecho a una pensión 

equivalente al 40>' de la que le hubiese correspondido a aquél en 

caso de incapacidad permanente total. La. misma pensión 
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corresponde nl viudo que estando to~almente incapacitado hubiora 

dependido económicamente de la asegurada. A falta de esposa 

tendrB. derecho a recibir la pensión, la muJer con qulen el 

asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años 

que precedieron a su muorte o con la que tuvo hiJos. 

Considero que por lo que respecta al derecho del viudo, no 

hay motivo para que se le condicione el disfrute de la pens16n al 

hecho de que esté totalmente incapacitado, toda vez que si la 

asegurada ya cumplio con lo!~ roqulsltoa que establece la ley y 

fallece. su cónyuge debe tenor derecho a que se le considere 

viudo y por lo tanto so le paguo la penslón do viudez. Pienso que 

en ostP. 11011tldo la ley debe ser roformE:t.da y se le otorgue la 

igualdad que etablece el articulo 4g de la Cosntitución politica 

do nul';lstro país. 

Por otro lttdo, la iov se refiere unicamente a la concubina y 

no al coucubino, sin embargo pienso que se debo sobreentender que 

actualmento si tiene derecho cumpliendo co11 el requisito de 

cohabitar du1nnte los cinco años precedentes a la muerte de la 

as~gurada. que hayan tenido hijos y que esté totalmente invalido. 

Por ultimo, la ley dice, ''con la que tuvo hlJos'', aqul se 

deber u.1 añadir "o con la que conclblo", ya que puedo haber un 

hJ Jo pos tumo. 

Ln pens.ión de orfandad ne le otorc:ará a los hijos 

huér ranos cuando tengan menos de 16 años de edad o has ta 25, 

siempre 

Gis tema 

cuando se encuentren es tudlando e11 plnn teles del 

educativo nacional o cuando estén totalmon lf.) 
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Jncnpacitados ·para el trnbaJo. En este último caso solo se 

suspenderR el pago de la pensión cuando el huérfano recupere su 

cnpacldad para el trabajo, ya que de otra forma es vitalicia. 

Se nota claramente la evolución que ha tenido la ley on estudio, 

en relación con la primera ley, es decir la de 1943, en lo que 

respecta a la prorroga de la prostaclón hasta los 25 años en caso 

de que los huérfanos estudien. 

Al término de la pensión de orfandad. se otorgará Hl 

huér!ano un pago adicional de tres mensualidades de la penslón 

quo disfrutaba. 

A falta do viuda, }1uérfanos o concubina, la pensión se 

otor {"ltrá a los ascendJen tes que dependían económicamente Uol 

tra.baJador. 

En caso de que la viuda o la concubina contraigan nuevas 

nupcias o ent1en on concubinato, se les dejará de paga1 la 

pensión, otorgandoseles una suma global equivalente a tres 

anualidades de la pensión que reciblan. 

Las ponsionos serán incrementa.das cada que aum~n te el 

salario 1alnlmo, ~umentandose en la misma proporción que éste. 

La lAY establece que no se considerarán riesgos de trabajo 

los que ~oorevPn~an por alguna de las siguientes calrsas: 

Si el trabnJador so oncuentra en estado de embriaguez; 

cuando esté bajo la acción de algún p5icotrópico. narcótico o 

droga enervante al ocu1rir ol acc.!Uonte, excepto que exista 

pros<·r J pc1un medica que el trabajador lo hublora hHcho del 
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conocimiento del patrón. 

Sl el trabajador se ocasiona intencionalmente una 

incapacidad o leslón, por sí o u~ acuerdo con otra persona; 

Sl la incapacidad o siniestro es el resultada de alguna 

rlfia o intento dG sulcldio;y 

Si el siniestro es el resultado de un delito intoncionnl 

del que fuere responsable el trabajador. 

Si embargo la ley otorga al trabajador y a su familia las 

siguientes prestaciones aún en el caso de que se realicen los 

anteriores supuestos: 

El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones 

consignadas en el ramo de onfcrmedades > maternidad o bien a la 

pensión de invalidez qu~ la propiu ley sefiala. 

En caso de que el riesgo traiga como consocuencia la 

muerte del ase&urado, a sus benoflclarios se les otorgarán las 

prestaciones de este ramo de seguro. 

Finalmente dlr(1 que tratandose de un riesgo de trabujo, 

estamos ante una incnpacidad: no siendo ri~sgo de trabajo, 

estamos en presencia LID la invalidez. 
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F.n este punto corrosponde analizar ostos ramos de seguro y su 

evolución a traves del tiempo. hablando por separado de caclu uno 

de ellos. 

n) LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 19~J 

SEGURO DE 1 NVA!. IDE2 

Esta ley no definía a la invalidez. ca!llo ocurre actualmonte, 

sino al inválido y decía lo siguient~: so consld~ra inválido el 

asegurado que por enfermedad o accidente no profesional, se halle 

incapacitado para Prucurarse mediante un trabajo proporcionado a 

sus. fuerzas, sus capacldadeG. a su formación profC!Stonal y a ou 

ocu(.tac!ón anterior. una remuneración equivalente. por lo menos a 

un tercio de la remuneración habitual que en la misma r~gión 

recitHl. un trabajador sano del mismo sexo, semejante capacidad, 

igual cutegoria y formación profesional nniloga. 

Para ten~r de racho a la pcns1.:in por invalidez ~o reqwu ia 

quo ul asegurado hubiera acreditado el pago de un mlnlmo de 200 

cotlzaciones semanales e11 el régimen del seguro obligatorio y que 

además fuera doclaracto invalido. 

Para t&nor de1echo al disfrute de es\os ramoL de seguro so 

requle1~ del cumpl!mlanto do tiempo de espera. 

t:l es t&clo 11e invalidez daba derecho al asegu1 ado al disfrute 

de las s!guient~s prostaciones: 
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A servicios curativos y preventivos para proc11rar la 

recuporaclón de l~ capacidad do trabajo del inválido pensionado: 

A una pensión en la qua se tomaba en cuenta ol salario 

promedio del trnbaJador de los últimos sesenta meses anteriores 

al otorgamiflnto cte la pensión. 

No se tenia dorecho a la pensión, cuando el asegurado so 

hubiera provocado intencionalmente el estado de tnvalidez, o éste 

fuera el resultado de la comisión de un del t to efectuado por el 

mismo as~g\lrado. 

No obstante ol Instituto podía conceder el total o una parto 

de la penslón a los familiar as qua tuvieran derecho a las 

pre!:taci~neb que se concedian en el soguro de muerte y la pensión 

3e l\Js cubr ia mlen tras duraba el estudo de lnvalldez del 

ase~urado. 

Tampoco tenía derecho a la pensión, el asegurado cuya 

invalidez ya existía antes de haber cubierto 200 semanas de 

cotización. 

SEGURO DE VEJEZ 

Para tener derecho a esta pensión, se requería quo el 

asegurado hubiera curnplldo sesenta y cinco años lle edad Y tuviera 

ac1 editadas, por lo meno!< 700 cot lzaclones somannles. 

El cálculo da esta pensión tambien eca en base al salario 

promedio de los Ultimos sesenta meses anteriores al otorgamiento 

do la pensión. 

El inlclo del disf1uta de la pensión, comenzaba dosde el din 
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en que el ase~urado cumPlía con los requisitos antes señalados. 

SEGURO DE CESAN'flA EN EDAD AVANZADA 

El asegurado que hubiera cumplido so años de edad y hubiera 

quodado privado involuntariamente de traba.to remunerado, tenia 

derecho. sin necos!dad de probar que sufría invalidez, a recibir 

la Pens1ór1 de v~Jez. 

Para tener derecho al disfrute de este seguro, se requería 

además de haber cumplido la edad antes señalada y haber quedado 

pr lvado da traba.Jo remunerado. que hubiera tenido acreditado el 

pa~o de 700 cotizaciones semanales. 

Por lo que respecta a las Prestaciones que otorJ?aba aste 

seg-uro, es la Pensión de ve.tez con tarifa reducida. es decir, es 

menor a la que se otorga a los pensionados por ve.tez, 

La LeY d~ l943 no menciona si además del Pago de pensiones, 

los pensionados por ve.tez r cosantia, asi como sus beneficiarios 

rec1bir1an asistencia médlca. hosPltularia v farmacoútlca. Pero 

se gobreentlende que si. 

Para el disfrute de la Pensión de cesantla Sf.~ requer.i.a del 

cumplimiento de los requisitos antes sañalados. 

como causas de la susi>enslón del Patto de las pensiones Por 

~nvalldez. vejez o cesantía, tenemos las stgulentes: 

Que el pensionado dosempeiiara un traba.lo comprendido en 

el régimen del Seguro Social; 
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Asimismo eme tuviera dorecho a dos o más pensiones de las 

comprendidas en osto ramo, en este cas~f solo se les otorgarla la 

de mavor cuantiu; Y 

Sl una persona tenia derecho a cualQuiera de las pensiones 

do este ramo· Y tnmbien n uens!ón proveniente del seguro do riesgo 

profesional, percibía solo ésta, poro si la que comprendía 

lnval idez. ve.1ez o cesantía era mayor, so le abonaba la 

diferencia. 

SEGURO DE MUERTE 

Tenia d~recho a roclbir In uens!ón de viudez, ln esposa del 

asert":ura.do fallocido que dlsfrutnba de una pensión de invalidez, de 

Vt!Jta:z u de cesantia en edar.I avnnznda; a falta de esposa, la mu.ter 

c•>:l ato.en el a!~e~uraclt1 vlvló como si hubiera sido su marido 

durante tos cinco años Q\.IO precedieron inmediatamente a su muorte, 

o con la que había tenido h1.1os. siempre que ambos hubieran 

permanecido libres de matr l111onio durante e.1. concubinato. Si al 

morir e.l aseirurado tenia varias c!Jncublnas, n.i.nguna de ellas tenia 

derecho a recibir la pensión. 

Lns causas por las que no tftn1a dorecho la viudn a reclblr la 

pons tón, son las sl,1rnlen tes: 

cuando la muerte dol asc~urado acaaclcra Bfltes de cumplir 

seis meses de matrimonia; 

Cuando el asegurado contra.lera matrimonio d'i!SPUés de haber 

cumnlldo !os sesenta anos de edad, a menos QUe a la fecha de la 

muerte de éste hubieran transcurrido tres afios de m~trlmoniot v 
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Cuando al contraer matrimonio, el asegurado Percihla una 

pensión de invalidez, de vo.iez o de cesantla. 

Del análisis de los anteriores supuestos, hago la alguientes 

considorac!onos respecto da! Primero; si el asegurado habla 

cotizado 200 semanas o mós, quo eran las que la ley exigia para el 

disfrute de las Prestaciones de esto ramo de se~uro, se casaba y 

antes de transcurrir ro.esos de la celebración del matrimonio 

fallecia, no veo el motivo por ol que no se le ~torgara la 

pensión por viudez. 

Indudablemente, la ley condenaba al inválido a nunca casarse, 

aún en el caso de fuora .fovon, ;· en el supuesto de que lo hiciera, 

cuando mu1!era, condenaba a la esposa a no tener derocho a recibir 

la Pensión ilOf vJudoz, 

El P."uco do la PensJón por viudez comonzabu desdo ol die del 

fallecimiento del asegurado y cesaba con la muerte del 

beneficiar lo o cuando la \:tuda o la concubina con tra.loran 

matrimonio o entrasen en cuncublnato; en al primero do los casos, 

la viuda o la reclbian una suma globel equlvalont e a 3 nnualldade~ 

de la fJensión que estaba disfrutando. 

Por lo que se refiere a. la Pensión Pur orfandad, ós:a la 

disfrutaban los h!Jos monores du 16 ahos cuando fallecla el o la 

ase~urada, según fuera el caso, si ~stos disfrutaban do una 

pens.tón de invalidez. de ve.lez o de co5entia o sJ al asegurado 

1allecido habla cotizado como mínimo 200 semanas al momPnto de su 

failecJm!ento. 

íESIS 
~~ u~ 
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El goce de la pensión de orfandad. comenzaba desde el día d~l 

fallecimiento del asegurado Y cesaba cuando este último cumplia 16 

años, pero se Prorrogaba en caso de que estuviera Impedido física 

o Pslcologlcamonte para sostenerse µor si mismo, cesando el pago 

de la Ponsión cuando éste recobraba su capacidad. 

Finalmente diré que los requisitos para el disfrute de la 

pensión por viudez y orfandad. son les sl~ulentes: 

Que el asegurado fallecido, al momento de su muerte, se 

encontrára disfrutando de una pensión de invalidez, de ve.lez o do 

cesantla. 

Que al momento de su muerte, hubiera cubierto un 

mínimo de 200 cotizaciones semanales. 
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b) LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1973 

En oste ordenamlentc.) se aprecia una me.\or coctlflcaclón. La 

lov separa por secciones cada uno de los seguros que contiene el 

Capitulo V, estableciendo claramente los requisitos Para obtener 

cada una de las penslonos¡ prestaciones que otorgan: causaspor lns 

que no se 

beneficiarios 

otorga o se pierde el derecho a las mismas¡ 

que tienen deÍecho al Y.oca de las Prestaciones, asi 

como la cuantía de las pensiones v sus aumentos periódicos. 

Como veremos, los requisl tos para el otorgamiento de las 

pen5lones a que dá derecho cada uno de los seguros que contiene el 

capitulo aludido. se dlsminuron en lo que se refiere a semanas 

cotlzadas, Jo que representn beneficios a los asegurados, pues con 

~.Llo as més facll obtener una pensión. 

Asimismo, el Estado hace esfuerzos a traves de diversas 

reformas Para elevar las cuantias de las pensiones Y por lo 

consiguiente el nivel de vida de la población pensionada, así como 

da sus familiares. 

No obstante, concidero que aún QUeda mucho por hacer Y Que el 

nl\'el de vida de los pensionados se elevará. en la medida an que 

sean elevados los salarios, toda vez que las pensiones aumentan er1 

proporción u los salarios mlnimos. En todo caso, hace falta CIU~ 

los sindicatos pugnan por una elevación de 103 salarlos minlmos 

~enerales y contractuales. 

SEGURO OH INVALIDEZ 

De acuerdo con el articulo 128, oxlste invalidez cuando: 
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imposlbllitndo para procurarse, 

mediante un trabajo, una rumunernclón suporlor al 50" do su 

remuneración habitual percibida durnnto el último año do trabajo; 

y 

• Que osa imposibilldnd derive de una onformodad o accidente 

no profesionales. 

Como podemos nprecln1, tratandose de r Lesgo de trabajo 

estamos nnto una lncnpncldnd: no siendo riougo de trabajo so osta 

on pr~sencla do invalidez. 

El ostudo do invalidez, da al nsogurndo al otorgamiento de 

las siguientes prestaciones: 

1. Pensión, que puedo sor temporal o definitiva: 

11. Asistencia médica; 

111. Asignaciones familiares; y 

IV. Ayuda asistencial 

La pensión temporal es la que so otorga por periodos 

renovables en los casos de existir posibilidad de recuperación 

para el trabajo, o un caso de que terminandose el disfrute do.L 

subsidio la enfermedad persista. 

Pensión dofinit.1.vu, os la quo corresponde al estado de 

invallc.Jez que no estlma de naturalczn permanente. 

Para el coca de las prestuclonos de esto seguro, so requiero 

que al doclararse la invalidez. el nsegurndo tenga acredltado el 

pago do 150 cotizaciones semanales. 

Como podamos obsorvar. en Ja L.oy de 194a so rAquerla do 200 

semanas do cotización y on ésta se requiero unlcnmonte de 150 
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No so tleno derucho al disfrute do la penslón por lnvalldez, 

cuando el asegurado caiga en loa slguiontos supuestos: 

I. Quo se haya Provocado Lntenc:lonalmente la lnval!dez, por ol o 

de acuerdo con otra persona: 

I I. Uosul to rosponsable del <Jol J to in tE>nclonal or !glnó la 

lnvalldoz; y 

111. Que padezca un estado do !nvallaez anterior a ou af111ac16n 

al régimen del Seguro Social. 

Trntandoso do las fracciones l y 11 el lnstJtuto podrá 

otorgar el totul o una parte do la ponslón a los famillareo quo 

tuvlert:!n derecho a las prestaclontJs que ne concflCJon en los casos 

de muerto y In ponslón se cubriré mientras dure .ld Invalidez del 

asegurado. 

El derecho al disfrute de Jo pensión comonzur8 desde el din 

en quo se produzca el siniestro, si no pudtern fijarse el dla, 

desde la fecha de lu sollcllud para obtenerla. 

Los asoguradon que nollclten una pensión de lnvalldoz y los 

invalidas que ya se encuentren d!Gfrutandola, doburim suJetnrse a 

las lnvostlgnclonos de carácter módico, social y económico que oJ 

lnstituro ostlmo nocesarlas para comprobar sl oxiulo o subsiste 

el estado do Jnvnlldez; t:tn caso de quo so nlecuon a someterse a 

los tr a tam ton tos médicos proscrltos, o Jos abandonan, ol 

Instltuto r.u~penderil ol pnr;o de la J.>e1rnJón. 

SEGURO DE VEJEZ 
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motivo de preocupación entre la clase 

trabajadora, ya quo ésta no tlene otra forma de solventar sus 

necesidades, sino a traves de su trabajo, y con la llegado de 

aquélla, se merman las fuerzas. 

El loglslndor, tomando en cuenta esta preocupación, 

establecló en la Ley del Seguro Social, el seguro de vejez para 

protección del trabajador cuando las fuerzas se merman. 

Al respecto el articulo 137 establece: la vejez da derecho 

nl asegurado al otorgamiento de las siguientes prestaciones: 

1. Pensión; 

IJ. Asistencia Médica: 

111. Aslgnaciones familiares; y 

IV. Ayuda asistencial. 

Para tener derecho a gozar de las_ prestaciones que otorga 

este seguro, se requiere: 

- Que el asogurado haya cumplido 65 años de edad, y 

Que tenga reconocidas por el Instituto un mlnimo de 500 

cotizaciones semanales. 

Se puede observar que el minimo de semanas para el disfrute 

de esta pensión, se disminuyó, en beneficio do los asegurados. do 

700 li 500 cotizaciones semanales. 

El derecho al disfrute de esta pensión comienza a partir del 

die en 

señalados. 

que ol asegurado cumple 

pudiendola diferir por 

trabajando. 

con los requisitos antes 

todo el tiempo que continúe 
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SEGUIW DR CESANT!A EN l::DAIJ AVANZADA 

Se puedo doclr que las µonslones do veJoz y do cesantin on 

edad avanzada, no son otra .cosa, sino la rointegraclbn de tas 

cuotas pugaduu Por el asegurado en su vida activa. 

Es do todos conocido ol desempleo que existe en nuestro 

pais, Y si oste desempleo flagela a la población Joven y adulta. 

es más dramó.ttco entre los ancianos y ttntre lou que tienen algún 

l111podlmonto físico. Aunque Ja Loy no conaldern a las personas do 

60 años viejos, ha de resultar muy dlflcll para ostas personas 

conseguir emploo, por lo que se deben acoger a los benof lclos quo 

otorgn el IMSS, siempre cuando rounan los requisitos que 

establece la loglslnción do la materia. 

Do acuerdo con el articulo 143 do la Ley dol Seguro Social, 

existo cesantla en edad avanzada cuando: 

- El asegurado quode privado de trabajos remunerados. y 

- haya cumplido 60 años de edad. 

Ln cesnntia da derecho al disfrute de lau Glgulentos 

prestaciones: 

1. Ponsión: 

¡¡, Aelatoncia Médica; 

111. Aslgnnclones famlllar~s; Y 

IV. Ayuda asistencial. 

Pnra gozar do lns prestaciones que otorga este snguro. se 

requiore que el u~ogurndo: 
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J. Que ot asei~uratfo tonga reconocido en el Instituto un mlnlmo de 

500 cotizaciones semahales: 

JJ, Quu haya cumplido 60 afias de edad: y 

fil. CJuede prJvado de trabajo remunerado. 

El derecho al r:oce ele la pensión de cesantla en edad 

avanzada comenzará desde el dia en que el asegurado cumpla con 

los roqulsltos antes sefialados, siempre que los solicite y haya 

quedado privado dtJ trabajo rem1Jnerado. 

Por Ultimo, el otor~amicnto ~e esta pensión excluye la 

posibilidad de conceder posteriormente pensiones de Invalidez y 

de veJez, n menos que reingrese al régimen obligatorio del Seguro 

Soclal. 

SEGURO DE MUERTE 

Cuando lü muerte se prusenta en un hogar, la pérd~da os 

irreparable; pero lndudablemonte que lo es más cuando falloco el 

encargado de llevar el sustento al hogar. Miles de familias se 

fracturan totalmente cuando muere el padre o la madre y ln viuda 

y los huorfanos tlenon que luchar por obtener sus sntlsfactores. 

Dice ol artículo 149 de la Ley que cuando ocurre la muerte 

del asegurado o del pensionado por lnvalldoz, veJoz o cosnntlu en 

edad avanzada, el Instituto otorgará a sus benefJclarios las 

sigulentcs prostaclonus: 

1. Punni6n de viudez; 

11 . Pensión de orfandad; 

Ill. Pensión de ascendientes; 
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v. Asistencia Módica. 
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Los requisitos pnrn que se otorgan n lus boneflclarlos las 

prestaciones de este seguro, son: 

l. Quo el asegurado al fallecer hubiese tenido roconocldo el 

pago al Instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o 

que se encontrará disfrutando do una pensión de lnvalldez, voJaz 

o cesantia en edad avanzada; y 

JI. Quo la muorte dtll asegurado o pensionado no se deban un 

rien~o de trabajo. 

Oe leual manera tendrá derecho n pensión los beneficiarlos 

de un asegurado fallecido con causa distinta a un riosgo de 

trabn~to quo se oncontrare disfrutando de un pensión por 

locapncldad permanente derivada de un riesgo igual, si aquel 

tuvlare acreditado el pago al Instituto de un minlmo de 150 

cotizaciunes semanales y hubiese causado baJa en el Seguro 

Social obliga tor lo. cualquier a que fuer e en tiempo transcurrido 

desde la fecha de su baja. 

Si ul ascr.urado disfrutaba de una pensión de incapacidad 

permanente total y fallece 

trabaJo~ sin cumplir el 

beneficiarlos tendrán derecho 

por c.nusa distinta a un riesgo de 

requisito antes señalado sus 

a pensión, si la que gozo el 

fallecido no tuvo una duración mayor de 5 años. 

PENSWN POR VIUDEZ 

Tiene derecho a la pensión por viudez, la quo fué esposa del 

asegurado o del pensionado. A falta de esposa, el derucho 
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corrosponderá a lu muJer con quien el asegurado o Pensionado vivió 

como si hubiese sido su marido durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a la muerte de aquél o con la que 

hubiore tenido hi.los, siempre Quo ambos hayan Permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinato. 

Si al morir ol asegurado o ponsionado, tenia varias 

concubinas, ninguna 

pensión. 

de ellas tiene derecho a rociblr la 

Considero que la ley debería referir se a h!.tos concebidos y 

no a hl.los 'tenidos', ya que hay hl.los concebidos, no nacidos. 

La misma pensión lo corresponderá al viudo que estuviese 

totalmente incapacitado y que hubiese dependido económicamente de 

la trabn.tadora asegurada o pensionada fallecida. 

·La ley original no otorgaba pensión Por viudez, al viudo de 

una asegurado fallecida¡ la leY vigente. como podemos observar, ya 

se la otorga, sin embargo, considero que la condición do invalidez 

total, no tiene razón do ser, toda voz que la constitución, que es 

nuestra leY suprema, le otorga Igualdad tanto al hombre como a la 

mu.far. Y en el suspuesto do que la mu.fer fallezca Y haya cumplido 

con los requisitos que establece la Ley do! Seguro Social en el 

sentido de las semanas de cotización, no veo el motivo por ol que 

no se lo otor~ue la Pensión por viudez. al viudo. 

La pensión por viudez será igual al 90% de la pensión de 

Invalidez, de ve.foz o de cesan tia en edad avanzada, que el 

pensionado fallecido disfrutaba, o de la QUO le hubiera 
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viu<Joz. en los 

1. Cuando al muorto del a9egurado acaoclore anteo de cumplir 

meses de matrimonio; 

JI. Cuando hubiese contraido matrimonlo con el aRegurado 

despues de haber cumplido ósto los 55 uños de odnd, a menos que a 

lo iocha de ln muerto haya transcurrido desdo la celobrnción del 

onlaca: y 

111. Gunndo al contrael ruatr lmonlo ~l asegurado rucibin una 

pensión do lnvalidoz, veJez o cetrnntía en edad avanzada a monot: 

de que la focha de la muor to haya transcurrido un año desdo la 

celobraclón dol matrimonio. 

Evldentomonte. por lo quo respecta a Jas fracciones I y 11 

In Ley actuul mt:!Jor6 notablemente en comparación con la dt~ 1943: 

pero por lo quo roupecta a la pr imora fracción ésta permanoce 

igual, probablemonto el legislador lo que quiero evitar es que se 

cometan fraudos en lo quo respecta a las ponsiones. Con todo 

respoto desde ml muy particular punto de vista no estoy de 

acuerdo con lo anlor lor, ya quo las pensiones f1on por demás 

raquíticas, si considero que 50 porJu<.Jica nl asogurncto, o máf1 

blon no a ósto sino a su cbnyuge. 

El derecho al goco do osta pensión comienza desde el día del 

falleclmlento dol aSHC'l.Hado u penslonndo y cnsn con la muorte del 

bonoflclarlo, o cuando la viuda o concublr1a contrao matrlmonlo o 

entra en concublnnto. 
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Lo viuda o la concubina que contraiga. matrimonio re<.:lblrá 

una suma· global equlvnlenttJ n tres anualidades de la cuaritia de 

la pensión que disfrutaba. 

Aqui ca importante observar que la Ley se refiere a que 

contralga matrimonio y no a que t;>ntren· en concubinato: si 

contraen inatr lmonio tendrán derecho al finiquito de la penGlón; 

en ol ca50 do que entren en concubinato, no tendrán derecho a 

reclbir ese finiquito y si perderñn la pensión. 

PENSION OE ORFANDAD 

Tienen derecho a recibir la pensión de orfandad, cada uno de 

los hiJos menores de lb años. cuando muera el padre o la madre, 

si ústos dlsfrutab::in do penslon de invalidez, de vejez o do 

cesanr.la en tld.ad avanzada, o al fallecer como asegurados tuviesen 

acredltado el pngo al Instituto de un mínimo do 150 cotizaciones 

.semanales. 

Esta pensión se p1orrogará los huérfanos que hayan 

alcanzado la edad antes mencionada y hasta la de 25 años, siempre 

que se encuentren estudiando en planteles del sistema educativa 

nacional, tomando en conslderación las condiciones económicas, 

famllla1es personales dol boneflclarlo. siempre que no sea 

suJeLo al régimen obllgatorio del Seguro Social. 

Gianeralmente el Instituto otorga las prestaclones que 

establece este seguro, sin tomar en cuenta las condiciones 

oconóm1cas. famil1eres y personales del beneficiarlo. Y asi 

debe de ser, p1>rquo la Ley no debe hacer distingc1s, dadas sus 

cara~terJstlcas, ademAs do que no seria Justo que la prórroga se 
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los otorgara a algunos huérfanos y u otros no. además de que es 

obvio que ol tienen derecho os porque nus lJrogenltores ya 

cumpl!oron con sus cotl~aciones Y como contrapartida la Ley debe 

concederles los benoflcios que otorga. 

Tambien, en caso de que el hiJo mayor ele 16 años no pueda 

manatnerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad 

crónica, defecto físico o psiqulco, tendrá derecho a seguir 

recibiendo la pans lón, on tan to no desaparezca la incapacidad que 

pudece. 

La penslOn dal huérfano de padre o madre será lgual al 20~ 

do la pensión de invalldoz. vejez o de cesantia on edaU avanzada 

que el nsegurado astuvla~e gozando al fallacer; si ol huérfano lo 

fuE11A de' l1udre y de madr~, la cuantía so aumentArá on un 10X: mas. 

El disfrut•) de os.ta pensión comenzaió. desde ol dia del 

fallecimiento dol asegurado o pensionado y terminaré con la 

muerte del beneficlarlo, o cuando éste haya alcanzado los 16 años 

da edad; los 25; o cuando hoya recuperado le. cnpacldad para 

mantenerse pur su propio trabajo, segün sea el caso. 

Con la Ultima mensualiUad, so otorgará al huerfano un pago 

f1nlqu1to equivalente a 3 mensualidades de su ponsiQn. 

cuando no exista vludR.. huórfanos nl concubina c"n derocho a 

la pe-nslón, ésta se otorgará a cada uno de los usccndientes que 

dependian economicamente del asegurado o pensionado fallecido, 

por una cantidad igual al ~O~ Ue la µensión que el asugurado 

estuviese gozando al fallecer, u de ta quo le hubicte 

corrcspondldc1 suponiendo realizado el estado de inva.tldoz. 
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Otra prestación c¡ue reciben los pensionados con derecho a 

estos ramos de seguro os un aguinaldo unuRl equivalente a una 

mansualitlnd del importe de la ponsión que reciban. 

CUANTIA DE LAS PENSIONES 

Lus pemilones anuales Por invnJ Ldoz y por voJoz se 

compondrán de una cuantla básica y do incrementos anuales 

computndos do ncuerdo con ol número do cotizaciones semanales 

reconocldns al nseguradu conpostorlorldad n lao primeras 500 

semanas do cotlzllclón. 

Para efectos de dtJtormlnar la cunntia básica anual de la 

pensión GUS incrementos, so cor1Gidera como salarlo diario el 

promedio correspondlento a las últimas 250 sumanas do cotli.nclón 

o a las que tuviera acredl tadas, lliempro que sean 3Uflclentos 

para ol otorgamhmto do una pensión por lnvalidoz o por muer to. 

Poro en todo caso, las pensiones por .tnvalldez, vejez o do 

cesantia no podrñ ser lnferior al 90~ del sularlo minlmo genorul 

que rija en el Distrito Federal. Esto so conoce como cuantla 

minlma. 

El mismo monto sorvira de base para calcular las pensiones 

quu ne dorivon do la muer te, tanto del ponsionado. como dol 

ar.ogurado, :il igual que para fljnr la cuantin de aguinaldo nnual. 

Parn por1slonos auperlores al salarlo mir1imo general que riJa 

en el Duarlto Fc:!deral, ol total do éstas no podrán oxcoder del 

100~ del salarlo promedio que slrvlo de base para fijar su 

cuantía, do los seguros de lnvalidez, vejez o de cesantía en edad 

avanzada. 
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El tot.al de la cunntla de las ponslonen atr lbuldns a la 

viuda o n la concubina y a los huerfanos de un asegurado 

fallocldo, no deberá exccdor el monto do la pensión de invalidez. 

de veJoz o de canantia en edad avanzada quo disfrutaba el 

asegurado o de la quo le hubiere correspondido en caso de 

invalidez. 

INCREMENTO PERIODICO DE LAS PENSIONES 

El incremento de laS pensiones por lnvulidez, veJez o 

cosantia en edad avanzada serán revisadas cada vez que se 

madi f iq.uen los salar los mínimos, in cremen tandas e en la misma 

proporción que el salarlo mínimo goneral del Distrito Federal. 

La~ pcn~iones otorgadas a la muerte del asegurado o 

ponsio11udo por lnval idez, vejez o cesan tia en edad avanzada, a 

serin revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda 

a las mismas. 

COMPATIBILIDAD PARA EL DISFRUTE DE PENSIONES 

Lns pensiones de lnvalldez, vejez y de cesantia en edad 

avanzada, son compatibles con: 

El dosompcño do un trabajo rcmunorndo, cuando el 

pensionado por lnvalidoz ocupe con diverso salarlo un puesto 

distinto a aquol que desempeñaba al declararse ésta, o el 

pensionado rolngrese a un trabajo suJoto al régimen obligatorio 

del Seguro Social con patrón distinto al que tenia al 

pensionarse, siempre que hubiesen transcurrido 

focha en quo se haya otorgado la pensión; 

meses dosde la 

IU disfrute de una pensión por incapacidad permanente 



94 
derivada de un riesgo de trabajo siempre y cuundo la suma de 

ambos ponsJonos no exceda del 100~ del salario promodlo del grupo 

mayor do los que sirvieron do baso pa1n dotorminar ln cuantia de 

las pensiones concedidas; 

Hl disfrute de una pensión por viudez, derivada de los 

derechos como benoficlnrlo del cónyuge asegurado; y 

- El disfruto de una pensión do ascendlentos. 

La pensión por viudez es compatible con: 

- El desempeño do un trabajo remunerado; 

- El disfrute de una pensión de incapacidad permanente; 

El dlsfrut~ do una pensión de lnvalldoz, vejez o de 

cesantln en edad avanzada; y 

- El disfrute de una pensión de ascendlontos. 

La pensión de orfandad es compntiblo con otra pensión igual 

proveniente do los derechos dorlvados dol asegurado del otro 

progenitor. 

La pensión de ascendientes con: 

El disfruto do una pensión ch~ incapacidad permanente; 

El disfrute de una pensión de invalidez, vejez o de 

cosantia en edad avanzada; 

- El disfrute de una pensión por vludoz; y 

- Hl disfrute de otra pensión de ascendientes derivada do los 

derechos de otro descondlente asegurado que fallezca. 

INCOMPATIBILIDAD DEL DISFRUTE DE PENSIONES 

Existe lncompatibllidnd parn el disfrute do estas panslonos 

en las situaciones a que se refloten las slgulenter. reglas: 
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Las pensiones de invalidez, de voJez y de cesantía son 

excluyentes entro si, es decir no se puedo disfrutar más de unn 

do estas pensiones: 

La pensión de viudez, lo es con el otorgamiento do una de 

orfandad¡ 

El disfrute de la pensión de otfandad es incompatible con 

el disfrute ele cualquier otra pensión. excepto de otra de 

orfandad proveniente da los derechos generados por el otro 

progenitor fallocldo tambien, asimismo es lncompntible con un 

trabajo remunerado despues de que el huérfano haya cumplido 16 

añor. de edad; y 

La PP.nslón do ascendientes as incompatible con el 

otorgam11-'!nto ele una pensión de orfandad. 
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CAPITULO lV 

PROPµESTA DE REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

El presente capitulo tlone como finalidad proponer reformas 

a algunos articulas d~ la Ley del Seguro Soc!al, en beneficio da 

sus derechohablentes. 

Actualmente la situación de la Seguridad Soclnl en nuestro 

paises precaria, las instituciones que la otorgan, además de ser 

1nsuf1clentes, sus servlclos no son optimas, por lo que el 

trabajador vlve en constante angustia al sentirse ente un futuro 

en caso de sufrir alguna eventualidad que no le permita seguir 

vendlondo su fuerza de trabaJo. Lo anterior, µese a que la 

protección a la salud es una garantia social contenida en la 

Constitución General de la Ropublica. 

Es evidente la def lclencia en la prestación de servicios por 

parte del personal encargado de su prestación. Son numerosas las 

denuncias y quejas on contra del porsonal adscrito a unidades de 

medicina familiar- hospitales. subde,legaciones, etc. 

Existe indolencia~ apatla, despotismo, indiferencia, 

deshumani2aclón, corrupción y hurocrat1smo por parte de todo tipo 

de personal: médlco. parumédlco, admlnlstratlvo, etc. 

En este orden de Ideas, la ley de la materia n8fiala que las 

incapacidades se pagaran pot periodos vencidos que na exce<loráo 

de siete dias y observnmos que en la prfictlca ésto no ~e llovn a 

cabo. ya sea por negligencia v por corrupclón de los médicos que 

las expiden o por parte de los encargados de GU cálculo Y 
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respectivo pago. 

En virtud de lo an ter lar. se hace necesar la la busquttda de 

los medios para ampliar susrancialniente la aplicación de los 

servicJos a los sectores que no astan amparados y en especial a 

la población rural. de la que nos hemos olvidado casi por 

completo, y que os la que más Jo necesita. 

Asl como el general Jara luchó en contra cie la estrechéz de 

las Constituclones formales, nsl debemos luchar en la acttrAlidad, 

a ftn de. que se desborden los ostrechos marcos de las relaciones 

obrero-patronales y transformemos nuestros reglmenes de Seguridad 

Social, y que ésta se derrame en la totalidad de la poblaclon, 

tratase de trabajadores, o no. 

El Uerecho de la Seguridad Social es esencialmente dinámico. 

su meta es alcanzar a todos los sectores e 1ndiv1duos que 

componen nuestra sociedad. 

Las reformas que se le han hecho a la Ley d~l Seguro Social 

tienen como propósito hacia la Seguridad Social Integral, sJn 

embargo, dadas las cond1ciones económicas, poli t leas y sociales 

quo se P.stán dando en la actualidad, no unicamente en nuestro 

p~ls. slno en el m~ndo entero, esta anhelo cada v~z se vislumbra 

más leJano. 

A pesar de los avances que durante poco mas de cincuenta 

años se nan conseguido en usta materia, en la actualidad 1& 

cobertura comprende alrededor de tnilnta millones de mesicanoo 

que demandan y utilizan los serv1c1os r prestaciones de órd~n 
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módico, económico Y social y casi once millones más que con 

recursos federales a treves del programa IMSS-SOLIOARIDAD acceden 

a servicios básicos de salud. 

Durante los últimos años, el país ha tenldo un alto 

creclmlento económlco. pero ha sido inequitatlva la distribución 

del producto nac1onal: el aumento en la extrema pobreza en este 

sexenio se ha duplicado, mientras que las ganancias de los 

empresarios hán aumentado considerablemente, por lo que numerosos 

grupos que componen la sociedad no tienen capacidad suf lclente 

para aportar su contribución a los actuales sistemas. 

Con motivo de las reformas a la Ley en estudio, do fecha dos 

de Julio de 1993, los empresarios reaccionaron airados en contra 

de las mismas, ya que se les afectaron sus intereses. De lo que 

so desprende que no están de acuerdo en compartir sus ganancias 

con los desposeidos, incluso plantearon la privatización del 

Seguro Social, lo que de llevarse a cabo serla de graves 

consecuencias para los asegurados y sus beneficiarlos, ya que con 

certeza se encarecería la Seguridad Social. Además. de que de 

conformidad con lo que establece el articulado de la Ley en 

comento, la Seguridad Social será prestada por un organismo de 

carQcter público y no privado. 

En reforma publicada en ~l Diario Oficial de la Foderación, 

el ctla de Enero de 1989, por primera voz se estableclón una 

cuantia minlma de las pensiones en relación con un porcentaJo del 

salario minlmo general para el Distrito Federal, siendo este 
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porCentaje del 70X dol mencionado salarlo mlnlmo, lo que trajo 

como consecuencia que se actualizaran cada voz que se modificaran 

los mult!cltados salnrlos y su incremento fuera en la misma. 

proporción. Aslmlsmo so incremento la cuantla minlma de la 

pensJón por viudez, estableciendoso en el 90~ de la de vejez o 

cesantia en edad avar1zada que el penslonado fallecido disfrutara 

o de la que le hubiere correspondido al asegurado en caso de 

invalidez. Tamblen se elimina la condición de estar lncnpacitado 

para el trabajo que se le lmponia anteriorment~ al esposo o 

concublno para t~11er acceso a las prestaciones del ramo del 

seguro de enfermedades, no asi para recibir las del ramo del 

seguro por muerto. 

Posteriormenta, en reforma llevada a cabo el dia 27 de 

Diciembre de 1990. so eleva la ponsión do los seguros do 

invalidez, 

del 80" 

veJHz y ceGnntia en edad avanzada a la cuontiA. mlnlma 

del salario mínimo genAral del Distrito Federal. 

Igualmente se eleva el monto del aguinaldo que el Instituto les 

paga n los pens lanado u quedando en un mes de la cunn tla de la 

pensión. Anteriormente. se ler. otorgabu la cantidad equivalente n 

15 días de la mencionadu pensión. 

Finalmente, por lo que respecta al aumento de lns pensiones, 

en reforma de fecha 22 de Junio de 1992, se eleva ln cuantia 

minlma de las pe11si<1'1es. del 80~ ul 90~ dol salarlo minimo 

aumonto que se aplico de la siguiente manera: se otorgaron 

puntos porcentuales a partir del 1g de Junio de 1992 Y los otros 
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puntos porcentuales a partir del 1v de Enero de 1993, lo 

anterior con objeto de mantener el equilibrio financiero del 

Instituto, con esta finalidad, coñslderando que la única fuente 

legal de su financiamiento lo constituyen las aportaciones do los 

3 sectoros que lo conforman, se llevó a cabo una reforma a la Ley 

en análisis, publicada en {;11 Di ar lo Of lela! do la Federación el 

20 de Julio de 1993, a·traves de la cual se incrementaron las 

cuotas que corresponden a los patrones y trabajadores para los 

ramos de los soguros de riesgos de trnbaJo, retiro y enfermedades 

y maternidad¡ lncrementandose la base de cotización de 10 a 25 

salarlos minimos, proplciandose con ésto que los trabajadores con 

muyeres ingresos continüen apoyando de manera solidaria los 

narvlcios de n4uellos menos favorecidos. Antes de esta reforma, 

la base de cotización era de 1 a 10 veces el salario minimo. 

Por lo que se refiere a los seguros de invalidez, veJez, 

cesantía en edad avanzada y muer to. actualmente se realizan 

estudios actuariales y financieros para el fortalecimiento de las 

reservas de éstos. 
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t.- EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

El articulo 65 de la Ley dal Seguro Social, en sus 

fracclonoH ll y segundo párrafo de la Ilr, ostlpula: 

Articulo 65. El asegurado qua sufra un rlesgo de trábnJo 

tlone derecho a lns siguientes prestaciones en dinero: 

11. Al ser declarada la incapacidad permanente total do! 

asegurado, éste reclblrá una pensión mensual equlvalonte al 

setenta por clonto del salarlo en que estuviere cotizando. En el 

caso de enfermedades de trabajo se tomará o! promod.to de las 

cincuents y dos últimas semanas do coti7.ac16n, o las que tuviere 

si su aseguramiento fuese por un tiempo menor. 

1u .... 

Si la valuación definitiva de la 1ncapacldarl fuese de hasta el 

25~~ se pagará al asegurado, on sustitución de la penGlón, una 

lndemnlzación global equlvalonto a cinco anualidades de la 

pensión que le hublese correspondido. Dicha lndemnlzación será 

optativa para el trabajador cuando la valuación deíinltlva de la 

lncapacldad exceda dol 25% sin robasar el 50%. 

~aspecto de la fracción ti, considero que no hay motivo para 

quo se le pague unicamente el 70~ de su salarlo al trabajador que 

sufro un accidente de trabajo. sino el 100~ del mismo. toda vez 

quo et rlesgo fuó en oJetclcio de un trnbajo. el cual genera 

riqueza para el patrón. 

F.n cuanto al segundo párrafo de la fracción 111, mismo que 

fu~ rof ormado el de Julio do 1993, más que una reforma. ln 
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considero una contrarreforma, como ya lo expresé anterlormonte, 

plonso que ésto es pellgrooo y que puado uer el paso previo hacia 

la prlvatlzaclón de la Seguridad Social, considero que en lugar 

de acercarnos n la Seguridad Social Intogral, nos alojamos de 

ella. Ya en 1992, con la creación do! seguro de retiro, en lugar 

de haberselo otorgado su administración al IMSS, so lo otorgó a 

las lnstltuciones bancarias. 

Por lo anterior, propongo que las fracciones analizadas 

queden de la siguiente manera: 

JI. Al sor declarada la lncapacldad permanente total del 

asegurado, éste recibirá una pensión mensual equivalente al 100% 

del salarlo 

enfermedades 

on que estuviere cotizando. En el caso de 

de trabajo se tomará el promedio de las 52 últimas 

semanas de cotlzaci6n, o las que tuviaro si su aseguramiento 

fuese por un tiempo menor. 

111 •••• 

Si la valuación def lnltiva de la incapacidad fuese de hasta ol 

15%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una 

indemnización global equlvalonte a 5 anualidades de la pensión 

que le hubiese correspondido. 

El articulo 4ª Constitucional otorga igualdad al hombre y a 

la auJer, no obstante. parece ser que la Ley del Seguro Social en 

su articulo 71, frunción 11 no toma en cuenta esa igualdad, en 

tratandose de los derechos generados por la asegurada en 

beneficio de su esposo o concubina. 
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Estipula, el articulo 71: Sl el riego de trabajo trae como 

consecuoncla la muerto del asegurado, el Jnstltuto otorgará a las 

personas señaladas es este precepto las siguientes prestaciones: 

JI. A la vludn del asegurado se le otorgará una penolón 

equivalente al cuarenta por ciento do la que hubiese 

correspondido a aquól, tratamtone de incapacidad permanente 

total. La misma pensión corresponde al viudo que estando 

totalmente lncupacltndo hubiera dependido económicnmonte do la 

asegurndn. El importe de esta prestación no podrá ser 1nferlor a 

la cuantln minlma que corresponda a la pensión de viudez del ramo 

de los seguros de invalidez, vejez, cesantla en edad avanzada y 

muerte. 

De lo anterior se desprende que para ln Ley en análisis ol 

homhre y la mujer no son igualan, Ya que mientras la viuda tiene 

derecho a recibir penslón por viudez, el primero de los 

mencionados necesariamente tiene quo padecer incapacidad total 

para poder d1sfrutnr do asta prestación. 

Soria conveniente que se reformara esta fracción, todo vez 

quo si las aseguradas cumplen con los requisitos que establece la 

Ley, no hay motivo por el qua no se les pague la pensión por 

viude7. a sus viudos. 

Mi propuesta es que la fracción l I del nr·ticulo 7 l 

establezca: 

([. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión 

equivalente al 40% do la que hubiese correspondido a aquél, 
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tratandose de incapacidad permanente total. La misma pensión 

corresponderá al viudo. El importe de esta pensión no podrá ser 

inferior a la cuantla mlnlma que corresponda a la penslón de 

viudez del ramo de los seguros do invalidez. vejez. cesantla en 

edad avanzada y muerte. 
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Con la finalidnd do seguir avanzando hacia la Seguridad 

Social Integral, se hace necesario reformar la Ley del Seguro 

Social, en lo que respecta al cumplimlento de requisitos para 

tener derecho al disfrute de una pensión por parte de los 

asegurados afiliados al IMSS. asi como tambien en el aumento de 

las cuantías de las pensiones. 

Considero que como una medida para abatir el problema del 

desempleo, en la actualidad tan agudo en nuestro pais, se puede 

reformar la Ley on estudio para reducir la edad requerida para el 

disfrute de una pensión por cesantía on edad avanzada o por 

veJoz. todo vez que al pensionarse un trabajador desocupa una 

plaza. misma que puede ser ocupada por otro trabajador y de esta 

forma habría menos desempleo. 

DEL SEGURO DE INVALIDEZ 

El numeral 131 de la Ley de la matarla establoco: 

Para gozar de las prestaciones del seguro de invalidez ea 

requiero que nl declararse ésta, ol asegurado tenga acreditado ol 

pago de ciento clncuenta cotizaciones semanales. 

¿ Qué es lo quo ocurre cuando ol asegurado sufre un estado 

do invalidez y no cumplo con el pago de las 150 cotizaciones 

semanales?. Al no poder allogarse do sus satisfactores y lou do 

su familia, lo más probable es quo se dedique a la mondlcldad o a 

la dolincuoncia. o que mando a sus hLJos a pedir limosna o a 

delinquir. 
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Seria conveniente quo se elimine el requisito do las 150 

semanas de cotización para los asegurados que sufran el ostado do 

invalidez por motivo de algún accidente que no soa de trabajo; no 

asi para los que padezcan un estado de invalidez anterior a ou 

-aflllación al réglmen del Seguro Social, pero quo además no se 

hayan provocado lntenclonalmento la invalidez y que no resulten 

responsables del delito intencional que la originó. 

En consocuencia, la proposlclón de reforma al articulo 131 

es la siguiente: 

Articulo 131. Para gozar de las prestaciones del seguro do 

invalidez se requiere que sea declarada, y que ésta sea originada 

por motivo de algún accidente quo no sea de trabajo, asimismo qua 

el asegurado no calga en alguno de los supuestos establecidos en 

el articulo 132 de esta Ley. Hn caso de que la invalidez sea 

originada por alguna enfermedad, se requiere que el asegurado 

tenga acreditado el pago, al Instituto, de 150 cotizaciones 

semanales. 

DEL SEGURO DE VEJEZ 

Respecto de este seguro, siguiendo el pensamiento dol Doctor 

Nestor de Buen, ne conGlderado conveniente que se reforme el 

numeral lJS de la Ley en clta, que es el que establece los 

requisitos para tener derecho al disfruto de una pensión. 

A1tículo 138. Para tener derecho al goce de las prestaciones 

d~l seguro de voJez. so requiere que el asegurado haya cumplido 

sesenta y cinco arios de edad y tenga reconocidas por el Instituto 

un minJmo de qulnlentas cotizaclones semanales. 
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· En relación a este articulo, serla conveniente que se 

redujera la edad requerida para el disfrute de la pensión de 

vejez, probablemente varezca descabellada esta idea, poro si 

tomamos en cuenta que en nuestro pais es altislmo el indice de 

desempleo. no resulta tan absurda, yn que podrla aliviar un poco 

este problema, puesto quo al pensionarse un trabajador, queda 

vacante una plaza, misma que puede ser ocupada por una persona 

que en ese momento se encuentro desempleada. 

Por lo anterior sería conveniente que el numeral analizado 

est1\bleciera lo siguiente: 

ArtiLulo 138. Para te11er derecho al goce de las prestaciones 

del snt~uro de veJe?., se requiere que el asegurado haya cumplido 

s~sonta años de edad, y tenga reconocidas por el Instituto un 

mlnimo de quinientas cotlzaciones semanales. 

DEL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

En relación a oste ramo de seguro. igualmente propongo se 

reformo unlcamento el precepto 145 de la Ley del Seguro Social, 

mismo que estableco los requlsitou para hacerse acreedor al 

disfruta de una penulón por oste concepto, así tenemos que ésto 

establece: 

Artículo 145. Parn gozar de las prestaciones del seguro de 

cosantía en edad avanzada se requiere que el asegurado: 

J. Tenga reconocido on el Instituto un mínimo de qu1nl9ntas 

cotlzacionos semanaloG: 

11. Hoya cumplido sesenta años do edad; y 



108 

111. Quede Privado de trabajo remunerado. 

Por los razonamientos invocados en la propuesta de reforma 

al seguro de vejez, se hace necesario, igualmente, reformar este 

numeral, para que estipule: 

Articulo 145. Para gozar de las prestaciones del seguro de 

cesantia en edad avanzada se requiere que el asegurado: 

1. Tenga reconocido en el Instituto un mlnimn de quinientas 

cotizaciones semanales¡ 

II. Haya cumplido cincuenta y cinco años do edad; y 

III. Quede privado de trabajo remunerado. 

DEL SEGURO POR MUERTE 

El articulo 150 de la Ley on estudio, establece los 

requisitos quo deben cumplir los beneficiarlos de un auegurado 

fallecldo para hacerse acreedores al disfrute do una pensión, ya 

sea por viudez, orfandad o por ascendencla. 

Asi, el numeral citado establece: 

Son requls!tos para que se otorgue o los bonef!c!arlos las 

prestaciones contenidas en el articulo antorJor, los siguientes: 

J. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido roconocldo el 

pago al Instituto do un mlnlmo do ciento cincuenta cotiznclones 

semanales, o bien que se encontrare disfrutando de una pensión de 

invalidez. veJez o cesantía en edad avanzada; y 

JI. Que la muerte del asegurado o pensionado no se deba a un 

riesgo de trabajo. 

Ya que el articulo transcrito, nos remite al anterior. se 
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hace necesario ublcar ol contenido del 149, el cual señala: 

Cuando ocurra la muerto del asegurado o del pensionado por 

invalidez, veJez o cosan tln en edad avanzada, el I ns ti tu to 

otorgará a sun beneficiar los, conforme a lo dispuesto en el 

presente capítulo, las siguientes prestaciones: 

J, Pensión por viudez: 

11. Pensión por orfandad¡ 

IJI. Pensión de ascer1dlentes; 

IV. Ayuda asistencial a la penslonaaa por viudez. en los 

casos en quo lo requiera, de acuerdo con el d!ctámen médico que 

al efecto se formula; y 

v. Asistencia médica, en los téminon del capitulo IV de este 

titulo. 

En concordancia con el articulo 131 de la Ley en estudio. en 

lo que respecta a la eliminación del requisito del pago de las 

150 semanas cotizadas, en caso de fallecimiento por accidente, se 

propone reformar el numeral 150 para quedar corno sigue: 

Articulo 150. Son requlsltos para que se otorguen, a los 

beneficiarios, las prestaciones contenidas en el artículo 

anterior. los siguientes: 

J. Que el asegurado, al fallecer por una enfermedad general, 

hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mlnlmo de 

ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrare 

disfrutando de una pensión de invalidez, de vejez o de cesantia 

on edad avan~ada. En caso de fallecimiento por accidente no 
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considerado de trabajo, no se requiere del cumplimiento de las 

ciento cincuenta cotizaciones semanales antes mencionadas. 

Igualmente se propone reformar el articulo 152 en su párrafo 

segundo, mismo que establece lo siguiente: 

Artículo 152. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que 

fué esposa del asegurado o del pensionado. A falta de esposa, 

tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el 

asegurado vivió como si fuera su marido, durante los cinco afias 

que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que 

hubiera tenido h1Jos, siorupre que ambos háyan permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinato. Sl al morir el asegurado o 

pensionado tenia varias concubinas, ninguna de ellas tendrá 

derecho a recibir la pensión. 

La misma pensión le corresponderá al viudo que estuviese 

totalmente incapncltado y que hubiese dependido económicamente de 

la trabajadora asegurada o pensionada fallecida. 

Como Yá lo expuse anteriormente, la trabajadora o la 

pensionada, según sea el caso, yá cumplió cotizando al Instituto 

y ella tiene un compañero, ambos hán hecho frente a las 

visclsitudes de la vida, Justo es que nl morir ella, se le 

otorgue a aquél la pensión do viudez. En reforma publicada el día 

ctA·Enero de 1989, en el Diario Oficial de la Federación, se le 

otorgó el derecho al esposo o al concubina de una asegurada a las 

prestaciones que 
0

otorga el seguro do enfermedades y maternidad: 

logJcamente el esposo o el concubina tieno derecho a recibir las 
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prestaciones en caso de enfermedad, siendo éstas, asistencia 

médlco-qulrúrgl~a. farmaceútlca y hospitalaria. 

Del anterior análisis, mi propuesta es que se reforme el 

numeral antes citado, para que estipule: 

Artículo 152. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que 

fué esposa del asegurado o del pensionado. A falta de esposa, 

tendrá derecho a recibir la pensión, la muJar con quien el 

asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido, durante los 

cinco aftas que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o 

con la quo hubiera tenido hijos, siempre 4ue ambos hayan 

permanecido libres de matrimonio duranto ol concubinato. Si al 

morir el asegurado o pensionado tenia varias concubinas. ninguna 

de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. 

La misma pensión la corresponderá al viudo o concubino de la 

asegurada o pensionada fallecida, si aste ültimo reune los 

requisitos del párrafo anterior. 

Otro articulo que considero, debe reformarse es el 154, 

mismo que Astablece: 

No se tendra dorecho a la pensión de viudez que establece el 

articulo anterior, en los siguientes casos: 

1. Cuando la muerte del asegurado acaeciere antes de cumplir 

seis meses de matrimonio; 

11. Cuando hubieso contraido matrimonio con el asegurado 

después de haber cumplido ésto los cincuenta y cinco años de 

edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un 
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año de5de la celebración del enlace; y 

111. Cuando al contraer matrimonio el asegurado reclbia una 

pensión de invalidez, vejez o cesantia en edad avanzada, amenos 

de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la 

celebración del matrimonio. 

Las limitaciones que establece este artículo no regirán 

cuando al morir el a segur acto o pensionado, la v luda compruebe 

haber tenido hlJos con él. 

En el caso de las tres fracciones, considero que el 

matrimonio surto efectos desde el primer dia de celebrado y no 

sois meses o un año despues, por lo que no veo el motivo por el 

que la Ley ostablezca estos tór1nlnos para otorgar una pensión. 

Por lo que respecta al último pArrafo del numeral en 

análtsls, c.J.eberia usarse el término "concebido", en lugar del de 

"tenldo", ya que hay hiJos concebidos. no nacidos, y la ley los 

protege desde el momento mismo de la concepción. 

De esta forma, considero conveniente quo se reforme este 

articulo, para que ordene lo siguiente: 

Articulo 154. No se tendrá derecho a la pensión de viudez 

que establece ol articulo anterior en caso de que al contraer 

matrimonio ol asegurado recibia una Pensión de invalidez, veJez o 

cosantia en ednd avanzada y fallezca como consecuencia del 

accidente que originó la invalidez o por enfermedad que el 

pensionado ya padecia antes de la celebración ctol matrimonio. 

Las limltacionos del párrafo anterlor no regirán cuando al 
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al asegurado o pensionado la viuda compruebe haber 

concebido hlJos con él. 

Asimismo, propongo, sea reformado el numeral 156 de la Ley 

en estudio, mismo que en su segundo párrafo señala que para 

prorrogar la pensión de orfandad, se tomarán on consideración las 

condicionas económicas, familiares y personales del boneflciarlo. 

Pienso que al establecer ésto, la Ley hace distingos, lo cual no 

debe de sor, pero además on la práctica se les otorga la 

mencionada prórroga a todos los que la solicitan, y es lógico, 

toda vez que si quien generó la pensión, cumpllo con los 

roquisitos para que se le otorgara la pensión a sus beneficiarios 

hijos, no seria justo que no se les otorgara ésta. 

En este órden de ideas, la reforma que se propone es la 

siguiente: 

Articulo 156. Tendrán derecho a recibir la penGión de 

orfandad cada uno de los hijos menores de dleclseis años, cuando 

mueran el padre o la madre, si éstos disfrutaban de pensión de 

invalidez, de vejez o do cosantin on edad avanzada, o al fallecer 

como asegurados tuviesen acreditado ol pago al Instituto por un 

mlnimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales. 

El Instituto prorrogaró la pensión de orfandad, dospues de 

alcanzar el huérfano la edad de dieciseJs años Y hasta la edad de 

veinticinco, sl se encuentra estudiando en planteles del slstéma 

oducatlvo nacional. 

Si el mayor de dleclsels años no puede mantenerse por su 
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propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto fislco o 

psiqulco, tendrá derecho a seguir recibiendo la pensión de 

orfandad, en tanto no desaparezca la lncapacidnd que padece. 

F.l Instituto concederá, en los términos de este articulo, la 

ponsión de orfandad a los huérfanos mayores de dieclsels años. sl 

cumplen con las condlclonos mencionadas. 

DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES 

Es lndudablo que so hace necesario un aumento en las cuantla 

mínimas de las ponslonos por invalidez, vejez, cosnntla en edad 

avanzada y muerte, para, por lo monos igualarlas al salarlo 

mlnlmo general quo rlJa en el Distrito Foderal. 

El articulo 168 de la Ley del Seguro Social, establece: 

La pensión do invalidez, de vejez o cesantla en edad 

avanzada, incluyendo las nsignaclones familiares y ayudas 

asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior 

al noventa por ciento del salario minimo general que rija en el 

Distrito Federal. 

Lo anterior, lo ostableco el menclonado numeral en su 

párrafo primero. Se propone que ésto se reformo, para que 

estipulo lo siguiente: 

Articulo 168. La pensión de lnvalldoz, de vejez o casantia 

en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares Y ayudas 

asistenciales que en su caso correspondan, no podrá sor inferior 

al cien por ciento del salario mínimo general que rija en ol 

Distrito Federal. 



115 

CONCLUSIONES 

t.- El Derecho Jo la Seguridad Social nace co10 cons~uencia de la 

organh:ac16n de los trabajadores, los cuales al tOllar conciencia de clase y 

con 11ot1vo de los riesgos a que estaban expuestos en el oJercJclo do sus 

labores, luchan y conslguon quo sus gobiernos instituyan los Seguros Sociales. 

Do esta forma, el Canciller Alemán Otto Van Dis•erk crea en 1883 el pri•er 

Seguro Social en su pals. naciendo asl el Derecho Social, doJando atrás al 

Liberalir.10 Econóaico, pues a partir de ose moml!nto el Estado interviene on 

las rolaciones obrero-patronales, tutelando los derechos do los trabajadores. 

2.- E's en Aleeanta en donde so Implanta Por pii.era vez en la hlstorl11 de 

la humanidad un verdadero Seguro Social, COila lo conocCC1os en la actualidad, 

teniendo como caracterist!cas: la obligator !edad, Integrado en foren 

tripartita, siendo un servicio púbUco, con le intervención del Estado como 

roprosontante de la sociedad y con las siguientes coberturas: riesgos do 

trabajo, enfermedades y •eternidad, invalidez, veJez y muerte. 

3.- No obstante, que en M6xico, desde la éPoCe prehisplinica, ye sn 

reaJizahan algunas prácticas de Seguridad Soclal, os hast11 el nño de J94J quA 

se ex-pido la Ley del Seguro Social, dandose c1111pl111Iento el •andáto do Je 

fracción XXIX del articulo 123 ConsUtucJonal. •is•o que fuó producto de tmn 

larga lucha de los trabajadores, creandoso el Seguro Social con carácter 

obligator lo y conteniendo los ra.11os do accidentes del trabajo y enfer•ededos 

profesionales, enfermedades y maternidad, lnvnUdoz, voJoz, ccsantia en edad 

avanzada y •uor te. 
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4. ·El Derecho de la SegurltJod Social, es Derecho dlnámico. en constante 

ovoluc16n. asi lo de11uestran las diversas y prolificas refor•as que ha tenido 

la Ley del Ser.uro Soclnl, laa cuales han tenido par objoto llevar los 

benef.lcios de osta disciplina a todas las reelones del pais, asi co110 a un 

mayor nÚlloro de individuos. incluso a los que por su precaria situación 

económica no puoden contribuir al réglmon, y n la vez hacer más accesible el 

otorgamiento da las pensiones para los asegurados y sus benoftclnrlos. 

s.- La Ley del Seguro Social del tll de Abril dél 1973 supera a la 

anterior, cnmblnndo la denom lnnclón de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profes1onalos, por la do Rlosgos del Trabajo, lo que trae COllO consecuencia 

qua al rcolJzarse un r losgo de trabajo, se auxilie y proteja al ser hllllanO 

afectaJo, no importando si so trata de un subordinado o indopendlonte. 

inclusivo un patrón persona fislca, que esté Inscrito en ol réglaen, asl1is•o 

incluye el ramo del Seguro de Guarderias para beneficiar a las madres 

trabajadoras. con lo que se pone de manifiesto el dinasisao del Derecho do la 

Segur !dad Social. 

6.- Seguridad Soctal, es el conjunto do principios, normas y acciones. 

llevadas a cabo por el Estado, con la f1nolidad de proteger a todos los 

c011ponentes de la sociedad contra las ovontuaUdados a que ostán expuestos, 

sean éstas biológicas, económicas y sociales, así como liberarlos de Ja 

miseria, Ja desigualdad y la opresión. 

7. f:I ouJeto de ia Seguridad Social debe ser todo lndividuo, por ol solo 
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hecho de sor lo, desdo su concopclón, hasta su muerta, sin embargo, aún no se 

logra esta ol>Jotlvo, Y en este entendido, tPnemos quo los sujetos de In 

Seeurldad Social, son el Estado, los patrones y los trabajadores, asi como los 

beneficiarlos de estos últl•os, los dos primaras son suJotos obligados, y ol 

tercero, so puode decir que lleno el doble carácter: suJoto obligado y suJoto 

con derecho. Obligado porque tleno que contribuir al sostenimiento del régimen 

a travos do la apartac16n de cuotas: con derecho, porque es ól quien so 

beneficia con la lmplantac16n dol 11enclonado réglaen. 

8.- J,a SP..gur !dad Social tiene por objeto atender ciar tas necesidades 

humanas, lnlclal11ente cubris unlca.ente la enfer•ednct, los accidentes do 

trabajo, la invalidez, la vejez y la 11uerte, sin embargo ha avanzado y 

actualmente cubre algunos atros aspectos que ciertamente no so pueden 

consi.dorar riesgos, pero quo inciden en el presuspucsto fa1illar, como son el 

matr lmonlo, el nactmlcnto do un hijo, la cu! tura, ta recroac16n. etc. 

ActuAl11ente el objeto de la Seguridad Social es 1uy vasto, no obstante, debo 

segulr avanzando en beneficio de la sociedad. 

9.- El sf'.guro de rle~gos de trabajo, cubre las contingencias que sufre el 

trabajador con 1otivo del ojercicto do su labor, ésto representa una garantía 

para ól y su fnlilia. En caso de incapacidad permanente total, el trabajador 

recibo ol 70% dl! su salarlo, por concepto de pensión, lo Justo s~ría qua se le 

pagara ol 100%. asimismo serla convenlento que la l.eY de la materia otorgara 

ponsión por viudez al viudo de una asegurada fallecida. 
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10.- Para gozar de una pensión por invalidez. la Ley del Seguro Soclal de 

1943, exigía qua ol •<>11ento de sor declarada 6sta, el asegurado hubiera 

cubierto 200 semanas de cotización: la Ley vigente, exige ol pngo de 150 

smranas, lndiscutlblemcnte que ésto representa un gran avance. Como un paso 

hacia ia Seguridad Social Integral, seria adecuado quo la l.egislación 

eli•lnara el requisito do las s011anas cotlzndas, en caso de que W1 asegurado 

sufriera 1nva11dez, con 1otivo da algún accldonte no de trabajo. 

11.- Puta tener derecha al disfrute de una pensión Por vejez, la Ley de 

la aateria de 1943, extgia el pago do 750 semanas cotizadas y que el asegurado 

hubiora cuapUdo 65 años de edad; la Ley actual exige el cUllpll•lento de la 

misma edad del asegurado y ol pago de 500 se!l:anas de cotlzaclón. en este raao, 

nuestro ordena•lento trua.bien ha avanzado. Convendria que la edad para hacerse 

acreedor a una pensión por esto concepto se estableciera en los 60 años de 

edad, con lo que se resolverla un poco el grave problema del daseaploo. 

12.- Seria conveniente que la Ley que nos OCuPB• se refor•are en favor de 

los asegurados y sus benoficlarios, para que aquéllos tuvieran derecho al 

disfrute da una pensión Por cesantia en edad avanzada al ci.m.plir los 55 años 

do edad. con lo que se atacaría el severo problema de la falta de ompleo entro 

la poblac!ón en edad product!vn. lo qua traerla grandez benef!clos al pais. 

ia.- Debe •odificarse la Ley en estudio. con obJeto de que les pensiones 

por viudez por viudez y orfandad se otorguen a los beneflciarioS de un 

asegurado fallecido, aún cuando éste no haya cumplido con el pago de ias 150 
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semanas de cot1zacl6n y haya fallecido como consecuencia de un accidente no 

consldorndo do trabajo, asi como con la flnaUdad de quo se le otorgue la 

pensión por viudez al Viudo de una as~rada fallecida, no obstante que no se 

encuentro totalmento lncapacl tndo. 

14.- Es una vordad que la cuantia oe las pensiones es muy raquítica, que 

todos aquellos pensionados, los cun!es ya contribuyeron en su vldu laboral a 

ln riqueza de la nación, so ven en una situación do desesperación, ya que las 

•ensualidades que reciben por este concepto, diflcllaente los alcanza para 

satisfacer sus nocosldades aás eleC1.entales. Es Por ollo que de tma buena vez, 

so debe refor1ar la Ley del Seguro Social y aumentar las cuantías •inl11ac, Por 

lo menos al 100% del salarlo 1inl110 general del Distrito Federal. 
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