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INTRODUCCION 

El tema de ta seguridad social es un tema de actualidad, ya

que tanto soci6logos, economistas, filósofos, as1 como en -

nuestra sociedad actual los pol1ticos y el propio ciudadano

se encuentran realmente preo:upados en describir, proyectar, 

realizar y entender la Seguridad Social. Por lo que cada -

dia se ve con mayor claridad el sentido, fines y los alean-

ces de ta seguridad social en nuestro pa1s. 

El deseo innato de seguridad que tiene el hombre es la raz6n 

inmanente de todos los cambios sociales para superar las ad

V!r3idades del medio, es el anhelo de la integridad y la re.!. 

puesta del miedo racional ante el peligro en que se encuen-

tra sujeto dentro del desarrollo de ta vida. 

Desde el paleol1tico la lucha por obtener la se3uridad ha si 
do el mayor reto a la inteligencia humana, ya que el por qué 

no decirlo as1 desde que comienza a razonar siente ya la ne

cesidad a la protecci6n. Los dispositivos sociales Que ha -

creado la infinita amplitud de cultura humana •uestran Que -

la organizaci6n d~ los pueblos ha tenido como una constante

el procurar la seguridad del gru~o para favorecer la subsis

tencia y el progreso. 

Uno de los instrumentos primordiales de Que dispone el Esta-



do "exicano, para cubrir amplias esteras de su polftica de -

bienestar social estA representada por el sistema de seguri

dad social tanto por el desarrollo de prestaciones implfci-

tas co•o por sus efectos redistributivos en el ejercicio de

una solidaridad colectiva organizada. 

Para ello, ha estructurado sistemas que protegen al hombre -

frente a tas consecuencias econdmico-sociales, resultado de

la consumacidn de los riesgos inherentes al ciclo vital del

ser humano, sea La ~odificaci6n del estado de salud en sf o

la alteracidn en los ingresos a los que se encuentra expues

to cualquier conglomerado social, que directa o indirectame~ 

te afectan el bienestar individual, familiar y colectivo. 

Fundamenta institucionalmente esta polftica, unn serie de 

normas que dan cobertura a las enfermedades, a los riesgos -

de trabajo, a los Estados de Invalidez, Vejez, Cesantia en -

edad avanzada, a la Viudez, orfandad y a la Maternidad, com

plen~ntlndose con acciones que van m4s allá de la contingen

cia desafortunada y que se traduce en hechos eminentemente -

positivos, que coadyuvan a la participaci6n activa de la po

blaci6n, en la consecución de mejores oportunidades para el

logro de niveles de vida mAs adecuados como ejemplo los ser

vicios educativos, sociales, recreativos, habitacionales y -

de las guarder{as infantiles para hijos de asegurados. 

Asi•ismo en este trabajo ~ue realizo tratarf de analiz Las 
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prestaciones que otorQa en nuestro pa~s el Instituto "eiica

no del Seguro Social a sus asegurados y beneficiarios instr.i 

tos en el R•gimen obligatorio y brevemente las formas de fi

nanciamiento que utiliza el instituto para satisfacer las -

prestaciones en dinero y en especie que otorga a sus dereth.2, 

habientes, asi como las obligaciones y facultades patronales 

en relaci6n con el Rfgimen del Seguro Social, sin dejar cla

ro de observar el panora•a hist6rico de la protecci6n social 

a trav!s do los siglos. 

lo más importante, analizar si efectivamente nuestra soti_! 

dad mexicana en su generalidad disfruta de este derecho pro

ducto de una Lucha constante tal y como se ha hablado, por -

ello encontraré soluciones para ampliar ~ón m~s el rfgimen -

obligatorio y el voluntario a los núcleos sociales que no lo 

tienen, oara QUe tambifn gocen de estos privilegios y as1 t~ 

da la ciudadania tenga esta seguridad social no ahora sino -

lo más rApido posible pues s6lo un estrato social disfruta

de este privilegio y nosotros como individuos integrantes de 

esta sociedad lo paleamos. 



CAPfTULO 

LA PROTECCION SOCIAL A TRAVES DE LA HISTORIA 

La seguridad social como instrumento de bienestar, como par

te de una polftica social Que procura erradicar los males -

que aquejan a la humanidad, es el producto de un proceso de

desarrollo conceptual respecto a los fundamentos y de los m! 

todos concebidos para luchar contra la adversidad, que s6lo

comienza a dar sus frutos de este siglo y más concretamente

desoués de la segunda guerra mundial. 

Con el fin de estudiar en forma suscinta el desarrollo de -

las diversas formas de protección social a travds de la his

toria hablaré de cuatro etapas fundamentales: 

1. EPOCA PRI"ITIVA 

2. EDAD "EDIA 

3. ERA "ODERNA 

4. EPOCA ACTUAL 

1.1. EPOCA PRI"ITIVA 

En el horizonte hist6rico de las formas de protegibilidad S.2_ 

cial, la comunidad de bienes caracterfstica de la Gens prim.i 



mitiva, hizo innecesario el adoptar fórmulas especializadas-

de protección, dado Que la subsistencia individual y colectj_ 

va estaba perfectamente resuelta en la unidad natural del --

grupo. (1) 

En la medida Que la vida econ6mica y social se hace más com-

pleja, la función protectora se va transfiriendo, de la gens 

a la familia y posteriormente a los grupos y a la co~unidad. 

La previsión se manifiesta en los primeros momentos como una 

tendencia a conservar y reservar los articulas de primera n~ 

cesidad para atender las necesidades de la vida en la época-

en Que pudiera carecerse de ellos. El hecho de Que la fami-

lia haya sido Quien primeramente asumid la función protecto-

ra una vez QUe el ámbito social propio de la gens se diversi 

ficd, ha dado lu~ar a Que se considere a la mutualidad primi 

tiva como la forma más antigua de protección social. Con el 

apoyo en el espirit~ de solidaridad fraternal y gremial se -

crearon asociaciones como los HETAIRIES en Grecia Quienes 

ahorraban su dinero para la vejez y lo depositaban en los 

templos, estos ahorros sirvieron tambi6n de base para cons--

truir famosos templos en Atenas, s6lo el Partendn costó nue-

ve millones de pesos. 

En tiempos del delfo se acogia el dinero Que los esclavos d~ 

positaban, ya para rescatarse ya para usarse de fl despufs -

(1) Cfr. R.R. l'toles. Historia de La Previsión Social en Hispanoaltlri
il..• Buenos Aires. 1962. De Palma. Pág. 9. 
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del rescate. (2) 

En la Grecia cl4sica existió una asociación llamada ERANO I-

cuyo fin era el socorrer a todos los necesitados en forma de-

asistencia mutua, exigi~ndose a los socios pudientes el auxj_ 

lio para los desvalidos. 

En Roma, los legionarios depositaban la mitad de los regalos, 

Que les hactan en dinero para servirse de él en la vejez o -

invalidez. 

Se considera que el origen m~s remoto de lo que ahora son -

los Seguros Sociales se encuentran en los albores del Impe--

ria Romano, en los Collegio Tenuiorum, asociación que perse-

guia fines reliqiosos y de funerales, cuyos miembros· practi-

caban la ayuda mutua y tenian a su cargo el honroso entierro 

de sus muertos y el socorro a Las viudas y hu~rfanos, todos-

ellos como contraprestación de una insignificante cuota de -

entrada y una cotización periódica minima. 

El pueblo Hebreo constituyó mutualidad de socorros y ayudas-

para indemnizar las p~rdidas del ganar.~ y para atender los -

riesgos personales tales como enfermedades y de defensa, in~ 

tituciones similares existieron igualmente en Egipto y China. 

(2) Arce Cano Gustavo. ·De los Seguros Sociales a la Seguridad Social. 
México, Porrúa. Edit. 1973. Pág. 39. 

Cfr. 
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1.2. LA EDAD "EDIA 

Más tarde en esta Edad, el mutualis•o •aduró, el espiritu de 

previsi6n se manifest6 en la GUILDAS del siglo IX, que fue-

ron asociaciones que entre otras finalidades perseguían la -

mutua asistencia en los casos de enfer•edades, incendios, o

por viaje. 

Se crearon también cofradias o her•andades, instituciones -

con carácter eminenteaente cat6licas y cuya finalidad printi 

pal era el atender los casos por enfermedad, invalidez, en-

ti erras, dotes de doncellas, etc. 

Aón cuando el mutua(ismo resultó insuficiente debido a Que -

su acción protectora tan s6lo amparaba a un reducido grupo de 

personas y a que las prestaciones a Que daba lugar resultaban 

del todo raquiticas, no se puede que esta forma de protec- -

ci6n social tuvo una gran trascendencia en el ca•po de la s~ 

guridad por cuanto sirvió de base a otros siste•as m4s am- -

plios como el seguro privado y los seguros sociales, que en

contraron en los principios, orientación hacia el •utualismo 

una fuente de inspiración. 

De origen tan remate co•o el autualis•o es la caridad o asi~ 

tencia privada entendiendo co•o caridad una virtud que •uY -

pocos y sin constancia, ni •étodos están dispuestos a ejerci 

tar, prácticamente se traduce en un acto senti•ental dilan-

trópico o banal, que queda a la absoluta voluntad del dador, 
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es un;Lateral y esporádica no responde a un sistema definido, 

el •onto,la clase de beneficio y la elección del beneficio -

son decididos por el donador que ninguna obligación tiene de 

ayudar ni derecho a exigir algo a. cambio. C3> 

Esta clase de ayuda se vi6 vigorizada con el desarrollo que-

experiaentd el espiritu cristiano, deb;do a que la caridad -

atenta contra la dignidad humana, ha sido considerada como -

poco eficaz y altaaente inconveniente para combatir los est.!. 

dos de necesidad. La beneficiencia al igual que el mutuali~ 

mo y la caridad cobró gran impulso durante la edad media. 

Para Karl Schweinitz la beneficiencia consiste: 11 Es la ayu-

da Prestada en dinero, especie o servicios por una organiza-

ción filantrópica o gubernamental, a las personas que por C.!, 

recer de recursos econócicos o ganar un salario insuficiente 

no pueden cubrir las necesidades primordiales de la vida, y-

esta clase de ayuda puede prestarse en forma de mantenimien-

to en una institución como las llamadas casas de caridad, --

asilo~beneficiencias o en si proveyendo de le necesario a -

las personas necesitadas en sus prop~Js domicilios''. (4) 

Es mucho lo que podria decirse de los excelentes hombres de-

la beneficiencia, teóricos, prActicos, religiosos y laicos,-

que en tal época ayudaron al desvalido, aunque puede ser y -

(3) Cfr. Camarena Patiño Javier. Las formas de Protección social a tr-a 
vés de la Historia • !11!1hico. Boletfn informativo de Seguridad So- -
cial. ~ño 1. PAg. 33. 

(4) Sckeinitz Karl. Inglaterra hacia la Seguridad Social • Editorial -
l!inerva, l!éxico, 1985. P~g. 9. 
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de hecho hay datos que lo confirman que en cierto aspecto pr~ 

piciaron el pauperisao de sus destinatarios ya que el auxilio 

que prestaban era condicionado en forma expresa o tácita a la 

existencia de un marcado estado de pobreza. 

En España se constituyeron las llamadas cofradias gre•iales -

que tranforaadas más tarde se llamaron "ontepios, desarrolla-

ron funciones de previsión, como eran los donativos en caso -

de fallecimiento ayuda en las enfermedades y entierro. 

Al respecto el Maestro Arce Cano manifiesta, que dichas insti 

tuciones en esa época no tuvieron la protección oficial nece-

sari~ que su desenvolvimiento respondiera a la ~tiliaaó 

que reportaba, y por ello hubo de darle al ahorro otra apli-

cación (5) surgiendo entonces la 

1,3. LA ERA "ODERNA 

Esta época se caracteriza porqúl! paralelamente con los Monte-

pios, mutualidad y sociedades de seguros, se desarrollan las-

cajas de ahorros. Dichas instituciones proporcionan a las --

clases que las utilizan, aedios de vida para el mañana. Ser-

vian para dar práctica y eficacia al espíritu de economia de-

las gentes; haciéndose cargo de los fondos que se les entre--

gan con esa finalidad. En rigor el ahorro es una especie de-

<S> Cfr. Arce Cano Gustavo. ·oe los Seguros Sociales • la Seguridad So
cial • ~- Pág. 40. 
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seguro sin relación directa con ningún riesgo determinado, 

desgraciadamente, el ahorro presupone un consumo voluntaria-

mente diferido y exige un espfritu de previsión que se encueE 

tra ausente en casi todos aquellos sectores que están •ás pr~ 

pensos y expuestos a los riesgos, debido a que no cuentan con 

un capital que puedan substraer a la satisfaccidn de las nec~ 

sidades que los aquejan en forma inmediata y directa. 

Durante esta etapa y como consecuencia del desarrollo que ex

peri•entaron las ciudades, la caridad y la beneficiencia con

tinuaron siendo el remedio de que disponían los grupos margi

nados al mismo tiempo que se desarrollaban las asociaciones -

de ayuda mutua, se trataba de estimular el ahorro, como medio 

de previsi6n y se desarrollaba cada dia más el seguro privado. 

P~ro el hecho que la caridad, la beneficiencia, la poca posi

bilidad del marginado a obtener un Seguro Privado o ahorrar -

hace que el estado decida asumir, como un deber, el asistir -

al indigente. La acción pública adoptada recibe el nombre de 

ASISTENCIA PUBLICA. 

Misma que cobr6 un extraordinario desarrollo a partir de la -

Revolución Francesa. Con esta forma de protección social se

consideró· que al fin, se habia encontrado una forma general y 

eficaz para el suministro de auxilio, pero pronto se puso de

•anifiesto la insuficiencia de la Asistencia Pública, en vir

tud de que li•itaba su acción o personas que se encontraban -
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en estados de indigencias o de pobreza eKtre•a y •arginada de 

su acción protectora a la fuerza activa de la poblacidn. Asi 

el hombre útil y trabajador se veia privado de toda posible -

ayuda proveniente de la Asistencia Pública no obstante que la 

presencia de la r.áquina y el avance del industrialismo hacia-

de su medio de vida el más expuesto a los riesgos. 

1.4. EPOCA ACTUAL 

ta protección social en el siglo pasado se caracteriza por la 

aparición de nuevos instrumentos de importancia que determin~ 

ron la transformaci6n de los métodos de aspara, originándose-

primero, la previsión social, los seguros sociales y la Segu-

ridad Social. Dichas institucione~ serán estudiadas breveme~ 

te a fin de comprenderlas y asi buscar más medios para su ma-

yor aplicaci6n a todo ser humano. 

Con relación a la Previsión Social el gran "ªestro Mario de -

la Cueva, nos dice aue puede ser entendida como 11 La Politica-

y las Instituciones que se proponen contribuir a la prepara--

ci6n y ocupaci6n del trabajador, a facilitarle una vida có~o-

da e higiénica y asegurarle contra las consecuencias de los -

riesgos naturales y sociales susceptibles de privarle de su -

capacidad de trabajo y de ganancia''. (6) 

(6) De la Cueva Plario. ·Derecho Mexicano del Trabajo • "'111ico, Edito- -
rial Porrúa, Vol. 11. PJg.12. 
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Asi pode•os entender que la Previsión Social es el conjunto -

de instituciones con acciones destinadas a organizar la segu-

ridad social contra riesgos que amenazan a los asalariados y-

lo privan de percibir el sueldo o salario que le permite sub-

venir a las necesidades fundamentales y las que viven a sus -

expensa s. 

Y en cuanto a la Seguridad Social puede ser entendida como sj_ 

n6nimo de bienestar colectivo que ampara y protege en su ~mbi 

to general a toda la sociedad contra todos los infortunios. 

La diferenciación entre estas dos disciplinas parte de que la 

esfera de la seguridad social es de mayor amplitud que ta co-

rrespondiente a la previsión social. 

Pues la seguridad social ampara al hombre por componente de -

la sociedad, y la previsión social determina prestaciones pa-

ra el caso de producirse ciertas contingencias. Prevenir no-

es lo mismo que otorgar seguridades; se previenen ciertos 

riesgos o eventualidades al trabajador o a ta población econ~ 

micamente activa mientras que la seguridad social le procura-

a los individuos en general los medio~ necesarios para que --

puedan desenvolverse dentro de las condiciones de vida en tu-

gar y tiempo determinado. 

Para Dupeyroux la seguridad social 11 es un postulado básico de 

la polftica social, bienestar social por La cooperacidn''. (7) 

<7l Gondlez Din. Lombardo Francisco. El Oerecho Social y la Seguridad
Social Integral. l'Mxico, 1981. Editorial U.N.A.l'I. Pdg. 120. 
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En tanto QUe para Cordini la seguridad social ''debe proteger

f rente a todos las causas de inseguridad a fin de lograr et -

bienestar social 11 y para Ignacio Carrillo Prieto la previsión 

social es parte del ''derecho del trabajo es un derecho de los 

trabajadores es una prestación que Les pertenece por las ene!. 

gias del trabajo que desarrollan y tienen el •is•o derecho a

la misma, como al salario''. {8) 

Asi con estas definiciones podriamos decir que la sociedad -

exige que les hombres trabajen pero a cambio de asegurarles -

el presente y el futuro y el empresario asegurar al trabaja-

dar su presente y futuro, pues para el obrero o trabajador -

asalariado su único ingreso es el salario por lo que preví- -

sidn social es La proyección al futuro de este ingreso. 

Asi La previsión social se encuentra integrada por los segu-

ros sociales en los cuales no hay ánimo de lucro a diferencia 

de l~s seguros privados, estableciéndose asi medidas prctect~ 

ras frente a las necesidades a Que están expuestos los traba-

jadores. siendo esta previsión obligatoria a diferencia de 

los seguros privados que no son obligatorios. 

Sin embargo una vez que hablé de la previsi6n social ésta al

desarrollarse aún más la sociedad pasaron sus li•ites volc~n

dose sobre el terreno de la Seguridad Social, ya que coao lo

hemos visto las leyes vigentes se extienden a grupo de persa-

(8) Arce Cano Gustavo. ~ PAg. 94. 
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nas tales como cooperativistas, profesores, universitarios, -

ejidatarios, campesinos en fin. 

Y asf la seguridad social vuelve a ampliar su campo por su -

fin y propósito que es el asegurar al hombre una vi¿a digna -

contemplando como ya se ha dicho al niño, familia, inválida,

anciano independientemente de la prestación actual de un ser

vicio como se prevf en la previsión social. 

Pero todo esto basado en et tiempo y necesidad social. 

Pues como se vid anteriormente de la asistencia pública se d~ 

riv6 en cierta forma la seguridad social, y sin embargo para

que ésta se diferenciara de la otra se vi6 la necesidad de -

que deberia de existir una via jurfdica en beneficio de cada

persona sujeta a la seguridad social, resultando así una obli 

gación en la persona del Estado para el cumplimiento de las -

prestaciones de seguridad social. Naciendo asf el Derecho de 

la Seguridad Social. 

Estableci~ndose hoy en día que las normas de la seguridad so

cial son netamente de servicio pdblico de ahf que ingresen ·al 

Derecho Administrativo. En virtud de que va a satisfacer una 

necesidad social que es el bienestar de la sociedad en gene-

ral contra todos los riesgos que se encuentra no exenta en el 

futuro tales como accidente, enfermedad, muerte. 

Una vez más a efecto de poder tratar el tema del seguro· so- -

cial y al haber tratado en forma suscinta los antecedentes de 



la seguridad social y al hablar de la previsión social dire--

mas que fue en Europa precisamente en ALE"ANIA en donde nace-

el Seguro Social en el año de 1883, i•plantado por BlS"ARK en 

beneficio de todos los trabajadores obreros, protegiéndolos -

asi contra accidentes profesionales, enfermedad, invalidez y-

vejez, 1883, 1884 y 1889 respectivamente. (9) 

Naciendo asi los seguros con una tradici6n de la mutualidad,-

las cotizaciones son proporcionales al salario de los afilia-

dos. 

Este célebre estadista entendia, que era necesario contar con 

organizaciones sociales eficaces reconocía demás que la di~ 

minuci6n de La capacidad activa de la población. 

Fueron tan importantes los movimientos en Alemania con sus 

sistemas de seguros sociales que este ejemplo fue adoptado y-

precedido por la NATIONAL lNSURANCE ACT del año de 1191 en l~ 

glaterra, y posteriormente en toda Europa. Despues de la Car. 

ta del Atlántico del doce de agosto de 1941. Asi también 

CHURCHILL, habla en un párrafo de la necesidad de la exten- -

si6n de los seguros sociales a todos. 

En 1941 SIR MlLLlA" BEVERlDGE, se enco•ienda la misión de es-

tudiar minuciosamente la transfor•aci6n de las instituciones-

que hablaran de Proteccidn Social y asi nace por este estud;.2. 

C9> Cfr. González Diaz Francisco. El Derecho Social y la S!!guridad So
cial Integral • ~ Pág. 136. 
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so un plan denominado Plan Beveridge, en donde se prevé el h~ 

cho de propiciar a cada niño su instrucci~n escolar en gene-

ral desde su educación básica hasta la máxima superior, ade--

m~s et derecho de toda persona a tener un trabajo y tener una 

oportunidad de que con el producto de su trabajo se asegure -

fl mismo, cuando por cualquier circunstancia no se pueda tra-

bajar. 

Siendo más tarde el 10 de dicie~bre de 1948 la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas tomando en consideración el antes-

citado, adopta una declaración universal de los Derechos --

del Hombre, ''Todo miembro de la sociedad tiene Derecho a la -

Seguridad Social'' 11 Toda persona tiene derecho a un nivel de -

vida suficiente que asegure su salud, su bienestar y el de su 

familia especialmente para su alimentación, vestido, aloja- -

miento, servicios médicos y para los servicios sociales, te--

niendo derecho también en caso de desempleo, de enfermedad, -

invalidez, vejez, viudez''. C10) El maestro Arce Cano define-

al Seguro Social'' como el instrumento juridico del Derecho --

del trabajo, por el cual una institución póblica queda oblig~. 

da mediante una cuota fiscal, que paga~ los patrones, los tr~ 

bajadores Estado, o s6lo alguno de ~stos, a.proporcionar al 

asegurado o sus beneficiarios, que deben ser trabajadores o -

elementos econdmicamente d!Sbiles, atencidn médica o una pen- -

(10) Carrillo Prieto Ignacio. Derecho de ta Seguridad Social 
Edit. UNAll 1981. Pág. 24. 
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si6n o subsidio cuando se realice "alguno de los riesgos lab~ 

rates o siniestros de carácter social". (11) 

Por Seguro Social entendemos el medio utilizado por la Seguri 

dad Social con el fin de prevenir y re•ediar los aales que 

aquejan a la sociedad con el fin de prevenir y cuaplir con fi 
nes in•ediatos. Es decir el seguro social se desprende de la 

seguridad social como una Institución encargada de protección 

a la ciudadania en el futuro contra todos y cada uno de los -

infortunios a que se encuentra sujeto el hombre, y cu•plir -

con Los fines de la seguridad social. 

Es una capitalizaci6n colectiva ya que son los mismos asegur~ 

dos los que se aseguran recíprocamente contra los riesgos de

trabajo y de carAeter social, las cuotas constituyen el prin

cipat capital que sirve para pagar las pensiones a las perso

nas que se ven alcanzadas por algún siniestro. 

El Estado contribuye con cuotas, ya que es de interés público 

que la sociedad no padezca la carga de los hombres sin traba

jo, viejos, enfer•os inválidos, actual~ente vemos que el Est!_ 

do otorga subsidios por lo menos en ciertas ramas tales como

invalidez, ·vejez. 

Los seguros sociales suelen cubrir sólo deterainados riesgos, 

la seguridad social procura garantizar el bienestar en todos-

C11l Carrillo Prieto Ignacio. Op. Cit. Pág. 43. 
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y cada uno de los instantes de la vida del hombre sobre todo

cuando se plantea la perspectiva de la miseria. Asi como la

seguridad social a diferencia del seguro social trasciende -

del trabajador a todos los miembros de La comunidad nacional. 

Adem~s la seguridad social como se dijo anteriormente es el -

g6nero el seguro social es La especie amparando al trabajador 

en el infortunio, y aquella durante toda la vida, la seguri-

dad social complementa a los seguros sociales luchando a cada 

paso por abarcar tanto trabajadores subordinados y aut6nomos

incluyendo tanto ciudadanos sin ninguna distinción especial. 

Sin embargo ambas instituciones persiguen un fin común un pr~ 

pósito porque no decirlo asi asegurar al hombre a una vida -

digna, ya que su desarrollo de ambas se encuentra basado en -

el t;empo y la necesidad social. En la actualidad las reglas 

y normas que integran la seguridad social poseen carácter de

Orden P~blico de imperativa vigencia e irrenunciables. Se -

puede manifestar que los limites de la previsión social está

representada por el trabajador lo que quiere decir que se es

tará en presencia de la previsión social en la medida que su

preocupaci6n central sea la persona sujeta a una relación la

boral. 

Pero tan pronto su acción protectora se proyecta a la comuni

dad en general el derecho de la previsión social cede el paso 

al derecho de la segur;dad social. 
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De ahi viene que la seguridad social no es asistencia pública 

en virtud de que existe una via juridica en beneficio de cada 

persona sujeta a La seguridad social, y esta v1a jurfdica - -

obliga a la sociedad en la persona del Estado al cumplimiento 

de las prestaciones y a esto se lla•a derecho de la seguridad 

social. Asi pues como resultado, el Estado tuvo que abando-

nar su actitud abstencionista e intervenir en representación 

de los intereses de la comunidad, porque se afir•• que a•bas

instituciones de previsi6n social y seguridad social son el -

termómetro de La politica social. 

El seguro social surge como elemento co•unicante entre previ

sión social y seguridad social y cuya historia se entremezcla 

con el mutualismo, la caridad, la beneficiencia y la asisten

cia pública ya que nació a consecuencia de que estas formas -

de protección dejaron prueba plena, de su iaportancia para -

proteger al trabajador de los riesgos engendrados por el in-

dustriali smo a través de su desarrollo en La historia. 

La seguridad social en los lejanos tieapos del siglo XIX con

templó la humanización de la legislación laboral con la cual

permaneci6 por tantas décadas identificada y siguió momento a 

momento, el fenómeno obrero cuando &ste se despojó de las ve2 

timentas y ataduras civilistas. La segunda guerra aundial n~ 

tre a la seguridad social de una conciencia para coabatir la

inseguridad, eliminar la desigualdad y obtener una paz durad!_ 

ra. No obstante, también surgió la v1a juridica del Derecho-
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del Trab1jo pues tal es el caso que se impuso con gran fuerza, 

pues hubo un aoaento en que la seguridad social se restringió 

a la previsión social y vivió subordinado el derecho del tra

bajo. 

Ast puedo decir que la seguridad social es el instrumento más 

importante de la pol1tica social, bienestar social por coope

ración. 

Por lo antes expuesto podemos manifestar que la seguridad so

cial fue producto de una lucha necesaria por el ho•bre para -

ser protegido contra todos los infortunios, siendo que actual 

aente he•os visto sus frutos en el nacimiento de institucio-

nes que su fin es el de proteger al hombre y que en nuestro -

pais y en muchos paises del mundo han adoptado el sistema de

la seguridad social ya que los gobiernos actuales lo utilizan 

con uno de sus fines primordiales para el bienestar de su pu.!. 

blo al cual gobiernan. 

Claro est' que cada fpoca es un avance, como en esta época a.s_ 

tual to esta•os viendo y a medida en que pasa et tiempo, la -

seguridad social, el seguro social y la prevención social han 

dado sus frutos pero les hace falta algo, en el sentido que -

si la seguridad social protege a todos los ciudadanos si, pe

ro sin embargo existen clases sociales desprotegidas tal y C.2_ 

•O lo ver111<>s •ás adelante, pero considero que · la seguridad

social, seguro social y prevensi6n social son magnificas ar--
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mas, pues son los medios para proteger a los núcleos sociales que no gozan 

de esa protección, y a la cual tienen derecho. tal y como lo señala el 

art!culo 'f. párrafo III de la Constitución General de la República. 



CAPITULO 11 

EL SEGURO SOCIAL 

Z.1. BOSQUEJO HISTORICO DEL SEGURO SOCIAL EN "EXICO 

Fruto de un gran concepto de justicia es el seguro social en

el modo de estimar los problemas sociales y de la necesidad -

de evitar dolorosas miserias 

Tal y como lo referí anteriormente, los trabajadores del mun

do entero desde tiempos lejanos han sentido la necesidad de -

protegerse en contra de los riesgos profesionales y de las a~ 

versidades sociales. 

1'En el aRo de 1850, Francia y no Alemania como comónmente se

cree, da el primer paso hacia la fundación del seguro so

cial". C1) 

Dado el nacimiento de industrias demasiado peligrosas, el em

pleo de maquinaria y los progresos cientificos multiplicaron

en una u otra forma los accidentes de trabajo, de ahi la con

veniencia que casi todos los pa{ses hay visto de imponer el -

(1) Arce Cano Gustavo. Op. Cit. Pág. 23. 
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Seguro Social. 

En el afto de 1850, 1parece l1 pri•er• Ley del Seguro Social -

de enfer•ed•des en Fra•ncia, 1883 Ael••nia i•it• el eje•plo,-

1888 Austri• y en 1891, Hungria, Luxe•burgo est•bleció el •i.! 

•O siste•• en 1901, Noruega en 1909, l• Gr•n Bretaft• y Suiz•

en 1911, Ru•ania en 1912, Bulgaria en 1918, Portugal en 1919, 

Grecia y Japón en 1992, Rusi• en 1923, Chile 1924 y posterio.!. 

•ente Españ•. El Seguro de Vejez rige en Ale••nia, Austri•,

Fr•ncia, Ru•ania y Suiza •uhco antes de 1917, Rusia, Grecia,

Espafta, lt•lia, Portugal, Yugoslavia, Bulgaria, Inglaterra y-

Checoslovaquia, lo fundaron después de dicho afto. 

El Seguro Social por •uerte fue establecido en 1911, en Ale•~ 

nia, 1922 Grecia y Yugoslavia, 1924 Chevoslovaquia, Bélgica y 

Bulg1ria, en 1925 fue establecido en la Gran Bretaña y en - -

1928 en Franci1 y Austria. C2> 

Un1 vez al h1ber analizado breve•ente el naci•iento del Segu-

ro Social en el •undo nos 1dentr1re•o1 en los antecedentes --

del Seguro Social en nuestro pafs. 

Las ideas sobre el seguro social en nuestro pais, e•pezaron 1 

surgir en los pri•eros años del siglo, cuando los diferentes-

partidos politices, discutieron, y publicaron sus prograaas -

de acción que al cabo de los años l•s ideas lleg1ron a estru,E_ 

(2) Cfr. Arce Cano Gustavo. De los 5!11\!ros Sociales e l1 Seguridad So
.ii!!.• Pig. 67. 
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turar el ideario de l• revoluci6n. El Partido Liberal llexic~ 

no publicó el pri•ero de Julio de 1906 un progra•• y •anifie~ 

to pol1tico pidiendo en el punto 27 se reformara lo Constitu

ción de que "la inde•nizoción por accidentes y la pensión a -

obreros que h1y1n agotado sus energhs en el trabajo" C3> CS!. 

guro de Jubil1ci6n>. 

Este docu•ento en la Historia de la Revolución, es probable-

•ente el que tuvo la •ayor influencia y trascendencia para -

elaborar lo doctrina y la teoria politica de ese gran •ovi- -

•iento revoluc;onario. 

Se pronuncia en conseguir, una educación obligatoria, restit_!:! 

ción de ejidos, distribución de tierra, crédito agricola, na-

cionalización de la riqueza, jornada de ocho horas, protec- -

c;6n a la infancia, salario •ini~o, descanso do•inical oblig.!. 

torio, abolición de tiendas de raya, pensiones de retiro e i.!!. 

de•nizaciones por accidentes de trabajo, protección de la ra-

za indigena y expedición de una ley de trabajo. 

Este gran docu•ento es todo un ideario destinado a reestruct,!!_ 

rar la vida de la nación, en lo polftico, lo econó•ico, lo S!!_ 

cial y es fundamento y base de algunas garantias individuales 

y sociales contenidas en nuestra constitucidn. 

El partido de•ocratico, en su manifiesto politico de abril de 

(3) Cfr. Tena Ramirez Felipe. ·Leyes Fundamentales de llbico • llbico, -
1976. Edit. Porr6a. Pag. 730. 
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1909, se comprometia a 11 Expedir leyes sobre 1ccidentes de 

trabajo y disposiciones que permitieran hacer efectiva la re~ 

ponsabilidad de la empresa en los casos de accidentes''. 

El 15 de abril de 1910, inició su convención el partido anti-

rreleccionista y como principios estipuló a sus candidatos 

1'que deberian presentar iniciativas que tendieron a •ejorar -

la condición material, moral e intelectual de tos obreros''. 

Asf Don Francisco I. "adero, en su discurso pronunciado el 25 

de abril de 1910, al aceptar su candidatura para la presiden-

cia de la República, planteó con énfasis su ideologia politi-

ca: 

ºHaré que se presenten las iniciativas de ley convenientes P.!. 

ra asegurar pensiones a los obreros mutilados en la industria, 

en las minas o en la agricultura o bien pensionando a sus fa-

miliares cuando éstos pierdan las vidas en servicio de alguna 

empresa 11
• C4) Una vez en la presidencia de la Repóblica, Don 

Francisco I. Madero, ordenó a Don Abrahaa Gonz4lez Garza, se-

cretario y Subsecretario de Gobernación Federico Gonz,lez 61.!: 

za que formularan las bases para una legislación obrera. 

Estas bases se formularon y entre otras cosas se referian a -

Condiciones de Seguridad y Salubridad en los t"atleres, previ-

sión y seguros, etc., pero la oposición al r•giaen de los he!:, 

(4) Cruz Garc1a lliguel. La Seguridad Social en llbico • llbico. To.o
I. 1971. Edit. B. A•ic. PAg. 2s. 
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•anos V4zquez G6mez y la revelión de Don Pascual Orozco el 6 de 

"arzo de 1912 en Chihuahua, impidieron continuar esos estu- -

dios y elaborar el proyecto de ley planeado. 

Dura~te el R6gimen de Libertad instaurado por Don Francisco l. 

Madero los obreros aprovecharon para fundar organizaciones l,! 

borales, asi como los sacerdotes de pensamiento más liberal -

lograron agrupar en 1912, a veinte mil trabajadores en La ca~ 

federacfón de obreros católicos. En el Año de 1913 en un con 

greso de la Unión que agonizaba bajo la apresión del Gobierno 

de Usurpación de Victoriano Huerta, los Diputados del Estado

de Aguscalientes Eduardo J. Correa y Ramón "orales presenta-

ron el 27 de "ªYº su ley para remediar el daño procedente del 

riesgo profesional promoviendo la creación de una caja del -

riesgo profesional. 

Se presentaron proyectos de ley del Trabajo donde ya se men-

cionan las soluciones legales a problemas como: El contrato -

trabajo, descanso dominical, salario minimo, habitación al -

trabajador, educación de los hijos del trabajador, accidentes 

de trabajo y Seguridad Social. Dicho ?royecto fue presentado 

a la C4mara de Diputados por Jos6 Nativitas M., Luis M. Rojas, 

Alfonso Gravioto, "iguel Alardln y algunos otros diputados. 

Todas estas iniciativas quedaron pendientes pues en octubre -

el congreso fue disuelto y los diputados encarcelados por las 

fuerzas de usurpaci6n Huertista. 
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El Gobierno Usurpador procuró manejar los principios labora-

les en forma demagógica para evitar que los obreros engrosa-

ran los ejércitos de la revolución. 

Los caudillos revolucionarios empezaron una labor legislativa 

en materia social desde 1914, con el prop6sito de •ostrar los 

aspectos más nobles, e importantes de ta Revolución "exicana

muchas veces ignorados por gran parte del pueblo, que no -

veian en los debates sino el enfrentamiento de diversas fac-

ciones ansiosas de alcanzar el poder público. 

El 2ó d~ marzo de 1913, Carranza suscribe el ?tan de Guadalu

pe, en donde desconoce el Gobierno de Huerta, y se compro~ete 

a pr?curar el bien del obrero .. 

El 1o. de octubre de 1914, Don Venustiano Carranza, Jefe del

Ejército Constitucionalista encargado del poder ejecut;vo, -

instaló en México la Junta Ce Generales conocida posteriorme~ 

te con el nombre de 11 Soberana Convención Nacional Revolucion.!. 

rio'', este organismo trabajó en Mfxico, Aguascalientes, Cuer

navaca y Tatuca ciudad donde terminó el 27 de Septieabre de -

1915 la discusión de su programa revolucionario en su articu

lo 18 estipuló ''Precaver de La miseria y del preaaturo agota

miento a los trabajadores, por medio de oportunas refor••s s~ 

ciales y económicas, como son: Una educaci6n •or1L;zador•, l~ 

yes sobre accidentes de trabajo, pensiones de retiro, regla-

mentación de las horas de labor e higiene y seguridad en los-
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talleres, fábricas, minas, etc., y en general por una legisl~ 

ción que haga menos cruel la explotación del proletariado. 

La Revolución "exicana libera fuerzas nuevas que se traducen

en ideas, proposiciones, axiomas e hipótesis que al ir gra- -

dualmente institucionalizándose, produce verdaderas reaccio-

nes en cadena, derramando su luz bien hechora en el pueblo de 

"6xico. 

El 11 do diciembre de 1915 en el Estado de Yucatán se promul

gó la Ley del Trabajo a iniciativa del General Salvador Alva

rado gobernador de dicha entidad, este documento que es real

mente importante ya que fue el primero que estableció el Seg~ 

ro Social en nuestra Patria Mexicana, el artículo 135 ordenó-

11Que el Gobierno fomentara una asociación mutualista en la 

cual se aseguraran Los obreros contra los riesgos de Vejez y

Muerte''• 

La explotación del campesino y del trabajador en Yucatán más

despiadada, de ahi que desde la explotación de la cual eran -

objeto dichas personas la exposición de motivos de la Ley del 

Trabajo elaborada por Salvador Alvarado denota una gran indi.ll. 

nación por las penalidades sufridas por los peninsulares. 

En •ateria de Riesgos profesionales la Ley de Alvarado propo

ne la creación de una ''Junta técnica'' encargada de estudiar -

los inventos o mecanismos ~ue eviten los siniestros se fijan

indemnizaciones en caso de riesgo profesional y se autoriza a 
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patrones a contratar con compañias de seguros, que los susti

tuyen en sus obligaciones respectivas. 

Venustiano Carranza, consideró elaborar una nueva constitu- -

c16n puesto que la Revolución Mexicana pretendfa crear una ".!. 

ci6n •oderna que pudiese vivir en ar•onfa con el tie•po, para 

conseguir tal propósito no era suficiente refor•ar la Consti

tución de 1857. 

Don Venustiano Carranza lo que se propuso fue Institucionali

zar el pensamiento revolucionario. 

2.2. CARTA ~AGNA DE 1917 

Las reformas solicitadas por obreros y campesinos requerian -

de un congreso constituyente. Al convocar al constituyente,

el primer jefe no hacía sino interpretar la voluntad del Pue

blo Mexicano, expresada en Los ca~pos de batalla, en los pla

nes y manifiestos, lo cual sugeria la necesidad de un ca•bio -

en el estilo de vida, en la educación, en las relaciones fam,! 

liares, en la politica, en la econo~1a y en el Trabajo, que -

requeria forzosamente la transformación funda•ental del orden 

juridico y de las metas de necesidad social. 

El 1o. de diciembre de 1916, Carranza hizo entrega al Congre

so Constituyente reunido en Quer,taro, el proyecto de refor-

mas constitucionales y al dirigirse a ese organis•o ••nifestó: 

''Con la responsabilidad de los eapresarios; con se~uros para-
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los casos de enfer•edad y de vejez. Con todas estas reformas 

espera fundaaental•ente et Gobierno a mi cargo que las insti

tuciones politicas del pais responderán satisfactoriamente a

las necesidades del pueblo''• 

Que los agentes del poder público sean lo que deben ser: Ins

tru•ento de seguridad social. Carranza usa por primera vez -

ter•inologia de la Revolución "exicana la palabra Seguridad -

Social d¡ndole un significado de Libertad y de Justicia, le-

jos de toda presión y explotación del pueblo. El dia 28 de -

Dicie•bre de 1916 José Nativitas "acias, prestó un proyecto -

del ejecutivo que se turn6 a la comisión compuesta por Fran-

cisco J. Mujica, Enrique Recio, Alberto Román y Luis Monzón,

el 13 de enero de 1916, se dió lectura a un proyecto present~ 

do por Pastor Ruvaix, Victoria Gdngora, Esteban Vaca Calderdn, 

Luis Manuel Rojas estos dos proyectos con bastante similitud

fueron la base del documento que presentó la comisión, el - -

cual fue aprobado el 23 de Enero de 1917, para convertirse en 

el Articulo 123 de la Constitución "exicana. Sus fracciones

XIV, XXV, XXIX relacionadas con los seguros sociales, quedan

do aprobadas en los siguientes términos: 

XIV. ºLos empresarios serAn responsables de los accide.!!. 

tes del trabajo y de tas enfermedades profesionales de los -

trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profe-

sión o trabajo que ejecuten, por lo tanto los patrones debe-

r¡n pagar la inde•nización correspondiente según que haya - -
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trafda co•o consecuencia la muerte o si•ple•ente incap1cidad

temporal o per•anente para trabajar de acuerdo con lo que las 

leyes deterainen esta responsabilidad subsistir~ aún en el e~ 

so de que el patrón contrate el trabajo por un intermediario''. 

XXV. El Servicio para la colocación de los trabajadores 

será gratuito para lstas, ya ~ue se efectúan por oficinas 11uni 

cipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución -

oficial o particular''. 

XXIX. Se consideran de utilidad social el establecimie~ 

to de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida de C.!. 

sacidn involuntaria del trabajo, de accidentes y de otras con 

fines análogos por lo cual tanto el gobierno federal co~o el

de cada Estado deberán fomentar la organización de fnstituci~ 

nes de esta índole para infundir e inculcar la previsión POP,!! 

lar. 

Se advierte claramente que dicho precepto pretendia que se i_! 

plantara el Seguro Social voluntario pero popular o sea para

todo el pueblo, la idea de difundir e inculcar la previsión -

popular Que •encion6 la constitución tuvo graves consecuen- -

cias en su realización, donde el e•pirismo y la improvisaci6n 

fue la regla general e hizo sentir sus efectos en peQueñas C.!_ 

jas de socorro "onte Pies, cajas populares de cr•dito, ahorro 

postal, ca:as de capitali~aci6n y hasta en socied1des cooper~ 

tivas de prestación de servicios m~dicos fara1c6uticos, jurf

dicos, contables y acadé•icos. 
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La poblaci6n económicamente débil se afiliaba en esas instit~ 

cienes donde se pretendta promover la previsi6n popular, en -

unos -teni•n el carácter de socios y en otros eran simplemente 

clientes de esas instituciones. 

En esas instituciones se aportaron voluntariamente recursos -

econó~icos destinados a los fines previstos en Las actas con~ 

titutivas pero hubo casos que ni esos fines fueron precisados 

y esas instituciones tuvieron que vivir c~n grandes anemias -

econó•icas y su existencia en muchos casos no fue m~s allá -

del ti~mpo en que fue posible conservar el entusiasmo de sus

promotores. 

A mi juicio el concepto de previsi6n popular es tan general -

que no delimita los campos entre el ~eguro social y el seguro 

privado y al tratarse conjuntamente permite la especulación y 

el lucro. 

En for•a de comentario puedo decir que tal y como se transcrl 

bi6 el articulo 123 en su fracci6n XXIX, posteriormente se r~ 

formó en el año de 1929 en donde se considera de utilidad •a

cial el establecimiento de cajas de seguros populares de inv~ 

lidez de vida de cesación voluntaria, tal y como se dijo dan

do cabida a la previsión popular''. 

Siendo mAs tarde que en el año de 1974 revela la recuperaci6n 

de la tendencia caracteristica de los siste•as de segur1dad -

social contempq(,neos de extender el r~gimen obligatorio tan-
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to a caapesinos como trabajadores independientes ca•pesinos,

en donde las prestaciones acordadas por los asalariados no -

por ellos como dije sino que a Estos se lis fijan de acuerdo

ª la contrapartida de su actividad profesional. 

La reforaa constitucional conte•plar6 un probleea considera-

ble en las nor•as Que han de co•ple•ent1rl• al establecer el

•ecanis•o de seguro social extensivo a trabajadores no asala

riados y otros sectores sociales y sus f1ailiares. Asiaisao

el ejecutivo expide los decretos para i•plantar paulatinaaen

te el régi•en obligatorio y puede invocarse la Llaaada Incor

poración Voluntaria al régimen obligatorio que posibilita ac~ 

gerse a los beneficios del siste•a a los trabajadores indepe.!!. 

dientes, a los ejidatarios y co•uneros, a los patrones perso

nas fisicas a los trabajadores do•ésticos. 

Y asi se da paso a la disoluci6n del aecanis•o clAsico del s~ 

guro social revelAndose ade•ás en las prestaciones socJales y 

en los servicios de solidaridad social, previstos ya en la -

ley de 1973 siendo que las prestaciones tiene coao fuente de

financia•iento tos recursos del ra•o de invalidez, vejez, ce

santia en edad avanzada y auerte, puesto que los servicios de 

solidaridad social ser' financiado por la fed•r•ci6n, el Ins

tituto "exicano del Seguro Social y los propios beneficiarios, 

estos servicios se proporcionaran a nOcleos de población que

constituyan núcleos de •arginaci6n rural, urbana, suburbana.-
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Sin e•bargo •e pregunto logrará tanto nuestro sistema y de -

verdad se apl;carj o todo queda en bellas palabras. 

Sin embargo posteriormente al analizar brevemente las princi

pales prestaciones nos daremos cuenta de su aplicación y asi

deducir lo anterior comentado. Siguiendo con la historia el

~6digo del trabajo del Estado de Yucatán del 16 de diciembre

de 1918, dió un paso hacia atrás con respecto a su Ley Labo-

ral de 1919 pues abandonó el •iste•a del seguro obligatorio -

para adaptarse a la constitución politica de 1917. En el re

ferido cuerpo se dieron facultades a la bolsa de trabajo para 

fo•entar el establecimiento de cajas de ahorro y seguros pop~ 

lares de invalidez, de vida se dice de muerte, cesación volun 

taria de trabajo. 

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos pro

mulgada el 5 de Febrero de 1917 contiene en su capitulo VI -

''Del ~rabajo y de la previsión social'' pautas QUe rebasaron -

con creses las leyes sobre las condiciones de trabajo de Los

Estados Unidos Americanos, Inglaterra, Bélgica, Francia y Al~· 

•ania que se consideraban las •is ava~zadas de la ~poca, pero 

en lo que respecta a los seguros sociales este juicio general 

no le correspondió porque para ese tiempo muchos paises Euro

peos ya registraban adelantos importantes y sus ideas recto-

ras.en las constituciones politicas, eran un poco •~s claras, 

precisas y obedecian a una experiencia de poco •ás de treinta 

años para esta 6poca las soluciones mexicanas no afloraban --
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con nitidez, sin e•bargo en Aaérica corresponde a "6xico el -

mérito de haber dictado la pri•era constitución politica que

se ocupó de los seguros sociales. 

Los documentos legislativos, anteriores a la Constitución ca

recen de bases filosóficas, su exposici6n adolece de profun-

dos errores desde el punto de vista de la ttcnica juridica, -

son producto del pensaaiento eapfrico de los caudillos revol.!!. 

cionarios que procuraban fijar en la ley los ideales de sus -

propios soldados, reclutados en el taller y en el c1apo. 

Los hombres de gabinete salvo excepciones, no participaron 

con plenitud en el proceso revolucionario y dejaron en manos

del pueblo la expresión juridica, de l•s reivindicaciones de

los obreros y de los ca•pesinos los cuales aunque asesorados

deficiente~ente lograron, crear diversas instituciones del d~ 

recho del trabajo y de la seguridad social. 

Sin embargo las fracciones del articulo 123 Constitucional, -

advert• que son una recopilación sistea&tica de las leyes y -

proyectos surgidos en diferentes partes de la Repdblica. El

artfculo 123, nace de la aisaa realidad, es el resultado de -

los problemas planteados en diversas regiones del pais, asi -

cuando se dieron cita en Quer,taro los representantes de las

entidades Federativas, pudo reunirse el aaterial disperso pa

ra constit~ir un orden noraativo que ser1e el fundaaento con_! 

titucional de la futura legislación sobre trabajo y segurid1d 
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social que regirla en la república. 

Vista a la luz y e•periencia de nuestra ~poca, la Constitu- -

cidn Polltica de M~xico pro•ulgada en 1917 lógicamente apare

ce con cierta vagedad, ya que se desconocfa en A•érica la na

turaleza y el funcionamiento de los se~uros sociales. 

El transcurso del tie•po y la experiencia adquirida han veni

do a aejorar y superar esas concepciones originales que tie-

. nen 1 pesar de todo el indiscutible •lrito de haberse consti-

tucianalizado y generado con posterioridad una aajestuosa in~ 

titución que ahora se conoce como INSTITUTO MEXICANO DEL SEGQ 

RO SOCIAL. 

La República se impuso, en su Constitución Politica de 1917 -

un anhelo justiciero de seguro social cuya meta, en los prim~ 

ros años, estuvo auy lejos de poder alcanzarse, porque además 

de la situación reinante en todo el pais, no se disponia de -

tos •edios cientff icos ind;spensables para acometer la tarea. 

Los censos nacionales eran pri•erisos y se hacian apenas mue~· 

treos, no habfa de la población Me~icana tablas de natalidad, 

mortalidad, morbilidad, invalidez, vejez, cesantia, dicciona

rio ocupacional cifras sobre ofretas y demandas de trabajo, y 

datos sobre la coMposición de la fa•ilia. Los •odestos coefi 

cientes que se disponf an o podian calcularse resultaban dema

siado incoapletos para tan ardu• tarea. Era necesario espe-

rar que los centros de altos estudios del pals, produjeran el 
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personal técnico dispuesto a consagrar sus servicios a las -

nuevas actividades que demandaba concreta•ente el Seguro So-

cial. 

En el año de 1919, se formuló un proyecto de ley del trabajo

para el distrito y territorios federales, que proponian la -

constituci6n de cajas de ahorros, cuyos fondos tenfan por ob

jeto entre otros impartir ayuda econóaica a los obreros cesa

dos. 

Los trabajadores tendrian la obligación de dar a las cajas el 

SX de sus salarios los patrones por otra parte deberian de 

aportar el 50% de la cantidad que les correspondiera a sus 

asalariados por concepto de utilidades de la eapresa. 

El Estado de Puebla, promulgó su código de trabajo el 14 de -

noviembre de 1921 y en su articulo 221 estableció que los pa

trones podrian sustituir el pago de las inde•nizaciones de -

los accidentes y enfermedades profesionales por el seguro CD!!_ 

tratado a sociedades legal•ente constitu;das y aceptadas par

la sección del trabajo y prev;s;ón social del gobierno local. 

Al señor General de División, Alvaro Obregón presidente de -

los Estados Unidos Mexicanos correspondió al •frito de haber

realizado el mayor esfuerzo para dar a la luz p~blica el 9 de 

diciembre de 1921, su fa•oso proyecto de ley, del seguro so-

cial en donde expuso todo un idiario de interpretación constl 

tucional, ani•ado de la ••s sincera intención de hacer algo -
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pr4ct;co y variable en beneficio de la repóblica. 

Obregón se ocup6 de haeer una serie de consideraciones para -

resolver los principales problemas obrera-patronales suscita

dos en c•si todos los 4nbitos del país, sostuvo con visión y

elocuencia, que la aayor parte de las desgracias que aflijen

a las clases trabajadoras no tienen su origen en la falta de

leyes, sino en las dificultades para su aplicación que con- -

vierten sus derechos legales en si•ples derechos teóricos PO!. 

que dejan a los propios trabajodores la tarea de ex;gir su -

cuaplisiento, y la realizaci6n tiene que desarrollarse dentro 

de una legislación complicada, tardía y costosa que burlan -

los patrones. 

El r~gi•en del General Alvaro Obregón, preocupado por esta sJ. 

tuaclón, intentó liberar a los trabajadores de la indigencia

en los casos de edad avanzada o accidente de trabajo, que lo

incapacitan para devengar un salario remunerativo y cuando la 

auerte del jefe de familia, deja en la ~iseria a sus depen- -

dientes econd•icos. 

Propuso que el Estado, se encargara de ouscar el equilibrio -

social creando para atender esas necesidades una contribución 

que pagarlan los patrones equ;valente al 10X sobre todos los

pagos hechos por concepto de salarios y asf se integraria una 

reserva econ6•ica que •anejaria el Estado, destinada a satis

facer los derechos de los trabajadores. 
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Desgraciadamente la carencia de estudios actuariales, no per

mitieron cuantificar el volu•en de la reserva a Que ascende-

rla la recaudaci6n, pero el estado suscribia el co•pro•iso de 

satisfacer en porcentajes de Los salarios las prestaciones a

que tendrlan derecho los trabajadores, los riesgos que serian 

motiv~ de coapensaci6n serian, inde•nizaci6n por accidente de 

trabajo en sus diversas •odalidades, jubilacidn por vejes, s~ 

guro de vida. 

En el proyecto de ley constituye en la historia de los segu-

ros sociales de "áxico, el •ayor esfuerzo para la reglamenta

ción del articulo 123 Constitucional durante tos doce años, -

que estuvo en vigor el texto original de este precepto,.des-

graciadamente quedó pendiente y nunca fue aprobado por el Co~ 

greso de la Unión. 

En tos Estados de la República, hubo gran ánimo por promulgar 

leyes tendientes a mejorar ta situación del obrero, asi el

Código Laboral del Estado de Campeche estatuyó, en su articu

lo 290 "El patrón podr~ sustituir con un seguro hecho a su -

costa en beneficio del obrero, lo obligación que tiene de in

demnizar a fste en los casos de accidente y enfer•edades de -

trabejo'' en realid•d no se trata de un seguro social# sino un 

seguro privado. 

Las Leyes del trabajo de Taaaulipas y Veracruz de 19Z5, esta

blecieron una modalidad del seguro voluntario, los patrones -



40 

podrlan sustituir las obligaciones sobre enfermedades y acci-

dentes profesionales, con et seguro hecho a su costa y en fa-

vor de los trabajadores en sociedades debidamente constitui--

das, con suf f cientes garant1as y aprobación de tos Qobiernos-

de los Estados pero a l1 vez los empresarios que optaron por-

asegurar a sus empresarios no podrfan dejar de pagar las pri-

mas correspondientes sin una causa justificada. 

cuando los patrones suspendtan el pago, tanto obreros co•o --

coapañlas aseguradoras tenlan opción para obligar a los patr,2_ 

nes a continuarlo, Mediante juicio sumario seguido ante la --

junta central de conciliación y arbitraje. C5) 

Conforme a la Ley General de pensiones civiles de retiro exp~ 

dida el 12 de Agosto de 1925, los funcionarios y empleados de 

la federación del Departamento del Distrito Federal y de los-

gobiernos de los territorios naciona~es tenian derecho a pen-

sión cuando llegaron a los 55 años de edad, cuando tuvieron -

35 años de servicio, cuando se inhabiliten para el trabajo -

tambi'n tendr6n derecho a pensión los deudos de los funciona-· 

rios y eapleados. 

El fondo do pensiones se for•a con el descuento forzoso sobre 

sueldos de los funcionarios y empleados durante el tiempo de

servicios y con las subvenciones de la federación del distri-

C5>. Cfr. Arce Cano. Oe los Seguros' Sociales a l1 Seguridad Social , 
PAg. 47. 
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to y territorios federales, esta ley fue sustituida por la r~ 

lativa al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado. 

La Ley del Estado de Hidalgo de fecha 30 de Noviembre de 1928, 

en su articulo 242 estableció "se declara· de utilidad pública 

el establecimiento de instituriones, corporaciones o socieda

des Que tengan por objeto asegurar a los trab1jadores contra

accidentes o enfermedades profesionales, y las autoridades d~ 

berAn, darles toda clase de facilidades, para su organizac;6n 

y funciona•iento dentro de las leyes respectivas''. 

El resultado de todas estas leyes fue un tanto precario, ya -

Que el eapirismo y la i•provisación fue la regla de institu-

ciones, como cajas de socorro, sociedades mutualistas, monte

pios cajas de capitalización, la fraccién XXIX, en su articu

lo 123 Constitucional fue poco clara, no precis6 tos r;esgos

del saguro social, y en concepto de previsió~ popular, dando

como resultado que se interpretara en diferentes sentidos ori 

ginando organizaciones y sociedades, que pretendiendo apoyar

se en el precepto constitucional tuvieron una vida económica

demasiado precaria, sin observar las nor•as, ni las técnicas

del Seguro Social que práctica•en~e eran desconocidas. 

Ya por el año de 1929, se piensa con gr•n acierto, en una re

forma constitucional donde se federalice la Legislación del -

trabajo y de los seguros sociales para conce.der igua.les dere-
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chos a todas los mexicanos. 

2.3. REFOR"A CONSTITUCIONAL DE 1929 

En esta 'poca el movimiento obrero continuaba demandando el -

establecimiento de un verdadero r~gimen de Seguro Social. 

El señor presidente de la República Licenciado Emilio Portes

Gil, consciente de las fallas b•sicas en el plantea~iento - -

constitucional del proble•• •anifestando que el precepto con~ 

titucional se li•itaba a recomendar el fomento de organizaci~ 

nes destinadas a infundir la previsión social, pero ésta no -

podfa referirse al seguro social, ya que no exist1an cajas de 

seguros propiamente dichas y si predominaban las cajas de ah.2_ 

rro. El Seguro Social deber{a extenderse a todas las persa-

nas a•paradas por. un contrato de trabajo, para_ protegerlas -

contra los riesgos a que estaban expuestas, al quedar en la -

eiseria cuando Les faltaba ocupación o se incapacitaban para

poder obtener los ingresos dentro de su ocupación habitual. 

Era necesario promover una reforma a la fracción XXIX del ar

ticulo 123 de la Constitución, y establecer el seguro obliga

torio a fin de cumplir con las aspiraciones de los trabajado

res. 

En Julio de 1929 el Ejecutivo de la Unión convocó al Congreso 

de la Unión, para celebrar un periodo extraordinario de· sesi.2_ 

nes donde sometid a su deliberación una iniciativa que culmi-



43 

nó con la reforma de la fracción XXI, del articulo 1Z3 Const,i 

tucional. 

El dla Z de agosto de 1929, la Cámara de Diputados hizo la d~ 

claraci6n de la Reforma Constitucional, ya que la aayoria de

las legislaciones de los Estados hablan aprobado la reforma. 

El 6 de Septiembre de 19Z9, se publicó en el Diario Oficial -

de la Federación la reforma o la fracción XXIX, del artlculo-

1Z3, constitucional quedando en los siguientes t6rainos. 

"Se considera de utilidad pübllca la expedición de la ley del 

Seguro Social y ella co•prenderé seguros de la invalidez de -

vida de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y

accidentes u otras con fines análogos". 

Esta reforaa dió al Seguro Social, la categorla de un derecho 

público obligatorio y se consideró de vital importancia la e~ 

pedición de la Ley del Seguro Social, la categorla de un der~ 

cho porque ya era necesario por la necesidad social. 

Se supriai6 la idea de Inculcar o difundir la previsión so- -

cial que habia ocasiOnado confusiones, la refor•a se enfocó -

hacia el establecimiento de un régimen federal de seguros so

ciales, reservándose el congreso la facultad de legislar so-

bre esta •atería suprimiéndose las facultades que originalme~ 

te se habían dado a los gobiernos de los estados pira expedir 

leyes y difundir la previsi6n social. 
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El Licenciado Portes Gil, presidente provisional de los Esta

dos Unidos "exicanos constitucionalizó el anhelo de los seño

res Generales Alvaro Obregón y Ellas Calles de_federalizar -

Las dispos;ciones del trabajo para conceder iguales prestaci~ 

nes sociales a todos los ciudadanos de la República, y esta -

aisaa idea ha sido b¡sica en la Ley del Seguro Social. 

Con posterioridad a la refor•a constitucional, se siguió pen

sando en instituciones privadas, para realizar el seguro so-

cial, y al presentarse en 1929 al congreso de la Unión, el -

proyecto de Ley Federal de Trabajo, en su articulo 268, esta

bleció: 

1'Los patrones podr4n substituir a las obligaciones que les i~ 

pone este capitulo con el seguro hecho a su costa en cabeza -

del trabajador en algunas de las sociedades de seguros, debi

da•ente autorizadas y que funcionen conforme a las leyes de -

la •ateria, pero siempre a condición de que la suma que el 

trabajador reciba no sea inferior a la que corresponda con 

arreglo a este c6digo''. 

El aseguramiento de ramas del seguro social en instituciones

privadas ha creado en América Latina, sociedades andni•as OC_!! 

pando selectivaaente en algunos riesgos del seguro social, -

han desvirtuado sus bases t6cnicas al tratar los riesgos pró

pdsito de especulación y de lucro, alejando al seguro social

de sus proyecciones de integridad, compensación de riesgos y-
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organizaci6n de las instituciones sin fines de lucro. 

El 27 de Enero de 1932, el Congreso de La uni6n otorga facul

tades extraordinarias al ejecutivo federal para que en un pl~ 

zo que ter•inaba el 31 de agosto del mis•o año, expediría la

ley del seguro social obligatorio pero aconteci•ientos politi 

cos que se suscitaron durante este periodo. 

Obligaron asimis•o la renuncia el dta 2 de septie•bre de 1932, 

del señor presidente Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y con ello 

se frustró el uso de esta facultad y la meta qued6 incumplida. 

La Ley Federal del trabajo promulgado el 18 de agosto de 1931, 

sigui6 con la idea de asegurar algunas ramas del seguro so- -

cial en instituciones privadas, y asi en su articulo 305 cor

signó: 

11 Los patrones podr6n cumplir la oblig•ción que les impone este 

titulo, asegurando a su costa al trabajador a beneficio de -

quien debe percibir indemnizaci6n a condición de que el impo~ 

te del seguro no sea menos Que la indemnización. El contrato 

de seguro deberA celebrarse con una empresa nacional''. 

Durante el periodo del señor General de División Abelardo L.

Rodriguez, se designó a través de la oficina de previsión so

cial del departamento del trabajo una co•isión encargada de -

elaborar un proyecto de ley del seguro social. 

Los trabajos de dicha co•isión fueron •uy i•portantes en la -
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pro•oción de la seguridad social en México. Por primera vez

se deter•inaron los riesgos~ se afirma el principio de que el 

seguro social debe organizarse sin fines de Lucro y su admi-

nistración y financi••iento tripartita. 

Este anteproyecto de Ley se considera básico en Los trabajos

sucesivos qu~ se hicieron en pro del seguro social. 

La segunda convención nacional del partido nacional revoluci.!!. 

nario se reunió el 4 de dicieabre de 1933 en Querétaro, al -

aprobar el pri•er plan sexenal de gobierno que deberla de re

gir a partir del 1o. de enero de 1934, se aprobaron también -

en relaci6n can los seguros sociales tres puntos de gran im-

portancia tendientes a implantar el seguro social obligatorio, 

for•a tripartita cubriendo todos los riesgos no considerados

en la Ley federal del trabajo. 

En los años 1932 a 1940, se proyectaron diversas leyes del S~ 

guro Social, en los departa•entos de trabajo y salubridad Pú

blica en Las secretarías de gobernación y de hacienda y en La 

coaisi6n de estudios de la presidencia, las más importantes -

fueron las siguientes: 

P•ovecto de ley de T•abajo y P•evisión Social elabo•ado en --

1934, co•o consecuencia del pri•tr congreso de derecho indus

trial. 

Para este proyecto el seguro social constituiria un servicio

federal descentrali1ado a cargo de un organismo que debería -
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llevar por nombre '1 Instituto de Previsi6n Social" tas caract~ 

rlsticas de ~sta serian: 

Una autonomia completa, integrado por representantes del Go-

bierno Federal, de los e•presarios y de los trabajadores, sin 

fines lucrativos, sus recursos deberian provenir de las apor

taciones que la ley establezca a cargo del estado, de los pa

trones y de los asegurados. 

Las prestaciones que otorgarla el instituto serian de dos ca

tegorias: una de dinero, bajo la far•• de subsidios te•pora-

les o de pensiones y sólo por excepci6n se pagartan indeaniz~ 

cienes globales. La otra consistiria en asistencia •édica, -

quirOrgica, farmaciutica y en aparatos y accesorios terapéuti 

cos, hospitalización y reeducación. (6) 

El entusiasmo y la preocupación manifestada por el señor pre

sidente de la república, general de división L'zaro Cárden•s

se reflejó en la actividad Que desplegaron diversas dependen

cias, del ejecutivo que se avocaron casi en coapetencia a el~ 

borar proyectos de ley del seguro social. 

En los últimos dias del Gobierno del General Lázaro c•rdenas, 

se envió al Congreso de la Uni6n la iniciativa de ley confec

cionada el último t~rmino por la secretaria de Hacienda y Cr! 

Público y revisada en la Secretarla de Gobernación. 

(6) Cfr. Arce Cano De los Seguros Sociales a la Sequrid.id Social • Plg. SO. 
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La futura Ley prevenía la creación de un organismo descentra

lizado que se denominaria "INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO SO-

ClAL11. En el cual estarían representados los obreros y patr.2_ 

nes y el poder ejecutivo, y aportarían cuotas para el sostehi 

•lento del instituto que tendrfa carActer fiscal, este proye~ 

to nunca llegó a discutirse en el congreso de la unión, pre-

textando que debería elaborarse un nuevo proyecto más comple

to y que considerar1 co•o base esencial de sus fundamentos un 

buen estudio de actuariado social. 

Y aún •'s cabe mencionar que fue en el año de 1942 mes de di

cie•bre dla 31 se pro•ulgó por primera ocasión una ley del S~ 

guro Social de observancia General en todo el país, un régi-

men del seguro social obligatorio, en donde la preocupación -

de esta ley era la protección del salario fuente única del 

trabajador y no que en la constitución de 1917 se proclamó un 

seguro social tambi~n en donde se previa la protección del s~ 

lario del trabajador pero un seguro social voluntario. 

Bueno el anterior co•entario sólo fue un peQuefto preámbulo p~. 

ra poder entrar al nacimiento del seg1Jro social en nuestro 

pals que a continuación tratarf. 

2.4. EL SEGURO SOCIAL NACE 

El segundo plan sexenal de gobierno correspondió al periodo -

de 1940 a 1946 s;endo electo presidente el General de Div;- -
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sión Don "anuel Avila Camacho, la obra del señor presidente -

de la República se inicid elevando de categoria y aopliando -

la competencia del departamento de trabajo, se creó en su lu

gar la secretaria del Trabajo y Previsidn Social, cuyo primer 

titular fue el Licenciado Ignacio Garcia Téllez, fste deseoso 

de realizar el anhelo del seftor presidente, cre6 al principio 

el año de 1941, el dep1rta•ento de seguros sociales, depen- -

diente de la secretaria a su cargo, este dep•rtaeento tenia -

como atribuciones, el estudiar proyectos Que se relacionaran

can establecimientos de seguros sociales sobre la vida, inva

lidez, cesación involuntaria del trabajo, enfer•edades y acci. 

dentes "todo en base al articulo 123 en su fracción XXIX de -

la C~nstitucidn General de la Repdblica'' recopilación de da-

tos estadisticos e informaciones necesarias para el desarro-

llo de los trabajos antes indicados, y vigilancia del cumpli

miento de las normas legales del seguro social''. Todo ello -

establecido en el articulo 39 del regla•ento de la secretaria 

del trabajo y previsión social. 

La creación de la comisión técnica redactora de la ley del s~ 

guro social la integraron representantes tanto del estado, de 

los obreros y los patrones todo por •andato presidencial de -

ese año el dia 2 de Junio de 1941, pero para esto antes de e~ 

te mandato el departamento del que hablaba elaboró i•portan-

tes cuadros estadisticos sobre población trabajadora, sala- -

rios, edades, riesgos, tablas de invalidez y aortalidad, se -
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utilizaron cálculos actuariales y con esto la secretarla del

trabajo y previs16n social formuló un anteproyecto de ley del 

Seguro Social. Cruz Garcia aenciona en su obra las personas

integrantes siendo en cuanto a la co•isión técnica se formó -

por: Delegados de Estado, la integraron el Ingeniero "lguel

Garcla Cruz por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

Licenciado felipe Tena Raairez por la Secretaria de Economfa

Nacional, profesor Federico Boch por la Secretarla de Hacien

do, Llcenci1do Praxedls Reyn1 Hermosillo, por la Secretaria -

de Asistencia Pública y el Doctor Arturo 9aled6n Gil por el -

Departaaento de Salubridad Pública. 

En cuanto a los representantes patronales se encontraban: El 

Licenciado Agustln Garcla López, por la Cámara Nacional de 

electricistas, Ingeniero Antonio ChAvez Orozco por la confed~ 

ración de C4maras Nacionales de Comercio e Industria, Licen-

ciado Carlos Prieto por la Confederación de Industriales, Li

cenciado "ariano B. Solórzano por la Cámara Nacional de Tran~ 

portes y Comunicaciones. 

Y entre los representantes de los obreros se encontraban: - -

Francisco J. "•rln por la Confederación de Trabajadores de "! 
xico, Licenciado Enrique Calderón, por el Sindicato "exicano

de Electricistas, Licenciado Eleazar Canales por el Sindicato 

de Trabajadores "ineros, Ellas f. Hurtado por el sindicado de 

la Industria textil y siailares, Jesús R. Robles por la· Fede

ración de Trabajadores 1l Servicio del Estado. 
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Representantes del Congreso: Licenciado Alberto Trueba Urbina 

por el bloque de la Cámara de Diputados y el señor Alfonso -

Sánchez Madariaga por el bloque de la Cámara de Senadores.(7) 

El proyecto que for•uló esta co•isión, fue precario puesto -

que fue enviado por el señor presidente al Congreso de la - -

Unión, y asi después de 25 años 14 dlas de pro•ulgada la Con~ 

titución Política de los Estados Unidos "e•icanos, el General 

de División "•nuel Avila Ca•acho pro•ulgó el 19 de enero de -

1943 la Ley del Seguro Social, quedando establecido que el s~ 

guro social constituye un servicio público nacional de carác

ter obligatorio. Creándose asi el Instituto "e•icano del Se• 

guro Social, co•o organis•o descentralizado y con personali-

dad juridica propia que serla ad•inistrado a trav6s de un Co~ 

sejo Técnico en forma tripartita, y asi el mismo año 14 de m~ 

yo se terminó y publicó el reglamento de la Ley del Seguro S~ 

cial con el objeto de que tanto patrones como trabajadores 

acudieran a inscribirse aún cuando todavia no se ponian en 

marcha los servicios. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social inició sus servicios

el 19 de enero de 1944. 

Y el 15 de febrero del mismo año se publicó en el Diario Ofi

cial el acuerdo que declaraba por acuerdo de utilidad p6blica 

la construcción de hospitales, enajenando a su vez de terre·-

<7> Cfr. Cruz Garcia lliguel. Op. Cit., Pág. 72. 
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nos fuer• de subasta pública o a su favor. 

Y el 6 de Octubre de 1944 se decretó de utilidad pública tam

bién por acuerdo presidencial la construcción de oficinas ge

nerales, de laboratorios quimicos y de farmacia. 

En el año de 1944 al año de 1946, quedó de administrador del

seguro sociol el Licenciado Garcia Téllez, fue ardua y difi-

cil y hubo necesidod de resolver proble•as de diversas indo-

les, co•o del orden obrero-patronal, financiero, polftico, de 

equipos •édicos, clinicas, hospitales, reglaaentaci6n inte- -

rior del I.".s,s., a pesar de todo ello la administración qu~ 

dó coronada con resultados ~alagadores durante este periodo la 

pobloci6n asegurada fue de 631,039 personas de las cuales - -

246,537 corresponde a asegurados y 384,562 a beneficiarios. 

Durante este periodo se promovió la reforma del articulo 135-

de la Ley del Seguro Social, ya que dicha norma daba el cará~ 

ter de ejecutivo al titulo donde conste la obligación de pa-

gar las cuotas, es decir se le da el carácter de obligación -

fiscal a las cuotas obrero-patronales en su calidad de orga-

nis•o aut6noao, sin embargo para et día 4 de novie•bre de - -

1944 coao el carácter de ejecutivo era dilatorio y antieconó

aico por ese •otivo se refor•6, •edi1nte l• reforma al insti

tuto adquiere el carácter de un organismo fiscal autónomo y -

en el cobro de las cuotas obrero-patronal, st peraitió el uso 

de la facultad econó•ico-coactiva que ha sido esencial en la

organi zación económica del Instituto. 
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También se inició La prestación de servicios del seguro so- -

cial en Puebla, Guadalajara, "onterrey y el Distrito Federal. 

Se promovió y estableció confor•e a la ley la primera asam- -

blea general, el consejo técnico y la co•isión de vigitancia

que son las autoridades supreaas del !.".s.s. 

En el período del Sr. Lic. ";guel Ale•4n Valdez presidente de 

los Estados Unidos "exicanos designa co•o director general 

del I.".s.s. al Lic. Antonio Oiaz La•bardo quien fungió en ·~ 

te puesto hasta el 30 de noviembre de 1952. Durante este pe

riodo se extiende el seguro social en algunos aunicipios de -

las entidades de Tlaxcala, Taaaulipas, Nuevo León, Veracruz,

Oaxa;a y "éxico, alcanzando la población asegurada un total -

de 1'140,800 personas de las cuales corresponden: 434,557 as~ 

gurados y 766,326 a beneficiarios, la población asequrada cr~ 

cid en 52X. Y es •ás la refor•a de la tey det 31 de diciem-

bre ~e 1947, aumentó dos grupos de coti~aei6n del ''A'' al ' 1 k 11
-

haciendo variar los salarios afectados a coti~aciones del se

guro social, desde S 2,00 hasta S 26.40 se mejoraron ligera-

mente los subsidios y las personas por los nuevos grupos de -

cotización que se establecieron. 

Asi co•o también en dos ocasiones se reformó el articulo 112-

de la Ley del Seguro Social sobre los •ie•bros del consejo C.!!_ 

mo ya dije y ta•bíén el 31 de dicie•bre de 1947, se refo~•6 -

ta ley del segura social el d•creto de reforaa tuvo por obje

tivo que Las prestaciones del seguro por Enferaedad no prof~-
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sionales y maternidad se extendiera a los familiares de los -

asegurados. 

En las reformas realizadas a la ley los años 1947, 1949, 1956, 

1958, 1965 y 1970 se observa que el móvil fundamenta' fue el~ 

var directa o indirectamente en forma sutil el monto de las -

cuotas asi como también se aumentó la mayor parte de las pre~ 

taciones a los asegurados y sus causahabientes y por ello a -

fines de evitar tantas reformas Legales, la nueva ley del se

guro social de 1973 crea un nuevo grupo de cotización el ''W''

que tiene como limite máximo diez veces el salario minimo que 

rige en el Distrito Federal. 

Para concluir diremos que desde el régimen del presidente Mi

guel Alemán hasta el actual, las prestaciones de cada uno de

éstos ha sido La de impulsar en gran escala la seguridad so-

cial en nuestro pueblo. 

Se ha precisado además el ideal inminente del I.".s.s. de que 

la seguridad social continuar' abarcando más en extensión y -

absorbiendo más riesgos hasta llegar a su funcionamiento int.:. 

gral. 

En cuanto a la extensión de la seguridad social a los trábaj.! 

dores del campo ha requerido de un impulso para llevar los b!_ 

neficios a esta población cada vez más numerosa, pero s6lo 

queda en impulso porque podria decir que cada gobierno coao -

deje una de sus aetas es abarcar a toda la población de aseg~ 
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rarles a todas, sin e•bargo se hace poco y sdto Queda porque-. 

no decirlo asi, en letra •uerta en cada ley, si analizamos -

las exposiciones de motivos hacen patente la extensión de se

guridad social a estos núcleos pero sólo queda en la bella 

ley sin que verdadera•ente estas disposiciones tal vez por 

falta de solvencia económica por parte del estado o porque e~ 

ta clase tan explotada que su salario apenas les sirve para -

mal comer que prefieren cuando necesitan de un •édico recu- -

rrir a un curandero de pueblo por no tener •edios para aseguL 

rarse, y tal vez por falta de •edios de co•unicación que tan

ta falta les hace para impulsarlos a este beneficio que tanta 

flata les hace. En fin seguire•os hablando sobre la ley del

seguro social para efecto de encontrar algunas soluciones a -

este problema tan grave en nuestros dias. 

Retrocediendo tan sólo un poco sobre la ley de 1943, los fi-

nes del seguro social cubriendo tos siguientes riesgos: 

a) Accidentes y enfermedades profesionales. 

b) Enfermedades no profesionales y de •aternidad. 

c) Invalidez, vejez, •uerte. 

d) Cesantia involuntaria en edad avanzada (60 años) 

Es forzoso asegurar a los trabajadores de eapresas privadas -

estatales, de ad•inistraci6n, obrera o •ixta a •iembros de S.2, 

ciedades cooperativas de producción y a los aprendices. 

La organización y la adainistracidn del seguro soc1al se en--
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coaiend1 a un organis•o descentralizado que se denomina Insti, 

tuto "••icano del Seguro Social. 

Dentro de las principales funciones del instituto tenemos: 

a> Administrar las diversas ramas del seguro social. 

b) Recaudar las cuotas y demás recursos del instituto. 

el Satisfacer las prestaciones de los seguros sociales con-

for•e a la ley. 

d) Invertir fondos de acuerdo con las disposiciones de la -

ley en •uebles e inmuebles. 

e) Realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los CO,!!. 

tratos que requiera el servicio, establecer farmacias y -

casas de recuperaci6n y de reposo. 

f) Difundir conocimientos y prácticas de previsión social. 

g) Expedir sus reglamentas_ interiores y organizar sus depen

dencias. 

h) Todas las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos. 

Se ha discutido el carácter de autoridad del I.M.s.s., pero -

al respecto sabemos que no hay ya tal discusidn puesto que -es 

una autoridad no sólo por el hecho de que decida con fuerza -

ejecutiva sobre el monto de las cuotas, sino fuera el seguro

social obligatorio, no podrfa imponerse a las personas con d~ 

ber de afiliarse en el régimen. No podria exigirse que el 

I.M.s.s. pro•oviera juicios contra todos los que no acataron

el nandato. 
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En realidad la ley establec;6 una relación entre los part;cu

lares y el instituto de naturaleza p6blica y subordinados 

aquéllos a la voluntad legal de éste. Asegurarse y pagar las 

cuotas que f;ja la ley son deberes que se tienen que cumplir

Y• que si no fuera asi el seguro social seria voluntario y la 

nor•a legal es~ableci6 que 11 el seguro social es un servicio -

p6blico obligatorio, bajo la noraa del derecho y bajo la cons_ 

titución". (8) 

Se estableció la aportación tr;partica para foraar el fondo -

del Instituto pero los trabajadores que ganen el salario mini 

mo no sufrir&n merma alguna en sus ingresos, pues queda a ca~ 

go del empresario el pago de las cuotas que corresponderian a 

estos empleados. 

En ta ley se cuida el •anejo de los fondos del seguro y su i~ 

versión debe hacerse con todas las garantias necesarias para

protoger el cuapliniento del alto interés pAblico a que estAn 

destinadas. 

2.5. LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

La seguridad social integrada foraal•ente en el 1rt1culo 123-

Constitucional se convirtió en una parte del Derecho del Tra

bajo y as! ha sido considerado prActicamente hasta la proaul-

(8) Art. 135. Ley del Seguro Social de 1943. 
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gación de la nueva ley en el año de 1973, en base de que el -

supuesto para el establecimiento de nor•as del seguro social, 

era la existencia de las relaciones de trabajo. 

Al ser promulgada la ley del seguro social en el año de 1943, 

el siste•• elegido, co•o nos dice el maestro Néstor de Buen -

11 se ajust6 estricta•ente a lo que tradicionalmente se denomi-

na el seguro social el cual constituye un procedi•iento de C.2, 

berturas de riesgos, generador de derechos individuales es un 

servicio p~blico nacional tarifado, la incorporación al segu-

ro social, es obligatoria se funda en eficaces procedimientos 

coactivos y fundamentalmente en la atribución al organismo --

responsable, esto es el I.M.s.s., de la consideración de ser-

un organismo fiscal autónomo administrador de sus propios re-

cursos al que la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, --

presta su imperio para el cobro de las cuotas debidas, tam- -

bifn podemos decir que los riesgos cubiertas son limitados, -

la cotización es tripartita al igual que la administración --

del seguro social las bases de 6ste son actuariales con ellos 

se preveen las contingencias que han de atenderse y una ade--

cuada inversión, de las reservas''. (9) 

Todas estas caracteristicas han permitido constituir al segu-

ro social en un instrumento eficaz de prestac;ón de servicios 

vinculados a la existencia previa de relaciones de trabajo --

(9) De buen lozano Nbtor. Boletln de Información Juridica. Doctrina. -
"éxico, Año III, 1975. No. 12, Edit. I"SS. 
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qu~ ha sido por muchos a~os el supuesto en que se apoya a la

Ley. Sin embargo, la misma eficacia del siste•• ha puesto de 

•anifiesto, que en alguna medida sus principios entrañan una

injusticia social, ya que los beneficios sdlo se otorgan a 

quienes, en raz6n de obtener sus ing_resos derivados de una r.!,. 

lación de trabajo, pueden obtener las contraprestaciones nec_! 

sarias, quedando fuera del sistema los Que suelen lla•arse 

''trabajadores no asalariados•• y aquellos sectores sociales 

depauperados vinculados a una existencia precaria por las ci!. 

cunstancias sociales, geogr,ficas y econd•icas. 

De esa manera se plantea la grave contradicción social de que 

los sujetos m~s necesitados de asistencia care~can de ella ~º

mo ~e mencionado anteriormente. 

Z.5.1. Servicios de Solidaridad Social 

Una de las inovaciones más trascendentales contenidas en la

Ley del seguro social de 1973, la constituyen los servicios -

de Solidaridad social, que significa el trinsito entre un ré

gimen de seguro social y otros de seguridad social. Este si_!. 

tema pretende proteger al ser humano por el solo hecho de ser. 

lo, haciendo posible que satisfaga sus necesidades •ás impe-

riosas, sin ieportar que carezca de aedios propios para aten

der las o resolverlas. 

Es necesario llevar la protección del seguro social aunque s! 

lo en la prestación •~dica, a todos aquellos que por carecer-
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de ••dios no pueden pagarlo o cotizar y no por ello dejar de

ser seres hu•anos. 

Los servicios de solidaridad social establecidos en la nueva

ley del seguro social de 1973, tiene precisamente por objeto

auxiliar a los sujetos, que por su extre•a condición de pobr.!, 

za est'n i•posibilitados de pagar por cuenta propia una aten

ción •fdica que les preserve la salud y les cure sus enferme

dades. 

Podria estimarse que este servicio de solidaridad social co-

rresponde su prestación a la asistencia pública, en este caso 

a la secretaria de salubridad y asistencia a quien correspon

de atender a los indigentes. Sin e~bargo esta limitante ha -

sido superada al establecer en la ley del seguro social de --

1973 que los servicios de solidaridad social podrAn prestarse 

por el !.M.S.S., lo que ha servido para aprovechar con vista

al inter6s superior de los sujetos beneficiados, los grandes

recursos que en materia de organización médica, experiencia y 

posibilidades materiales tienen en nuestro medio el I.M.S.S. 

El fundamento legal de los servicios a~ solidaridad social e~ 

tán contempladas en los artlculos 236 al 239 de la ley del s~ 

guro social, la base legal más directa la encontramos en el -

articulo 80. de la Ley que dice ''Con fundamento en la solida

ridad el r~gimen del seguro social, además de otorgar las - -

prestaciones inherentes a sus finalidades podr'n proporcionar 

servicios sociales de beneficios colectivos••. 
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11 Los servicios de solidaridad social co•prenden asistencia •f 

dica, farmac~utica e incluso hospitalaria. 

El I.".s.s. organiza, establece, opera unidades •fdicas dest_i 

nadas a los servicios de solidaridad social los que son pro-

porcionados exclusivamente en favor de n~cleos de poblaci6n -

que constituyan polos de •arginaci6n rural, suburbana y urba

na y que el poder ejecutivo federal determine coao sujetos de 

solidaridad social. 

El funda•ento constitucional de los servicios de solidaridad

social se encuentran en la tracción XXIX del apartado 11 A11 del 

articulo 123 de nuestra carta magna, que dispone que la ley -

del ~eguro social comprenderá diversos seguros, incluyendo el 

de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la 

protección y bienestar de los trabajadores campesinos, no as.!. 

lariados y otros sectores sociales y sus familias. 

De esta manera, no Queda duda legal en cuanto a aque los ser

vicios mencionados pueden prestarse 1 sujetos no asalariados

Y a sectores sociales sin ser necesario Que exista la rela- -

ci6n laboral o contrato de trabajo. 

Las soluciones de la nueva ley nos dice el maestro Néstor de 

Buen, per•ite afirmar que se esti produciendo el ca•bio del -

seguro social a la seguridad social. Esto QUe podria p•recer 

un juego hábil de palabras, en realidad tiene una iaportancia 

decisiva y produce, consecuencias de tal n1tur1leza que su --
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anllisis cuidadoso permitir4 afirmar la definitiva independe~ 

cia de la ciencia jurldica, del seguro social, respecto del -

derecho del trabajo, inclusive, en una curiosa inversión de 

jerarqulas es posible que se produzca en la sistemática jurl

dica del fen6•eno de que el derecho del trabajo sea consider~ 

do a partir de ahora, co•o for•ando parte de la seguridad so-

cial, ya que fsta atiende a todos aquellos que pueda expresar, 

de una •anera eficaz, el cu•pllmiento de la justicia social -

Integral. C10) 

La prestación de los servicios de solidaridad social no es --

obligatoria o forzosa, como si lo es en el régimen obligato--

rio del seguro s~cial. Estas prestaciones constituyen un de-

recho exigible ante el I.".s.s., por parte de los asegurados-

y sus familiares beneficiarlos, en cambio los sujetos de soli 

daridad social carecen de tal derecho, ya que de acuerdo.con-

el articulo 80. de La ley antes citada nos dice que el seguro 

social 11 podrá proporcionar'' las servicios relativos. 

''Al decir 11 podrj proporcionar'' y 11 no proporcionar''• El legii 

lador quiso no comprometer fatalmente a la institución encar-

gada de la administración del seguro social, habida cuenta --

que pri•ero está obligada a cuidar que se otorguen eficazmen

te las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y -

<10> Cfr. De buen L. Néstor. El Seguro Social la Seguridad Social en 
la• Nueva Ley • Pág. 13. 
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dem4s beneficiarios del r•gi•en del seguro social. 

Resulta un tanto alagador el hecho de que los progra•as rela

t;vos a los servicios de solidaridad social no se hin quedado 

simplemente enmarcados en un código, sino que desde el año de 

1974, se han deter•inado y beneficado grandes zonas en la Re

p~blica "exicana, en donde se han establecido algunas clfni-

cas y pequeños hospitales de ca•po que en la actualidad atifn_ 

deri grupos de marginados y a grandes grupos de indigentes. 

Sin embargo qué pasa, si nos avocamos a estas edificaciones -

nos damos cuenta que es muy poca la gente que recurre a estos 

lugares puesto que como dije anteriormente no est¡n realmente 

enterados de que se les puede dar atención, pues bien me pre

gunto y creo lo hemos visto cuando en una clinica y hospital

del seguro social existe una atenci6n de urgencias en donde -

claro está se atienden Los casos graves de personas indistin

tamente que sean aseguradados o no, y sin e•bargo se le da la 

atención a ambas personas, pera pregunta pri~ero el personal

es asegurado y si uno dice que no, únicamente atienden porque 

no decirlo asf de •ala gana y de inmediato envfa 1 dicha per

sona a su casa o si está muy grave a algún hospital de benefi 

ciencia pública, siendo que en estas casos deberfa de ser •'s 

amplia la atención a estas personas debido a que si el estado 

est• subsidiando aunQue no en su totalidad el aant~niaiento -

de esta instituci6n p1rte de este subsidio proporcionarlo pa

ra la atención coapleta de estas personas, no hasta que sane-
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sino hasta d1rle una co•pleta atención y porque no decirlo --

aunque se• por un solo df a y no unas horas como oscila acostu~ 

brar el person1l, p1r1 evitarse carga en el trabajo que dese~ 

pe~• cada uno. 

2.5.2. L1 Continuación e Incorporación Voluntaria en 
el R~gi•en Obligatorio 

Se refiere 1 lis personas que dejen de pertenecer a ~l, pero-

que tienen interAs en conservar su protecci6n, podr~n hacerlo 

sie•pre y cuando hayan cotizado 52 semanas en lugar de 100 -

que exigla la ley de 1943. Se autoriza la inscripción en el-

•ismo grupo de salario a que pertenecfa el asegurado en el m~ 

aento de la baja o en el grupo inmediato inferior o superior, 

para establecer con esta última alternativa la posibilidad de 

que las personas cuyo nuevo ingreso se los permita, queden r~ 

gistrados en el grupo inmediato superior al que tenfan antes-

de ser dados de baja, con esto sus prestaciones económicas s~ 

rán de •ayor cuantla. El articulo 194 de la Ley del Seguro -

Social dice: El asegurado tiene la obligación de cubrir lnte-

gra•ente Las cuotas obrero-patronale~ respectivas y podrá en-

terarlas por bimestres o anualidades adelantadas. 

Los ramos cubiertos por este régi•en son: 

1. Enfer•edad y maternidad. 

2. Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerie. 
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El asegurado podrá optar por cualquiera de a•bos o por el co~ 

junto. 

Se creó también la "incorporación Voluntaria al Rfgi•en Obli

gatorio'' que constituye una innovación ya que crea el •arco -

legal necesario para incorporar al seguro social a nu•erosos

grupos y personas que no gozaban de los beneficios del seguro 

social. 

El legislador quiso incluir en este régi•en a los trabajado-

res do•ésticos, los trabajadores de industrias fa•iliares y a 

los trabajadores llamados independientes, siendo entre este -

grupo los prafesionistas, comerciantes en peQueño, artesanos, 

a los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y a los -

patrones personas fisicas con trabajadores asegurados a su -

servicio. 

Los beneficiarios de este régimen se~in aquellos suje~os a -

los Que aón no se hubiese extendido el rfgi•en obligatorio, -

pero su inscripción estari condicionada a que se abran deter

ei11ados periodos para tal efecto, seftalados por el I.".s.s. 

Este tipo de asegurados habr•n de cotizar en grupos fijos y -

por periodos co•pletos, pero en los regla•entos respectivos -

se podrin establecer una f6r•ula distinta de cotización, en -

todo caso para evitar posibles fraudes, se autor;za Que et 

instituto Que establezca plazos de espera para el disfrute de 

las prestaciones en especie del ra•o del seguro de enfereeda~ 
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des y •aternidad, plazos que en ningún caso, podrán ser mayo

res de 30 dlas, a partir de l• fecha de inscripci6n. 

El articulo ZOZ, de la Ley del Seguro Social faculta al in•ti 

tuto para abstenerse de efectuar el aseguramiento voluntario

cuando de •anera previsible ello pueda comprometer la efica-

cia de los servicios que proporcionan a los asegurados en el

ragimen obligatorio. 

La 6ltima secci6n del capitulo octavo del titulo segundo de -

la nueve ley del seguro social, la cual se refiere en su sec

ción sexta a ''otras incorporaciones voluntarias'' se indica -

que taabién son susceptibles de incorporación voluntaria al -

régimen obligatorio'', los empleados de las entidades federa-

les, estatales, o aunicipales y de los organimos o instituci~ 

nes descentralizadas, que no sean considerados, en forma esp!. 

cial como sujetos de seguridad social. En estos casos será -

necesaria que la Secretarta de Hacienda y Cr~dito Público ex

prese su conformidad con el aseguramiento y Que otorgue su -

responsabilidad solidaria frente al instituto, con respecto a 

los deudores principales. Si se trata de trabajadores al se.!: 

vicio de entidades o instituciones estatales o municipales, -

el pago de las cuotas deberá hacerse siempre con cargo a los

subsidios o a las participaciones que en ingresqs federales -

correspondan a dichas entidades o i~stituciones, sin embargo

es en pocos casos que se da lo anterior manifestado, ya· que -

se cuenta que la •ayoria de estos emoleados se encuentran in.!. 
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critos en instituciones que prestan seguridad social partien

do de las bases de la Ley del Seguro Social en su general;dad 

tales coao los siguientes organhmos l.S.S.S.T.E., l.S.E.Pl.Y.PI. 

coao un ejeaplo asl como la l.S.S.f.A.PI. 

Existe taabién dentro de esta nueva ley, el Régiaen Volunta-

rio del Seguro Social, se encuentra pCanteado en el capitulo

único. Dispone de aanera especial que el instituto podr' con

tratar en far•• individual o colectiva seguros facultativos -

para proporcionar prestaciones en especie de ta ra•a del seg~ 

ro de enfer•edades y maternidad, a faailiares del asegurado -

que no estfn protegidos por la ley, o a sujetos no asegura- -

bles no considerados como de posible incorporaci6n voluntaria 

el anterior comentario se señala en los articulas 219, 223, -

224 al 231 de la ley del Seguro Social vigente. 

Existe dentro de esta ley la posibilidad de contratar seguros 

adicionales para satisfacer prestaciones econ6aicas que se h~ 

bieren pactado en los contratos ley o en los contratos colec

tivos de trabajo y que fueren superiores a las de l1 •is•a n~ 

turaleza de las que establece el rfgiaen obligatorio del seg~ 

ro social. 

Son var;as y diversas las for•as de aanifestarse la superiorl 

dad de las condiciones contractuales. Suelen consistir en a~ 

aentos en las cuantias de las prestaciones de carácter econ6-

aico, disminución de la edad atniaa, para su disfrute, •odifi 
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caci6n del salario pro•edio base del cálculo y otras semejan

tes, entre los que ••rece destacar el r6gimen de jubilación -

que eventu•l•ente, se conviene entre las empresas y sus trab.! 

jadores y que, por regla general permite al trabajador obte-

ner con cargo al propio rfgimen un cumplimiento sobre las pe!!. 

siones por vejez que otorga el I.".s.s. En virtud de ese cu.!!!. 

pli•iento a partir de la fecha de jubilaci6n, Los trabajado-

res suelen recibir una cantidad equivalente al salario que -

les correspondi6 durante su servicio activo. 

Este tipo de sistema exige una revisión pereanente de las - -

prestaciones, con el objeto de que el I.M.s.s. valorando ac-

tuarial••nte las modificaciones fije el monto de las nuevas -

pri•as y cualquier otra modalidad. 

El articulo 230 de la Ley dispone que el I.M.s.s. debe organi 

zar sus secciones especiales los seguros facultativos y adi-

cionales, contabilizar y administrar los fondos correspondie~ 

tes en forma separada de los fondos que deriven de los oblig~ 

torios. 

Se han incrementado en gran porcentaj¿ los servicios sociales 

m~dicos, hospitalarios, las prestaciones económicas se han a~ 

tualizado, Las prestaciones y las pensiones. Las reservas 

econ6•icas son el reflejo de las buenas administraciones ya -

que en La actu1lidad el instituto trabaja afanosamente. 

Para concluir dir6 que La finalidad tanto de La ley de 1943 -
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co•o en la de 1973 es la de gar•ntizar el derecho hu•1no, a -

la salud, a la asistencia •~dita la protección de los •edios

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el -

bienestar individual y colectivo. 

Asf pues el seguro social pretende •lcanzar dichos objetivos

Y para ello establece dentro 4e su rfgi•en los siguientes ra

mos del seguro: 

Seguro de Enfer•edades y Raternidad 

Seguro de Invalidez, vejez, cesantfa en edad avanzada y

muerte CI.v.c.".l 
Seguro contra riesgos de trabajo 

Seguro de guarderlas para hijos de asegurados 

De estos seguros en el siguiente capitulo hablar~ m&s a fondo 

y asf tocaré ya para terminar que en cuanto al objeto y atri

buciones del seguro social están los siguientes: 

Garantizar el derecho hu•ano a la salud, la asistencia •édica, 

la protección de los ~edios de subsistencia y los servicios -

necesarios para el bienestar y colectivo. Articulo 2, Incor

porar al r&gi•en del seguro social obligatorio a los trabaja

dores de industrias fa•iliares, a los tr•b•jadores indepen- -

dientes, pequeños co•~rciantes profesionales y sus si•ilares. 

Articulo 13. Registrar a los patrones, inscribir a los trab~ 

jadores y precisar los grupos de salario, tal decisión no li

bera a los obligados de las responsabilidodes y sanciones. 
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Articulo 25. Asi co•o cancelar el registro de los trabajado-

res 1segur1dos. Oeter•inar los sujetos del seguro, los gru-

pos de salario que correspondan a los trabajadores, la clase

y grado de riesgo en que la ••presa deba cotizar y las demás

circunst1ncias relacionadas con la aplicación de la ley Ar-·

ticulo 25 y 79. Inspeccionar los centros de trabajo para - -

ello los patrones y de•ás estarán obligados a prestar todas -

las facilidades Articulo 241. Determinar las cuotas corres-

pondientes sobre la base de un porcentaje de los salarios Ar

ticulo 33. Elaborar los cuadros básicos de medicamentos que-

se consideren necesarios Articulo 98. éstas son tan sólo -

unas cuantes atribuciones y objetivos del I.K.s.s., pero sol~ 

mente estudiar6 algunos y para ello lo tratar~ en el siguien

te capitulo. 

Es iaportante mencionar que en relación a los articulas 12 y-

13 en donde nos hablan de los sujetos de aseguramiento en el

régi•en obligatorio en donde se habla en su fracción I del a~ 

t1culo 12 de las personas que se encuentran vinculadas a -

otras por una relación de trabajo. En su fracción II los - -

mie•bros de sociedades cooperativas de producción y de admi-

ni straciones obreras o mixtas, en la III, los ejidatarios co

•uneros colonos y pequeños propietarios organizados en grupo

solidario, sociedad local o unión de crédito comprendido en -

la ley de crfdito agricola, observando que en este articulo -

habla de grupos de sociedades, cooperativas únicamente que -

realmente es h~rmoso al observar a estos gremios de personas-
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que a~n no gozaban de la seguridad social. 

En cuanto al articulo 13 señala otros grupos sujetos de aseg_!l 

ramiento del rfgimen obligatorio, tales co•o los que señala -

en su fracción I, los trabajadores en industrias fa•iliares,

los independientes y trabajadores no asalariados. En la II -

Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y los pa-

trones personas ffsicas con trabajadores asegurados a su ser

vicio y en el ~ltiao párrafo abarca a los trabajadores doafs

ticos viendo que en este articulo también habla en su frie- -

ción I de tos trabajadores no asalariados, sin abmargo no es

claro, se puede entender Que entre !stos se encuentran el ca~ 

pesino, el herrero, el carpintero, pero si estos n~cleos can

to que ganan sobreviven van a poder incorporarse voluntaria-

mente al régimen obligatorio, pues lo único que les interesa

es pagar sus impuestos para no ser privados de sus negocios y 

el campesino s6lo trabajar la tierra a cambio de unos pesos 

para mal co•er. Por lo que concluyo que el Gobierno Federal

debe de toear de inmediato cartas en el asunto y tratar de i.!!, 

corporar a estos núcleos que forman parte i•portante en la 

econo•ia nacional, Mediante apoyo econ6eico, creando organis

mos p6blicos subsidiados por el estado aisao, asi co•o en -

nuestra sociedad actual ya se han incorporado al Seguro So- -

cial núcleos coao taxistas, ejidatarios y los propios univer

sitarios, grupos que forman parte de la econoa!a del pais, si 

los campesinos aportan riqueza fund1aent1l al pueblo •ediante 

su fuerza de trabajo, no entiendo porque el sisteaa se ha ol-
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vidado de ellos cuando la historia narra que el movimiento de 

la Revoluci6n que encabezada y apoyada en mayor parte por el

ca•pesino, y en base a esta lucha gozamos la mayoria de la S~ 

ciedad de Segurodiad Social y sin embargo nos olvidamos de 

ellos, por lo anterior co10 ya referi el Gobierno Federal de

be de apoyarlos . no s6lo Mediante crEditos rurales para tra

bajar la tierra, sino con aportaciones Econ6micas para prote

ger 1l ca•pesino y su faailia contra los infortunios futuros, 

y evitar el abandono de su tierra en busca del espejismo de -

la Ciudad. 



CAPITULO 111 

APORTACIONES Y PRESTACIONES EN EL REGIMEN 
OBLIGATORIO 

3.1. LAS CUOTAS, SALARIOS Y GRUPOS DE COTIZACION 

Las cuotas obrero-patronales representen la aport1ci6n •4s i.! 

portante al Instituto "e•icano del Seguro Social, y est'n 

constituidas por Las contribuciones que de acuerdo con La Ley 

deben cubrir Los patrones y Los trabajadores en general. 

Como antecedente diremos que la doctrina sie•pre ha tenido di 
ficultades para deter•inar La naturaleza jurfdica de las cuo-

tas. 

Se~ún la opinión de algunos autorPs, se trataria de una forma 

del salario o de una parte de fste, vertidas por tl empleador 

en Las instituciones de la seguridad social, para atender Las 

necesidades del trabajador en deter•inadas circunstancias, --

der.tro de éstas ideas la cuota serfa una especie de salario -

diferido. 

En Francia, La corte de casación aceptó durante •Ucho tie•po

estas ideas y consideró Las cuotas, si•ples coapleaentos del-

salario Que debfan de tenerse en cuent1 al deterainar el sal~ 
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rio bise. 

Per•1nec1n fieles 1 este punto de vista aquellos que se nie-

gan 1 ver tr1nsfor•ada la seguridad social en un servicio pO-

blico y desean que siga siendo, coeo en sus orfgenes, uno de-

los grandes •ovimientos espontineos con ayuda de los cuales y 

por obra de la acción colectiva e inoficial, la sociedad ava~ 

za y se organiza en sus distintos aspectos. (1) 

Esta interpretación se tr1nsfor•ó desde que se declaró oblig_! 

tori1 la previsión de los riesgos y surgieron las modernas -

instituciones de la seguridad social, creadas y dirigidas por 

el estado. 

Desde que la previsión colectiva de los riesgos tomó~ la for

•• de los seguros obligatorios, se empezó a sostener en la --

doctrina que los aportes obrero y patronales eran verdaderos-

i•puestos. 

Estas ideas tuvieron particular resonancia en el 60. Congreso 

del Instituto Internacional de Finanzas POblicas, celebrado -· 

en el afto de 1950, en Bflgica Veldka•o, en su inforae sobre -

Holanda afir•a co•o sintesis, que el pago de primas estableci 

das por la ley es oblig1torio y que se deben considerar coao

un i•puesto sobre el solario, yo que jurldicamente son compa-

(1) Cfr. De Ferrari Francisco. Los princiiios de la S!lluridad Social. -
llhico 1983. Edit. de P1l•a. Z1. edici n. PAg. 150. 
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rables al impuesto y económiea111ente se ca•portan igual Que --

ellos. 

Peacock, en su informe sobre Gran Bretaña, clasificó los apo~ 

tes patronales entre los impuestos. 

Selma ftushkin, en su informe sobre los Estados Unidos de A•é-

rica, no encuentra una substancia real que marque una distin-

ci6n entre estas contribuciones y el i•puesto. Petrilli en -

su infor•e sobre Italia, procede por eliminaci6n sucesiva, y-

encuentra Que no son asimilables a las primas de los seguros-

privados ni a las tasas, dice que son contribuciones de dere-

cho público que se relacionan más con el impuesto. (2) 

De todo to expuesto puede deducirse aue la mayoría de las do.:_ 

trinas extranjeras consideran las cuotas obrero-patronales c~ 

mo impuestos. 

En "éxico, las cuotas obrero-patronales fueron consideradas -

algún tiempo con un carácter mercantil. 

''El titulo donde consta la obligación de pagar las aportacio-

nes, tendrá carácter ejecutivo 11
• Dicho precepto fue derogado 

el 4 de Noviembre de 1944, pues el carácter de ejecutivo era-

muy dilatorio y antiecon6mico, obligaba al instituto • deman-

dar su pago ante las autoridades judiciales lo que i•pidió al 

C2) Cfr. De Ferrari Francisco. Los Principios de la 5!9uridad Social 
Pig. 152. 
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instituto contar oportuna•ente con recursos suficientes para

at.ender las prestaciones que estaba obligado a brindar dado -

que los litigios tardaban mucho en resolverse ante la constan 

te interpas1ci6n de instancias judiciales. 

Con el fin de salvar esta situación el decreto presidencial -

del 4 de novie•bre de 1944, refor•Ó el articulo 135 de la ley 

del seguro soci•l otorgando al Instituto Kexicano del Seguro

Soci•l, otorgando al Instituto Kexicano del Seguro Social el

car,cter de organismo fiscal aut6no•o y dando a los aportes -

el carácter fiscal. 

Se facultó al instituto para determinar los cr~ditos, las ba

ses para su liquidación, fijar su cuantla y percibir y cobrar 

los i•portes, aplicándose en caso de incumplimiento en el pa

go, el procedimiento administrativo de ejecución señalado en

el Código Fiscal de la Federación, a través de las Oficinas -

Federales de Hacienda, la intervención de las Oficinas Feder.!. 

les de H•cienda se debe a un acuerdo dictado por el ejecutivo 

el 22 de septiembre de 1958. 

En este acuerdo se ordena lo siguiente: 

a> ''La Secretaria de Hacienda, establecerá oficinas ejecuto

ras en los lugares de mayor cobranza y en los restantes -

creari mesas especiales dentro de los grupos de ejecución. 

bl El instituto re•itir¡ a las oficinas Generales se dice F~ 



77 

derales de Hacienda las c~dulas no pagadas oportunaaente, 

en un plazo de treinta dias despu's de que hayan sido e•i 
gibles. 

e) Salvo el caso de autorización especial, el instituto se -

abstendrA de recibir pagos a cuenta de liquidaciones que-

hayan s;do turnadas a la Oficina Federal de Hacienda y di 

chas liquidaciones per•anecer!n en este lugar hasta que -

sean pagadas en su totalidad. 

d) Sin e•bargo el instituto podrá solicitar la suspensí6n 

del procedi•iento económico coativo en los tfrminos de 

ley". (3) 

Respecto a la caracteristica de organismo fiscal autónomo - -

Fanraug los define como corporaciones públicas o entes parae~ 

tatales, creados por normas de de~echo público, con elementos 

coactivos, y cuya función etpecial es realizar los servicies-

públicos que les ha encomendado la ley, el carácter coactivo-

le traduce en la deter•inaci6n unilateral de cuotas para las-

e•presas y en la vigencia de las disposiciones administrati--

vas que fcr•alaente ayudan a esta deter•inaci6n. 

Al respecte la Supre•a Corte de Justicia de la Nación, nos di 

ce: 

''Seguro Social, fundaaento de las cuotas, en le dipuesto por 

C3l "°reno Padilla Jav;er. Nueva Ley del Seguro Social. "'•ico 1986. -
Edit. TrHlu. 1a. edic;ón. Coeentario Art. 271. Plg. 151 y 152. 
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la fracci6n XXIX del articulo 123 de la Constitucidn co~o ••L 
vicio público nacional". Si la fraccidn XXIX, del articulo -

123 de ta Constitucidn Federal considera la implantación del

seguro social como un servicio pública, d•ben concurrir en su 

creacidn y funcionamiento, las caracterfsticas generales de -

todo servicio de tal fndole es decir la satisfaccidn ininte-

rru•pida de La necesidad social que se trata de cubrir, uni-

for•e y poco honerosa finalidades fstas que obligan una inteL 

vencidn especial del poder pOblico que garantice la realiza-

ción eficaz de esos objetivos y que haciendo uso de su potes• 

tad de i•perio dicte las disposiciones que crea necesarias o~ 

teniendo su premacia del interds en la prestacidn de la nece• 

sidad que se trate de satisfacer con el servicio público, en

beneficio del núcleo que la padece pur en~ima de los intere-

ses particular~s de tal forma que procure dejar fuera del 

acuerdo de voluntades de los particulares las condiciones en

que se preste et servicio~ haciendo derivar su obligatoriedad 

de la ley que croa él mismo. 

En eso orden de ideas cabe mencionar que el legislador, de~ -

articulo 135 de la Ley del Seguro Social actualmente artf culo 

Z67.Y 268 dió el carActer de aportaciones fiscales a las cuo

tas que deben cumplir los patrones como parte de los recursos 

destinados al sostenimiento del seguro social, considerando -

a 6stas como contribuciones de derecho póblico de origen gre

oial o profesional a cargo del patrón que haya su fundamento• 
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en la prestación de trabajo y su apoyo legal en lo dispuesto-

en el articulo 123 de la Carta "agna y su ley reglamentaria.C4> 

Co~o ya se dijo, varios autores tr•tan de clasificar a las 

cuotas obrero-patronales como i•puesto, nuestro Código Fiscal 

de la Federación en su articulo 2o. nos sefiala "que son im- -

puestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la -

ley con caricter general y obligatorio, a cargo de personas -

fisicas o •orales, para cubrir los gastos pQblicos''• 

Con base en este dispositivo, sostienen que las cuotas son 

una prestaci6n ya que constituyen una aportaci6n en moneda de 

curso legal, que La Ley del seguro social que es una ley esp!_ 

cial fija con carácter general y obligatorio a los sujetos en 

ella tipiticados, para cubrir los gastos públicos originados-

por la prestación de un servicio público que es el Que da la-

seguridad social. (5) 

También con base en La ley de Ingresos de la Federación que -

cataloga bajo el rubro de impuestos a las cuotas del Seguro -

Social •uchos autores le atribuye tal naturaleza. 

Del articulo 2. del Código Fiscal se desprende pri•ero, que -

Las prestaciones son en dinero o en especie, segundo que son-

C4l Á11Paro en revisión 4607/55 Pro110vido por !lanufacturas Unidas, S.A. fa 
llado 29 de junio de 1971. Infor .. del Presidente de la S. C. J. P&g~ 
326, 327. 

(5) Kaye J. Dionisio. Estudios y Probledtic1 en la 1plic1ción prActica
de la Ley del Seguro Social. Asociación de Estudios de la Seguridad
Social "exicana. "~xico, 1980. Edit. I.E.E.S.A. P•g. 133. 1982. 
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generales y obligatorias, tercero que son a cargo de personas 

ffsicas o aorales, y cuarto que son destinados a cubrir gas-

tos p~blicos. 

Las cuotas del seguro social son cubiertas en dinero y en al

gunos casos se dice los impuestos son generales y obligato- -

rios en caabio las cuotas son especiales y obligatorias ya -

que 6nicaaente est•n obligados a enterarlas los patrones que

de •cuerdo •l articulo 1Z de la Ley del Seguro Social est4n -

obligados a Inscribir a sus trabajadores. 

Asiaismo cuando se abran los periodos que establecen el ejec~ 

tivo federal o cuando se solicite direc~amente al H. Consejo

Tfcnlco por las personas comprendidas en el articulo 13 de la 

Ley de la materia, serán también afiliables y por lo tanto s~ 

bre ellos ser pagarán las cuotas correspondientes. 

Por ende las cuotas del seguro social no pueden ser consider~ 

das coeo generales, salvo que se vean desde el punto de vista 

siguiente: Que se entienda por general, que todas las perso-

nas que caigan en los supuestos que ment~onamos, o sea que -

tengan que inscribir a sus trabajadores enterandol las cuotas 

correspondientes. 

El tercer elemento si puede acoplarse a las cuotas del !.M.S.S. 

en cuanto Que los patrones Que enteran las cuotas pueden se~

personas fisicas o morales. 

En el cuarto ele•ento se encuentran la barrera más grande en-
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ambos conceptos, pues los i•puestos están destinados a cubrir 

los gastos públicos, •ientras que las cuotas deben de ser co~ 

sideradas como una contraprestación obligatoria de servicios. 

Asi las describe el Tribunal Fiscal de la Federación: 

11 Las cuotas obrero-patronales son contraprestaciones obligat~ 

rias de servicio, si la ley del seguro social es obligatoria-

es con el fin de proporcionar a los trabajadores, individual-

•ente considerados, los beneficios que la •isma ley establece 

y no para cobrar Las cuotas que el instituto o sus empleados-

consideren convenientes. El importe de las cuotas obrero-pa-

tronales sólo puede entenderse co•o una contraprestación que-

de mlnera obligatoria, se paga el instituto por los servicios 

que presta o que pueda prestar a los trabajadores'' (6) 

Esta aunado a que el H. Consejo Técnico del Instituto Mexica-

na del Segura Social, estableció en su acuerda No. 1999481 -

emitido el 25 de septiembre de 1967. Ha Quedado demostrado -

que las cuotas obrero-patronales no tienen el car¡cter de im-

puestos ya que •stos deben entenderse co•o contribuciones de~ 

tinadas al sostenimiento de las gastas del poder pública. C7l 

Por lo tanto queda confir•ada la tesis de que las cuotas del-

seguro social, no tienen carácter de i•puestos, aún cuando --

C6l Tribunal Fiscal de la Federación. Resolución 4695/64. 5a. Sala. 6-
de. abril de 1965. 

C7l Cfr. H. Conseja ncnica del I.11.S.S. Acuerdo No. 199481 de fecha 25-
de septiembre de 1967. Edit. 116xico. Fiscal. 1977. P6g. 22119. 
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aparezcan con tal car4cter en la ley de Ingresos de la Feder.! 

ci6n. 

Algunos autor~s consideran QUe las cuotas obrero-patronales -

es una actividad pública dirigida rectilineamente al fin de -

la seguridad social. 

La tesis de l• cuota como exacción parafiscal mantenida por -

nu•erosos autores como Lega, Durans, Ucelay, Vicente Arche, -

es particularmente atractiva para los que consideran a las e.!2. 

tidades gestoras de seguridad social como entidades estatales 

autónomas. 

En efecto la parafiscalidad implica que tales ingresos no se

integran en los presupuestos del estado, ni se administra por 

!ste sino en los presupuestos del organismo autónomo a quien

corresponde su administración. 

Considero que esta tesis de la cuota exacción parafiscal es -

la que m•s se adecúa a las cuotas del seguro social en "~xico, 

tal afirmación tambi~n es corroborada por la Suprema Corte de 

Justicia en el amparo 4607/55 mencionado anteriormente. 

Naturaleza juridica de las cuotas del Seguro Social. 

El legislador ordinario en el articulo 135 de La Ley del Seg~ 

ro Social actualmente articulo 267, di6 el caricter de aport~ 

ciones a las cuotas que deben cubrir los patrones como parte

de los recursos destinados al sostenimiento del seguro social, 
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consider6ndolas como contribuciones de origen gre•ial o prof~ 

sional a cargo del patrón que haya su funda•ento en la prest~ 

ci6n del trabajo y su apoyo legal en lo dispuesto por el ar-

tlculo 123 de la Carta "agna y su ley reglamentaria. De tal

manera que las cuotas exigidas a los patrones para el pago 

del servicio p6ulcio del seguro social quedan co•prendidos 

dentro los atributos que impone el estado a los particulares, 

con fines parafiscales, con car,cter obligatorio para un obj~ 

tivo concreto de una persona juridica que tiene a su cargo la 

prestaci6n de un servicio público en ad•inistraci6n indirecta 

del Estado, encargado de la prestaci6n de un servicio público. 

En tales circunstancias, no se puede considerar que la oblig~ 

ción de cubrir las cuotas del seguro social sean de carácter

civi l derivadas del acuerdo de voluntad, sino que su imposi-

ción deriva de la ley'1
• CB> 

De lo Que concluimos que las cuotas obrero-patronales deben -

considerarse como contribuciones parafiscales. 

3.1.1. Salarios y Grupos de Cotización 

Considero que es de vital importancia el salario, ya que ~ste 

es la base para la cuantificaci6n de las obligaciones del pa

tr6n con el instituto. Asimis•o es la base de las prestacio

nes que el Instituto cubrirA al trabajador asegurado. 

(8) Cfr. A11¡>aro en revisi6n 4607/55. Citado en la Plg. l~. 
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La doctrina del Seguro Social se basa, entre otras, en la te

sis de que la naturaleza y carácter de gran parte de los rie2 

gos que pesan sobre la mayoria de los individuos derivan, de

un• ••ner1 o de otra, de la for•a en que éstos obtienen los -

•edios econ6aicos para su subsistencia, y siendo el salario -

el factor pri•ordial Que hace posible la supervivencia de di

cha aayoria, la cuantía de las aportaciones al seguro social

debe ser proporcional a la de las salarios, para que las pre~ 

tac;ones en especie que cubren los diferentes riesgos sean 

las •&s adecuadas y las prestaciones en dinero, conforme a 

las condiciones econó•icas de los afiliados. 

La econo•ia del I.K.s.s., se sostiene con las aportaciones 

que calculadas proporcional•ente sobre los salarios, hacen 

los trabajadores asegurados, los patrones y el gobierno fede

ral. 

Por ello el patr6n deber& comunicar oportunamente al !,M.S.S. 

el salario real con el que se van a inscribir al trabajador,

º cualquier •odificaci6n en su salario. Cual~uier error en -

la co•unicaci6n del salario del trabaiajor por parte del pa-

trón, traer& co•o consecuencia sanciones y capitales constit~ 

tivos a 6ste. 

El concepto de salario co•o base de cotización ha sufrido •e

dificaciones desde l1 ley de 1943. El articulo 18 de dicho -

ordenaaiento consideraba co•o salario el ingreso total que o~ 

tiene el trabajador coao retribuci6n de sus servicios. Este-
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criterio diferia del de la ley federal del trabajo, vigente -

hasta el 30 de abril de 1970, que establecia que el salario -

es La retribución que debe pagar el patrón al trabajador, por 

virtud del contrito de trabajo. 

El articulo 32 de la nueva ley del seguro social desglosa los 

elementos que integran el salario base de cotización coao cu~ 

ta diaria, gratificaciones, distinguiendo los conceptos que -

no deben to•arse en cuenta entre ellos la particip•ción en -

las utilidades de la empresa instrumentos y utilidades de tr~ 

bajo. Desde la ley de 1943 se hablan tooado en cuenta co•o -

integrantes del salario, las remuneraciones en especie consi~ 

tentes en un aumento del 25% del salario efectivo. En ~a ley 

de 1973 se estableció la proporción que representa cada uno -

de los elementos a razón del B.33 para los casos de presta- -

ción por este concepto no cubre los tres como lo cita el ar-

t1culo 38. En los casos de modificación de salario en el que 

cambie el grupo de cotización el patr6n tendrA cinco dias pa

ra presentar el aviso ante el instituto de acuerdo con la 

fracción del articulo 40, el salario variable es aquel que se 

otorga a trabajadores que no obtengan un salario de garant1a

son a~uellos trabajadores que prestan sus servicios, a base -

de comisiones y no es posible conocer sus entr1d•s previa•en

te en este caso la ~racción 11 del articulo 36 con relación -

al 40, fracción 11 nos dice: 

Si por la naturaleza del trabajador el salario se integra con 
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ele•entos v1ri1bles que no pueden ser previamente conocidos -

se su•1r¡n los ingresos totales percibidos durante el año ca

lendario anterior y se d1vidir'n entre el número de d!as de -

s1l1rio devengado. 

Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso se tomará et s~ 

lario probable que le corresponda. 

En los casos previstos en la fracción II del articulo 36 los

p1trones est1r6n oblig1dos a co•unicar at· instituto dentro -

del mes de enero siguiente, la •edificación de salario prome

dio obtenido, cuando implique cambio de grupo de cotización -

del tr1bajador. 

As1 por eje•plo para un trabajador de nuevo ·ingreso Que se 

inicie en una empresa como agente de ventas el 1o. de mayo de 

1980 y se inscribe en el grupo R, por decir algo, al final 

del año deberán sumarse los ingresos totales percibidos dura~ 

te el periodo que laboró y dividirlos·entre los dlas de sala

rio para obtener el salario base de cotización para el si

guiente año de 1981. 

El salario mixto, es aQuel que tiene caractertsticas de ambos 

o sea una cantidad que puede ser previamente determinada y la 

otra son prestaciones desconocidas, tales co•o, comisiones, -

compensaciones extraordinarias, salario y se encuentran regi

dos por los articulos 36 y 40 en sus fracciones III y dice: 
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''En los casos en que el salario de un trabajador se integre -

con ele•entos, fijos elementos variables, se considerarA de 

carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se

sumar~ a los elementos fijos el proaedio de los variables. 

''En los casos previstos en la fracción tll del articulo 36 si 

se modifican los ele~entos fijos del salario y ello i•plica -

caabio de grupo dentro del cual el asegurado se encuentra co

tizando, el p1trón deberá do presentar el •viso de •od;fica-

ci6n dentro de los cinco dias siguientes de la fecha en que -

cambie el salario. Si al concluir el año calendario respecti 

vo, los elementos variables que integran el salario iaplican

una modifieaci6n en el grupo de cotización del asegurado, el

patrón presentar& al instituto el aviso de aodif ;cación den-

tro det mes de enero Siguiente. El salario diario se determi 

nará dividiendo el importe total de los ingresos variables o~ 

tenidos en el año calendario anterior entre el nú•ero de dias 

de salario devengado y su•ando su resultado a los elementos -

fijos del salario fijo diario''• 

3.1.Z. Grupos de Cotización 

Se entiende por grupo de cotización, el iaporte de las cuotas 

obrero patronales que deben de cubrirse de conforaidad de - -

acuerdo al grupo que les corresponda en base al salario base

do cot;zación. Esto se se~ala en el articulo 33 de la Ley en 

el cual se consigna la tabla con los grupos de cotización y -
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Los salarios que comprende cada uno de ellos. 

La Ley del seguro social del año 1973 en fecha 26 de febrero

de 1973, vigente a partir del 1o. de abril del mismo •ño, es

tablece el grupo minimo de cotizaci6n en el M, con un salario 

diario h1sta de cincuenta pesos y como grupo mlximo el W que

co•prende de doscientos ochenta pesos, en adelante con un to

pe de diez veces el salario •inimo del D.F. 

Se creó este grupo W, con un car~cter dinámico para evitar el 

tener que estar reformando la ley cada año, ya que con el au

••nto de la vida seria necesario estar creando nuevos grupos

de cotización. Las modificaciones que se derivan del incre-

••nto al salario minimo surtirán efecto a partir del bimestre 

siguiente del año respectivo. 

El car•cter dinlmico del grupo W, vino a resolver el serio 

probleaa para el instituto y los asegurados de estar limita-

dos, tanto en las cotizaciones como en el disfrute de las 

prestaciones en dinero, al entrar en operación este grupo QU_! 

d6 establecido en tope m6vil que nos introduce a un sistema -

creciente de cotizaci6n QUe para los cotizantes significa Que 

sus aportaciones aumenten en forma gradual y concominante con 

la dinámica de los salarios, evitando en consecuencia las ve

gativas repercusiones en su propia economia y en la nacional

por la súbita apertura de grupos QUe permJnecen est,ticos en

el tie•po. Ahora can este grupo los asegurados que se encue.!!. 

tren dentro de ,l, tendrln la revisión peri6dica y consecuen-
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te al ajuste autoaático de las prestaciones que les otorga la 

ley, en relación a sus ingresos reales, el instituto taabién

obtiene un financiamiento din&•ico acorde con la •ovilidad de 

salarios, pudiendo canalizar oportunaaente •ayores recursos -

no sólo para el aejoraaiento de las prestaciones que en dine

ro y en especie concede a los grupos protegidos por et r~gi-

•en, taabién hace posible que la instituci6n pueda realizar -

La consesión de Los servicios de solidaridad social a grupos

de co•patriotas que se encuentran profundaaente ••rginados -

del desarrollo econ6aico y que a través de dichas prest1cio-

nes se tiende a elevar su nivel de vida. Los principales CO!!, 

ceptos que deterainan las cuotas obrero-patronales son el sa

Lari? aanifestado por el patrón y el tieapo laborado por el -

trabajador. Para este último se toman los dlas trabajados y

se dividen entre siete para determinar tas semanas que debe-

rán toaar para la cotización bimestral. 

El I.".s.s. eaite las tablas para el pago de cuotas en base a 

c4lculos sate•Aticos actuariales, estábleciendo los po~cent1-

jes Que se pagarán en cada raao del seguro, ~specifica•ente -

en enfer•edades y •aternidad, ;nvalidez, v~jez, cesantia en -

edad avanzada y auerte as! como r;esgos do trabajo y gu•rde-

rias. 
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Para poder tratar breve•ente este seguro cabe referir como --

una noci6n preli•inar que la salud, es el estado del organis-

•O hu•ano, cuando funciona normal.ente y sin daño inmediato -

que lo a•enace. 

Contraria•ente enfer•edad es toda alteración mAs o menos gra

ve de la salud, que provoca anormalidades fisiológicas o psi-

quicas, o de a•bas clases a la vez en un individuo. C9) 

La lucha del hombre por combatir las enfermedades es tan anti 

gua co•o el hombre •fsmo, es un instinto en este defender la

vida y co•batir todo aquello que to ponga en peligro, ya que

la salud es uno de los tesoros m&s hermosos del hombre, y sin 

e•bargo tanto pobres como ricos mueren por igual pero general 

aente, y es por ello que a la sociedad lo que le interesa, es 

que los individuos que la forman sean sanos, ya que la rique-

za de una población sana pues estando enfermos no se increme~ 

taria en absoluto la riqueza pública. 

De ahl que el imperativo de establecer un seguro por enferme-

(9) Cfr. Alcalá Zamora Luis y Castillo. Cabanelas Guillermo. Tratado 
de Politica Laboral Y Social. Edit. Hel lasta. To110 III BuenoS'Aim. 
1976. Plg. 479. 



91 

dades, este seguro integra una de las instituciones •'s difu~ 

dadas de lo seguridad social asi co•o se protege al obrero -

que sufre algún riesgo profesional, se a•para al enferao que, 

no puede devengar su salario y tiene que pagar a6dico y co•-

prar aedicinas, y por aedio de este seguro por enferaedad se

evita el riesto de que fallezca o quede Incapacitado paro 

sieapre, en perjuicio suyo y de la sociedad porque no decirlo 

as! que pierde un eleaento de la producción ta•bifn se le co.!!. 

cede un auxilio econ6aico, aientras no labore por su padeci-

aiento ya que sin esta ayuda no tendrfa elementos pecuniarios 

para subsistir, asi constituy6 una gran innovación que la ley 

del seguro social de 1943, incluyera este tipo de seguro aun

que en algunos contratos colectivos de trabajo existentes en

el pais, en aquella época ya se habian incluido cllusulas que 

concedian alguna protección en caso de enfermedades naturales 

de los trabajadores. ''Todo trabajador inscrito en el seguro

social tiene derecho en caso de padecer una enferaedad no pr~ 

fesional, a que se le proporcione asistencia ••dico-quir~rgi

ca, farmacfutica y hospitalaria durante un periodo de cincue!!. 

ta y dos semanas de la ais•a enfermedad". (10) 

Esto adeaás debe entenderse en el sentido de que si el traba

jador padece varias enfermedades, pero ninguna de ell•s lo i!!. 

capacita por los cincuenta y dos se•anas o •~s, en cada c1so-

C10> Nueva Ley del Seguro Social. Art. 99. p¡g. 102. 



92 

tendr• derecho a las prestaciones y .nunca se sumarAn los rep~ 

sos 1 •enos que se deriven del mismo padeci•iento, ademAs se

pagor• al trobojodor un subsidio en dinero que. se fija segan

la tablo ciuo establece el seguro social. 

Dicho subsidio se comienza a percibir a partir del cuarto dta 

del principio de la incapacidad. Algunos objetan tal medida

alegando que cuando est• enfer•o el obrero, aumentan los gas

tos en general, dicha objeci6n se contesta indicando que para 

evitor l1 si•uloción, tan dada en nuestro medio es auy atil -

que sepo el trabajador que sólo después del tercer dta perci

bir• el subsidio. 

Puede ocurrir que al t6rmino de las ciencuenta y dos semanas

el trabojador continue enfermo e imposibilitado para volver -

al trabajo. 

En este caso la ley dispone que previo dictamen m6dico sobre

el particular se podr' prorrogar el pago del subsidio hasta -

por veintiseis semanas •ás, y si al término de las cincuenta

Y dos se•anas el asegurado continúa enfermo el instituto pro

rrogarJ su tratamiento hasta por cinr.uenta y dos semanas m4s, 

anteriormente la ley de 1943 sólo permitla la prórroga por -

veintiseis semanas. Puedo decir que encuentro incongruente -

que el legislador sólo hoya tomado en cuenta la ley con res-

pecto a la atenci6n mAdica debiendo hacerlo taabiAn con res-

pecto a la prestación.económica. Dicho problema tiene solu--
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ción para aquellos trabajadores con •'s de ciento cincuenta -

cotizados, y1 que pueden solicitar una pensión temporal de i.!l 

validez antes de que venza el plazo de prórroga del subsidio. 

Siendo que dicha situaci6n es injusta ya que un trabajador -

con •enos de ciento cincuenta se•anas cotizadas se verj des-

protegido econ6•icamente si persiste la enfer•edad, por tal -

efecto considera se refor•e el articulo 104 de la ley, aa

pliando el tfrmino de veintiseis se•anas de prórroga 1 cin- -

cuenta y dos seaanas en el goce de subsidio. 

También el articulo 92 de La ley establece que los sujetos a~ 

parados por este ramo del seguro, tr•t'ndose de enfermedades

de la esposa del asegurado o a la falta de hta, con la. aujer 

con la cual ha vivido como si fuera su marido durante los ci.n, 

co años anteriores a la enfer•edad o cuando ha tenido hijos -

con esa mujer, aunque no se registre ese periodo de vida ••ri 

tal de cinco años, el seguro proporcionar~ asistencia mldico

qui rúrgica, farmacéutica y hospitalaria, pero si hubiera va-

rias concubinas, ninguna tendrá derecho a esa prestación. 

Tambifn se otorga esa asistencia médica a los hijos eenores -

de diecislis años o hijos hasta de veinticinco cuando reali-

cen estudios en planteles del siste•a educativo nacional, o -

si no puede mantenerse por su propio trabajo debido a una en

fermedad crónica, detecto ffsico o psiquico hasta en tanto no 

desparezca la incapacidad, ade•'s esta prestación ta•biln se

otorga al padre y 1 la madre que vivan en el hogar del asegu

rado. 
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En general par• que el asegurado, trat•ndose de enferaedades

gener1les percibida el subsidio que otorga la ley, se requie

re que tenga cubiertas por lo 11enos, cuatro co.tizaciones se•!. 

n1les in•ediatas a la enfermedad. Articulo 105. 

Uno de los aspectos importantes es la conservaci6n de dere- -

chas cuando el asegurado se encuentra privado de trabajo rem~ 

nerado, si no continóa voluntaria•ente en el l.M.s.s., puede

seguir percibiendo atención •~dica y prestaciones econóoicas

de dos a seis meses despufs de la fecha en que dejó de traba

jar. 

Al respecto el H. Consejo tfcnico en su acuerdo 331980 del -

dos de febrero de 1972 emitió reglas en relación a la conser

vación de derecho. 

3.2.2. Seguro de Naternidad 

.Visto en este siglo que en todo el mundo porque no decirlo -

asl el Indice de la mortalidad de las parturientas y de los -

recién nacidos alcanzaba cada año niveles alarmantes. La ca.!:! 

sa se encontraba casi sin excepción en las condiciones preca

rias por las que pasaba la mujer que percibía un salario, o -

simplemente la mujer del trabajador ••l alimentada, y por la

necesidad que cada dia que pasa es mis común muchas mujeres -

se ven en la necesidad de trabajar hasta la vlspera del parto 

y a reanudar las tareas convalecientes aún, para no perder --
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los vitales salarios, por Lo que se encontr6 su cauce adecuado 

en la institución del seguro por ••ternidad, en su doble pro

tección antes del parto y despu~s del parto y en la protec- -

ción económica para ésta. 

Como antecedente histórico •As actual pode•os •encionar que -

el seguro de maternidad ofrece antecedentes legislativos ya -

al final del siglo XIX, La ley del trece de ••rzo de 1900 en

España reglamenta el trabajo de las •ujeres en dicha ley pro

hibla la prestación de servicios de todas las aujeres sin di_! 

tinci6n de oficio o profesi6n, despufs de haber dado a luz d~ 

rante un lapso de cuatro se•anas. Esta ley es •odificada en-

1907 reconocta el derecho a la reincorporación de la •adre --

trabajadora una vez al haber cumplido el plazo de reserva de-

empleo. C11) 

En Italia como antecedente de seguro de maternidad obligato-

rio en la ley del 17 de Julio de 1910, este seguro se limita

• reemplazar con una inde•niz1ci6n la pérdida del salario de

la mujer trabajadora durante el periodo de reposo Que le i•P~ 

nta el parto los recursos para las aseguradas dependfa de -

sus patrones del estado. No se preocupaba el seguro de pr~ 

porcionar tas prestaciones en especie necesarias para que el-

parto se desarrollara con las garantfas y condiciones de hi--

9iene necesarias en estos casos. Asi•is•o la ••ternidad ha -

C11l Alcal' Z.111ara Luis y Castillo. CavanelH Guillerao. Tratado de -
Pol ttica laboral r Social • P,g. 488. 
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•erecido atención en todo el mundo, habiéndose tratado este -

problema en tres i•portantes reuniones, la Convención de 1890, 

en Ale•ania, se trató la forma de dar protección a la mujer -

en el parto, y se resolvió que no se le deberla permitir tra

bajar durante las cuatro semanas siguientes al nacimiento. 

Arce Cano r1fiere que en la conferencia efectuado en Washing

ton en el año de 1919 por la Organización Internacional del -

trabajo acordó que en todos los establecimientos industriales 

o co•er&iales la mujer no trabajaria en las seis semanas ant~ 

riores ni las seis siguientes al parto, otorgándole su subsi.!, 

tencia y la de su hijo y los servicios gratuitos de un médico 

o de una partera. (12> Los fondos públicos o los seguros s~ 

ciales quedaria obligados a aportar el dinero para la indemni 

iaci6n y asistencia. Y por último en el congreso panamerica

no del niño se llegó a la conclusión siguiente: Los seguros

sociales deben garantizar la subsistencia de los trabajadores 

y de sus faoilias frente a las eventualidades. 

Algunos autores consideran que el seguro de maternidad es un

error agruparlo con el de enfermedad no sólo por el privile-

gio femenino del caso sino por no ser proceso patológico sino 

biológico el del alumbramiento normal. 

Sin embargo nuestra ley actual del seguro social agrupa a am

bos seguros en un •ismo capitulo, ya que la finalidad perse--

C12l Cfr. Arce cano. Op. Cit. Pilg. 240. 
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guida con el seguro de •aternidad concebida co•o seguro inde

pendiente o incluido en el de enferaedades es resolver el pr~ 

ble•a sanitario suscitado por la mortalidad de las aadres tr~ 

baj1doras i•poniendo a la madre descanso antes y después del

parto. 

La Ley del Segura Social vien• a llenar las lagunas del legi~ 

lador pues consagra en el seguro de enfermedades no profesio

nales y aaternidad ayuda durante et eabarazo et alu•bramiento 

y el puerperio. 

La asegurada tiene todos los privilegios que consagran los -

preceptos legales 102, 109 de la Ley vigente. Na sólo debe -

habe~ asistencia médica durante el aluQbramiento sino durante 

todo el eabarazo ya que es de vital importancia tratar medie~ 

mente a la mujer encinta con el objeto de conocer las incide~ 

cías patol6gicas y facilitar el parto. La asistencia durante 

el parto comprende la asistencia médica, medicinas, análisis

clfnicos, hospitalización y el mater;al necesar;o para el - -

alumbra•iento. 

Para que la asegurada tenga derecho al subsidio señalado es -

necesario que 1'Haya cubierto por lo menos treinta cotizacio-

nes seaanales en el periodo de doce meses anteriores a la fe

cha en que deberfa comenzar el pago del subsidio que haya si

do certificado por el instituto, el e•barazo y la fecha prob~ 

ble del parta". ~rt1cula 110 de la ley vigente. Existen alg_!! 
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nos casos cuando l1 asegurada no cumpla con el requisito de -

tener treint1 cotizaciones quedará • cargo del patrón el pago 

del salario fntegro. Asi•ismo aquella asegurada que hubiese

concebido durante el periodo de aseguramiento y que al causar 

baja no tuviera cotizadas ocho semanas ininterru•pidas ante-

rieres a la aisaa tendrA derecho a las prestaciones que esta

blece el articulo 102 durante el embarazo el parto y el puer

perio. 

La asegurada que haya concebido durante el periodo de asegur~ 

•iento que al causar baja tenga cotizadas las ocho semanas -

ininterru•pidas anteriores y cuya incapacidad prenatal se ini 

cíe dentro de las ocho seDanas siguientes a la baja, disfrut~ 

rá de las prestaciones señaladas en el articulo 102 y 109 de

la ley, sieapre que además en la fecha que haya cotizado 

treinta semanas dentro de los doce meses anteriores a la mis-

••· 
Ade•ás la asegurada que al causar baja hubiese cotizado ocho

se•anas ininterrumpidas anteriores y conciba dentro de las -

ocho semanas posteriores a la baja, tendrá derecho a las pre~ 

taciones señaladas en el articulo 102. Lo •is•o la esposa o

concubina del asegurado que haya causado baja y cuapla con el 

requisito del articulo 92 fracci6n III tendrá ayuda durante -

la lactancia y atenci6n obst~trica. 

Cuando hubiere concebido dentro del periodo de asegura•iento-
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del esposo o concubina. Y cuando hubiese concebido durante -

el perfodo de conservación de derechos del esposo o concubina. 

3.2.3. R~giaen Financiero 

Con relación a la forma como se cubren los gastos que de•anda 

este tipo de seguro se han establecido cuotas que deben cu- -

brir los patrones, luego el trabajador y el estado el •fni•o

un 12.5 del total de la cuota. En el articulo 115 se •encio-

na la forma en que se deben enterar las cuotas por et estado. 

3.3. ESTUDIO BREVE DE LOS SEGUROS POR INVALIDEZ, 

VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA, MUERTE Y SU 

REGIMEN FINANCIERO 

3.3.1. Seguro por Invalidez 

Recibe el nombre de invalidez la inhabilidad o decadencia ff-

sica permanente, con pérdida o disminución·consider1ble de 

las energlas naturales y de la capacidad para el trabajo. 

El seguro por invalidez, es el que le permite al trabajador -

obtener una pensión, en el caso de tener que dejar el trabajo 

antes de la edad y condiciones para obtener et retiro o jubi

laci6n por causa de salud o incapacidad fisica sobrevenida. 

''Todo ser hu•ano integrante de la sociedad puede padecer una-

invalidez, por lo que el estado se ve oblig•do a auxiliar a -
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los invAlidos y evitar que queden privados de lo necesario P.! 

ra subsistir lo •eJor posible. 

'
1La Ley establece que tendrA derecho a recibir la pensión de-

invalidez el asegurado que haya acreditado el pago de un min.!. 

•o de ciento cincuenta cotizaciones semanales en el r~gimen -

del seguro social obligatorio y sea declarado inválido. Ar--

tf culo 131 de la Ley Vigente". C13l 

Siendo que ademAs no tendrá derecho el asegurado que se prov.2_ 

que intencionalmente la invalidez, si resulta responsable del 

delito, o en su caso si padecia una invalidez anterior a su -

afiliación. 

El articulo 52 de la ley permite calificar como riesgo de tr.! 

bajo las afecciones anteriores de los trabajadores que se 

agravan en el centro de labor. 

Las prestaciones que otorga el seguro social son de dos tipos: 

en especie y en dinero. De acuerdo al articulo 92, 99, 101 y 

129 de la Ley. 

Con relación a las prestaciones en di:1ero, se otorgar• una 

pensión mensual, sobre la base del salario promedio de las 

250 últi•as se•anas. Para los grupos K, al O serA el 45% del 

mencionado salario can incre•entos anuales del 1.SX de las S!, 

C13l l!oreno Padilla Javier. Nueva Ley del Seguro Social. Comentario. -
art. 131. llfxico. Edit. Trillas, 1986. 10a. Edici6n. 



manas cotizadas. 40% para los grupos d•l P al s, y el 38% pa

ra los grupos del T al U y del 35% para el grupo W para tenor 

derecho a esta pensión el asegurado deberi ser declarado inv~

lido por médicos del instituto, tener vigentes sus derechos -

cuando se presente el estado de invalidez y todas tas invest.i 

gaciones de carácter mfdico, social y econ6mico para determi

nar si existe o no el estado de invalidez. 

Esta pensidn se puede incre•entar con asignaciones fa~iliares 

que consisten en una ayuda por concepto de cargo de familia y 

se conceden a los beneficiarios del pensionado por invalidez, 

~sta es equivalente al 15% de la cuantla de la pensión desti

nada a la esposa o concubina del pensionado, el 10% para cada 

uno de los hijos aenores de diecis•s años, o mayores hasta -

los veinticinco años cuando realice estudios en planteles del 

sistema educativo nacional, a falta de esposa, concubina e hi 
jos se otorgarA el 10% a cada uno de los padres del invAlido. 

Cuando no tuviere esposa, concubina, hijos o padres se le ca~ 

cederA una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantla 

de la pensión que le corresponda o hasta un 20% cuando el pe~ 

sionado requiera ineludibleaen~e que lo asiste otra persona.

Articulo 164 y 166 de la Ley Vigente. 

3.3.2. Seguro de Vejez 

La vejez o senectud y ta•bifn la ancianidad, es la edad Olti

•a de la vida, en que suelen iniciarse la decadencia ffsica -
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de tos seres hu•anos. 

En la fpoca nómad1 los ancianos, dfbiles e inútiles eran aba~ 

donados, auertos o enterrados vivos para librar a la comuni-

dad de un fardo que les iapedia moverse con facilidad. Más -

tarde cuando el hombre se sedentariza los viejos eran los de

positarios de la sabiduria y de la tradición. En nuestra ép~ 

ca actual en la vida económica del pais se prefiere al joven

que al viejo, ya que representa ~ejores ganancias econ6•icas

en todos los aspectos, cuando una persona tiene •ás de trein

ta y cinco años de edad de inmediato lo repudian. Antes que

la senectud aparezca desplaz4ndolo del empleo, y para evitar

muchas ocasiones indemnizarlos conforme lo señalan nuestras -

leyes dolorosamente los despiden injustificadamente,· dejándo

los ~uchas ocasiones en la calle sin sustento económico, sin

e•bargo existen sanciones severas para los que hacen esto. 

Dos son los •otiV·os seguidos para fundar el motivo del seguro 

de la vejez. Según una posición, puesto que la vejez consti

tuye una especie de invalidez forzosa en grado •ayor o menor

por el hecho de alcanzar una edad avanzada, bases suficientes 

para que se tenga derecho a prestaciones econd•icas lla•adas

pensiones. ·Menciona entonces que es un derecho a un ganado -

reposo despufs de cierto tie•po de actividad, surge la neces.i 

dad y la justicia de su protección económica. 

La Ley del Seguro Social dispone que tendrá derecho a recibir 
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la pensión de vejes el asegurado que hoya cuaplido sesenta y

cinco años y que cumpla ta•biln el requisito de espera en es

ta ocasión de quinientas se•anas cotizadas, pero el estado de 

invalidez puede surgir en cualquier •oaento, coao consecuen-

cia de una enferaedad no profesional, enfer•edad irreversible 

por ello el periodo de espera es de ciento cincuenta se•anas

•4s breve que el estado de vejez. 

''Una vez al ser declaradti un .trabajador incapacitado por ve-

lez de acuerdo a los articulos 138, 14·1 y 142 son las sigui•,!! 

tes: Pensión, asistencia •édica, asignaciones faailiares, -

ayuda asistencial. La cuantia de las pensiones en este ramo

se determina en base en el proaedio de las Ottimas doscientas

cincuenta se•anas reconocidas y al salario base de c•lculo -

que asf resulte se le aplicar•n los •is•os porcentajes señal.!. 

dos para el seguro de Invalidez. 

3.3.3. Seguro de Cesantla en Edad Avanzada 

La ley denomina seguro de cesantia, ·a la que en otras nacio-

nes se llaaa seguro contra el paro forzoso, quizA el no•bre -

usado en nuestra legislación es •ás correcto, porque no toda

carencia de e•pleo es originada por el paro forzoso. En Est~ 

dos Unidos en for•a original se le designa t1•bi6n Indemniza

c;6n por falta de trabajo. El propósito de este seguro en la 

•ayorfa de los paises es aliviar l•s consecuencias que aotiva 

el desempleo, la dificultad de invertir reduce los negocios,-
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y 6stos a sus e•pleados, reduce la producci6n y en consecuen

cia dis•inuyen los operarios. laborando. 

Nuestra ley del seguro social al hablar del seguro de censa-

tia en edad avanzada, nos dice ''Existe cesantia en edad avan

zada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunera-

dos despu~s de los sesenta años. Articulo 143. 

SegOn la exposición de •otivos de la ley de 1943, los autores 

de fsta quisieron proteger en cuanto sea posible, a los trab~ 

Jadores viejos que sin ser inválidos y sin haber alcanzado la 

edad de sesenta y cinco años, se encuentran sin empleo, consi 

dorando que en esas condiciones debido al desgaste sufrido -

que mer•a en gran proporci6n su potenciaÍ~dad para el trabajo, 

se ven colocados en una situación de inferioridad para obte-

ner ocupación respecto a los demás obreros. Por ello el le-

gislador sólo se preocupó de asegurar el riesgo de desocupa-

ci6n en edad avanzada. No quiso abordar el problema del paro 

forzoso. 

Con el desarro(lo del capitalismo el nómero de desempleo se -

dice de desempleados que dejarla en principio, ya que con el

paso del tie•PO y las ••Joras tecnológicas y el empleo de ma

quinaria •oderna ha ocasio·nado que el trabajador sea ree•pla

zado. 

En la actualidad la excesiva y creciente población ha provoc.! 

do que la •ano de obra se abarate, la población en nuestro ·~ 
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las fuentes de trabajo a satisfacer la de•anda del ais•o. 
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Los excesivos i1puestos, la inseguridad que se ha vivido en -

cierta ~poca provoca la falta de inversiones y esto trae co•o 

consecuencia la falta de fuentes de trabajo y por supuesto de 

producci6n lo cual repercute en aiseria para el pueblo. 

Debe propugnarse por estiaul~r al.capital con el fin de crear 

•As industrias que satisfagan no sólo el proble•• del dese•-

pteo sino que traten de producir ••s y mejor de tal for•a que 

nuestros productos puedan satisfacer la deaanda nacional y -

los excedentes sean exportados. 

Volviendo al te•a dirf que para solicitar el otorgamiento de

la pensi6n por cesant1a en ~dad avanzada, no es necesario pr~ 

bar que se sufre de invalidez, basta tener sesenta años, un -

mtnimo de quinientas cotizaciones y quedar priva~o de trabaj~ 

jos re•unerados, nuestra ley concede el derecho de pensi6n a

los trabajadores que tengan sesenta años y no hayan CU•Plido

sesenta y cinco porque al llegar a esta edad tiene derecho a

recibir la pensión de vejez. Respecto al tie•po de espera de 

quinientas cotizaciones ~ste se exige para el fondo del segu

ro. Antes de la retor•• a la ley en 1949, se requerian sete

cientas se•anas de cuotas, periodo •uy largo y por ello dificiC 

de satisface~ al entrar.en vigor el siste•a con gente adulta, 

relat;vb al requisito de que el trabajador quede privado de -



106 

trabajo reaunerado podeaos decir que un desocupado es una P•L 

sona capa& y con voluntad para prestar sus servicios pero que 

no puede encontrar eapleo, una foraa de evitar.Que gente con

experiencia que aún tiene fuerzas para producir se queda con

los brazos cruzados es d&ndole un eficaz cumpliaiento a lo e~ 

tablecido en nuestra ley federal del trabajo respecto al ser

vicio nacional del eapleo, capacitación y adiestraaiento. A!, 

tfculo 537 ley Federal del Trabajo. Como prestaciones en es

pecie 1l asegurado tiene derecho a la asistencia •'dico•qui-

rOrgica hospitalaria y faraac&utlca que sea necesario Articu

lo 92, 99, 101 y 144 de la ley del Seguro social vigente. 

En el siguiente coaentario que hago no es una crftica a este

seguro al contrario adairo la ley sus limites de protección -

hasta donde ha llegado pero ae pregunto este seguro es sólo -

para gente sujetas a una relación de trabajo patrón y trabal!. 

dor de una eapresa a fin, pero ahora digo para el subempleado 

·este seguro no existe, pongo un pequeño ejemplo, para el pe-

queño coaerciante, et herrero, el campesino, el carpintero, -

sólo piensan en tener en regla su pago de i•puestos a excep-

ción del campesino, claro y quifn va a pensar en pagar cuotas 

al seguro social para gozar de este seguro tan hermoso ese n~ 

cleo toda la vida trabajarAn hasta donde su tuerza 1isica les 

alcance, propongo entonces se legisle sobre esta situación ya 

que en nuestro pafs la •ayorla de personas son sube•pleadas y 

el dese•pleo cada dia es a&s grande y preocupante, por lo ta~ 
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to el Estado debe de to•ar cartas en el asunto, subsidiando -

en algo a estos n~cleos. 

Un poco de esa ayuda sea par1 ayudar en algo o en poco, y en

vez de hacer en algunas ocasiones gastos innecesarios, este -

dinero sea una ayuda que en algo o en poco sea para pagar una 

afni•a cuota, parte el Estado, p1rte particular, porque si -

una persona s~jeta a una relación de trabajo el gobierno sub

sidia porque no si todos los ciudadanos son igu•les lo hace -

ta•bi•n ya que tal vez no sea bien dicho pero en algo contri

buyen al desarrollo del pafs produciendo con su grano de are

na, siento que no hay que abandonar a este núcleo social que

tanto necesita de la ayuda, ya que cuantas veces vemos en la

ca lle ancianos de sesenta a setenta años vendiendo dulces, 

dando grasa tal vez sean personas que por una injusticia de -

la vida estén en esas condiciones tal vez los despidieron de

una f&brica antes de cu~plir con los años que se señalan para 

un seguro de esta indole y por ignorancia se quedaron despro

tegidos propongo entonces acción de inmediato por parte del -

gobierno claro estA no toda la carga. Esto nos compete a to

dos nosotros, claro existen organismos públicos pero esto no

es suficiente 6stos s6lo ayudan en el •o•ento, pero no van a

ayudar econ6•ica•ente hasta la auerte del anciano. 

~.3.4. Seguro por ftuerte 

A trav&s de la historia descubri•os que todas las sociedades-
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hin t?1t1do de proteger a todas aquellas aujeres que enviudan, 

asf coao 1 lo ais iaportante a sus hijos como parte de la fa

ail i1. Ya que si auere el padre quedan desprotegidos por 

ello se h1 visto a travfs de los tiempos co•o se protege a e~ 

tas personas. Coao cita la historia que los judlos antiguos

iaponian 1l heraano •enor del esposo fallecido l1 obligación

de c1sarse con l• viuda para i•pedir que los hijos y la espo

sa sufran. 

~rce Cano aencion1 en su libro que "Las fa•ilias eran una fo!. 

aa de autu1lidad que se distribufan las cargas de los parien

tes necesitados 11 
••• C14) Como vemos las fa11ilias en la actu.! 

lidad no tienen los suficientes medios para satisfacer sus n~ 

cesidades, ••nos a~n soportar cargas que no sean sus·hijos y

esposa. 

"uchas ocas)ones veaos como al morir el padre, tanto hijos e~ 

•o espos1 se ven en la necesidad de trabajar para sobrevivir

y cada dfa se ven •'• lejos las posibilidades de prepararse -

intelectualmente los hijos para progresar, y en auchas ocasi~· 

nes los lazos fa•iliares tienden a de~Ligarse porque como tl~ 

gan cansados de trabajar en el dfa pocas polfticas tienen es

decir convivencia familiar. 

Y considero ~sta es la base que se ha visto para asegurar a -

es.~~a_s personas que aunque mucha o poca ayuda porque no decir-

C14> Arce Cano. ~· p¡g. 343. 
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lo 1si es un ••dio econó•ico pira poder salir adelante. 

Algunos seguros particulares, o de eapresas particulares to-

~an en consideración esto pero dichos seguros son caros, inal 

eanzables para un trabajador que vive del sueldo ainimo, casi 

estos seguros son susceptibles de gentes adineradas y de cla

se •edia alta. 

En los Estad~• Unidos desde el afto de 1897 se ha garantizado

por •edio de la ayuda estatal la vida fa•iliar de los hutrfa

nos y las viudas. La •edida asistencial ha consistido en au

iilio econ6mico a las fa•ilias necesitadas para que puedan 

•antener a los niños en el hogar, sin •andarles a trabajar y

sin ~ospedarlos en casas de asilo. 

Como •encion~ antes la vida hogareña es un producto muy vali~ 

so de nuestra civilizaci6n. 

En nuestra legistaci6n el seguro por •uerte co•o su no~bre lo 

indica debe cubrir el riesgo de •uerte, ya que el fallecimie~ 

to puede producirse por cualquier causa, siendo excluido el -

•otivado por accidentes y enfer•edades profesionales Que es -

protegido por el seguro por riesgo de trabajo. 

El articulo 149 de la Ley del Seguro Social vigente establece 

1'cuando ocurra la •uerte del asegurado y el pensionado por iE 

validez, vejez o cesantia, el instituto otorga a sus benefi-

ciarios las siguientes prest1ciones: 
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Pensión por viudez, pensión de orfandad, pensión a ascendien

tes y ayuda asistencial a la pensionada, por viudez en los c~ 

sos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que 

al efecto se formule. 

Adem&s asistencia m~dica en los t~rminos del cap{tulo IV del

titulo segundo. El tie•po de espera para este seguro es de -

150 se•anas reconocidas por el 1.".s.s. o bien que se encon-

trase el asegurado disfrutando de una pensión por invalidez,

vejez o cesantia. 

TendrA derecho a la pensión de viudez, la que fue la esposa -

del asegurado o pensionado. A falta de esposa tendrá derecho 

la concubina, si al morir el asegurado o pensionado tenla va

rias concubinas ninguna tendrA derecho a la pensión. 

La •lsma pensión corresponderA al viudo que estuviese total-

mente incapacitado y que hubiese dependido económicamente de

la trabajadora asegurada o pensionada fallecida. Articulo --

152. 

La pensión de viudez consiste en un 50% de la pensión de ve-

jez, de invalidez o cesant{a en edad avanzada, o de la que h~ 

biere correspondido al asegurado en el caso de invalidez. 

Las pensiones de viudez no se otorgan si et asegurado fatlecl 

do antes de que transcurran seis meses a partir de ta fecha -

del matrimonio, ni cuando al contraerla estuviera percibiendo 

una pensión de Invalidez, vejez o cesantla, ni en el caso de-
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haber celebrado •atri•onio a la edad de cincuenta y cinco 

años a menor que a la fecha de celebraci6n hubiera tr1nscurri 

do un año, ahora en caso que existan hijos legfti•os no regi

rán las li•itaciones anteriores del articulo 154. 

Siento que el legislador al regir sobre el articulo anterior

su espiritu iba encausado a la •ala fe de las personas Que se 

aprovechan de la viudedad, desvirtuando por co•pleto el noble 

fin para el que fue establecido. 

El goce a la pensi6n de viudez cesa con la •Uerte del benefi

ciario, o cuando la viuda o concubina contraiga eatri•onio o

viviera en concubinato, ta viuda o concubina que llegue a co~ 

traer matri•onio recibir' una sola su•a global equivalente a

tres anualidades de la cuantia de la pensi6n que disfrutaba.

Nuestra ley actual en su articulo 156 en su tercer parrafo e~ 

tablece que si el hijo •ayor de diecisiete años no puede man

tenerse por su propio trabajo, debido a una enfer•edad cróni

ca, defecto ffsico o pslquico, tendrá derecho a percibir la -

.pensi6n de orfandad en tanto no desaparezca la incapacidad -

que padece. 

La pensi6n al huirfano de padre o •adre será del ZOX de las -

pensiones •encionadas que le hubiere correspondido al difunto 

o de la que le hubiere tocado si hubiere estado inválido. Al 

••nor que hubiere quedado sin padre y sin •edre se le otorga

rá una pensión del 30% calculada en la •i••e for••· 
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Respecto 1 la ayuda asistencial, le corresponder' a la viuda

hasta un 20X sobre la pensi6n de viudez, cuando ésta requiera 

ineludibleaente que la asista otra persona de ~anera permane~ 

te. Articulo 166. 

3.3.5. Rfgi••n Financiero de los Seguros antes Citados 

La ley dispone de recursos necesarios para cubrir tanto Las -

prestaciones coao los gastos ad•inistrativos del seguro por -

invalidez, vejez, cesantia y Muerte, ast como para la consti

tución de las reservas t6cnicas y esto se obtiene de las cuo

tas que obligadamente deber¡n cubrir los patrones, trabajado

res y est1do. En el articulo 177 de la ley especifica las -

cuotas que corresponde cubrir a los patrones y a los trabaja

dores para el ra•o mencionado. 

El articulo 178 indica que en el régimen tripartita el estado 

deber¡ contribuir con el 20X del total de las cuotas patrona

les ais•os que equivalen al 0.750 en total siendo que seria -

un 6.000X del sal1rio promedio del grupo de que se trate en -. 

el ra•o tripartita I.V.C.". de dichos o•guros. Desde la exp~ 

dici6n de la ley del seguro se estableció para el ramo de se

guro de I.V.C.". el sistema de financiaaiento denooinado de -

11 capitalizaci6n colectiva con pri•• aedia general'' que consiA 

te en calcular la prima pro•edio, en porciento de los sala- -

rios que deben cubrir los asegurados de independientemente su 

sexo y antiguedad de asegura•iento. Comenta el •aestro "ore-
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no ''Este sistema de prima media general da origen a la forma-

de considerable volumen de reservas a fondos, los que deben -

infiltrarse productivaMente para que los rendi•ientos de es--

tos fondos puedan cubrir el ·aumento en las erogaciones, sobre 

la aportación pro•edio, QUe se genera en el correr de los - -

años por la acu•ulaci6n progresiva del nú•ero y •onto de las-

pensiones que se otorgan a los derechohabientes''. (15) 

3.4. SEGURO CONTRA RIESGOS OE TRABAJO 

Se puede entender por riesgo, una contingencia que al ocurrir 

puede causar daño. Esta contingencia puede realizarse en muy 

diversas condicidnes, pero en general, podeaos distinguir en-

dos grandes grupos aQuellos riesgos que al ocurrir dañan bie-

nes aateriales y los que al realizarse dañan al ho•bre son a-

los que se refiere el ''seguro de riesgos de trabajo" la ley -

federal del trabajo" la ley federal del trabajo expedido en -

el año de 1931 acogi6 la teorfa del riesgo profesional. El -

principio del riesgo profesional tiene co•o consecuencia de--

jar a cargo del patrono la reparaci6n, no sólo de los estra--

gos causados por accidentes o enfer•ed1des debidas a su pro--

pia culpa, sino tambifn las que provienen de culpa no inte!! 

cional del obrero de caso fortuito o de una causa indeter•in.!, 

da. La ley federal del trabajo expedida en el 1ffo de 1970, -

desarrolla la teorfa del riesgo de la ••presa y olvida la que 

<15} l'loreno Padilla, Javier. ~ co .. ntario al 1rtfculo 176 de l1-
léy del Seguro Social. 
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tuvo por objeto poner a cargo del patrono la responsabilidad

por accidentes y tnfer•edades que sufrieran sus operarios con 

aotivo de la profesi6n. De 1cuerdo con esta doctrina la e•-

presa est' oblig1d1 a reparar los daños que el trabajo, cua-

lesquier• que sea su naturaleia y la circunstancia en que se

realiza, produzca al trabajador. La responsabilidad de la e_! 

presa por accidentes y enfermedades que ocurra a los trabaja

dores es puramente objetiva pues deriva del hecho mismo de su 

funciona•iento, por lo tanto ya no importa pr~guntar si exis

te alguna responsabilidad sino que es suficiente la e•isten-

cia del daño para que el obrero tenga derecho a la reparación. 

Nuestra ley ·federal del trabajo actual reglamenta en forma -

concreta, las fracciones XIV y XV del articulo 123 Constitu-

cional. El titulo noveno de esta ley se refiere a la repara

ci6n de los daños que sufra un trabajador en el desempeño o -

con •otivo de su trabajo, asi como el titulo cuarto especifi

ca•ente, el articulo 132 establece las obligaciones patrona-

les relacion1das con La prevencidn de los accidentes y enfer

•edades de trabajo. 

La ley del seguro social en su capitulo 111, contempla funda

•ental•ente el aspecto de la reparación de los daños sufridos 

por los trabajadores por riesgos de trabajo realizados. Asi

el articulo 60 de La Ley del seguro social, establece que el

patr6n, que en cu•pli•iento de la ley antes sencionada asegu

r• a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, 

es relevado de Las obligaciones que por reparaci6n de daños -
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fija la ley federal del trabajo. Esta obligación de relevar

al patrón de sus obligaciones frente a los daños causados por 

los riesgos de trabajo, se refiere únicamente a La reparación 

del daño sufrido por el riesgo realizado no a sus obligacio-

nes que, en relaci6n con la prevención de los riesgos de tra

bajo establece la ley federal del trab1jo base en la fracción 

XV, del articulo 123 constitucional. Los riesgos de trabaja

se dividen en dos grupos: 

- Accidentes de Trabajo 

- Enfermedades profesionales 

El accidente de trabajo es definido por el articulo 474 de la 

ley federal del trabajo, el cual reproduce la ley del seguro

social en su articulo 49 el cual a la letra dice: ' 1 es toda l~ 

si6n orgánica o perturbación se dice producida repentinamente 

en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el

luegar y el tiempo en que se preste''. 

También se considera accidente de trabajo "el que se produzca 

al trasladarse el trabajador directamente de su do•icilio al

lugar del trabajo o de ~ste a aqu~l". 

El maestro Nlstor de Buen, nos dice Que el concepto incluido

en el primer párrafo del articulo •encicnado, evidente•ente -

confunde el accidente con sus consecuencias, en efecto: El ·~ 

cidente ne es ni una lesión orgAnica, ni una per·turbaci6n fu!!. 

cional, ni la •uerte. 



116 

Estos aconteci•ientos serán en todo caso la consecuencia del-

accidente. El accidente es 11 un accidente eventual o acción -

del que involuntariamente resulta daño para Las personas: o -

las cosas ''lo eventual del suceso resulta de que dentro del -

proceso normal del trabajo no est~ previsto al acontecimiento 

fortuito que constitu~e el accidente''. (16) 

La inclusión de los accidentes ocurridos en el trayecto del -

trabajador de su domicilio al trabajo o del trabajo a su domi 

cilio fue un gran acierto y constituyó una gran novedad de ta 

ley federal del trabajo de 1970, y es asl como en el articulo 

35 de la ley del seguro social incluyó el accidente de trAnsi 

to como riesgo de trabajo. 

En caso de accidente de tránsito el instituto a través de su-

departamento respectivo, comprueba Que el accidente sea real-

mente de tránsito y que éste halla ocurrido cuando el trabaj~ 

dor se traslada directamente al trabajo o de éste a su domici, 

lio. El articulo 475 de la ley Federal del Trabajo como el -

articulo SO de la ley del seguro social define lo que es una-

enfermedad de trabajo ''Es todo estado Jatol6gico derivado de-

la accidn continuada de una causa que tenga su origen o moti-

va en el trabajo en el medio en Que el trabajador se vea obli 

gado a prestar sus servicios''. 

t..--ley del seguro sodal nos remite al articulo 513 de la Ley 

(16) De Buen Nhtor L. Derecho del Trabajo. ToOIO I. Mhico, 1978. Edit. 
Porrúa. P~g. 569. 
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Federal del Trabajo donde se describe la tabla de enfermeda-

des de acuerdo con las m•s i•portantes afecciones que requie

ren los trabajadores debido a su trabajo. 

Según lo determina el articulo 418 de la ley federal del tra

bajo y 52 de la ley del seguro social, no es causa para dismi 

nuir el grado de incapacidad de un trabajador lo que lleva a

la conclusión de que en la enfermedad de trabajo puede concu

rrir otras r.ircunstancias, ade•'s de La actividad laboral, ·~ 

chos trabajadores ingresan a laborar con propensión a con

traer con facilidad las enfermedades profesionales. Si las -

mismas se llegan a presentar al afectado deberá de considerar 

su situaci6n como riesgo de trabajo, porque la enfermedad se

origin6 en la factoria. 

En ocasiones el l.".s.s., pretende calificar el padecimiento

como enfermedad natural ya que en esta forma el asegurado no

ti ent derecho a los beneficios estipulados ~ara el seguro de

invalidez en su articulo 132 fracción III, Que dice: No tiene 

derecho a disfrutar de pensi6n de invalidez el asegurado: 

III. Que padezca un estado de invalidez anterior a su afili~ 

ci6n al régimen del seguro social. Por esta razón se requie

re que el trabajador demuestre que su enfer•edad se agravó en 

el desempeño de Sus labores. Analizando la definición Que h~ 

ce la ley sobre enfermedades de trabajo, pode•os decir que el 

estado patológico debe provocar en el arg1nis•o un1 lesión o

perturbaci6n funcional. En todo alteración en la continuidad, 
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situación, relaciones, forma, estructura o funciones de los -

órganos. La causa de dicho estado patológico debe repetirse

por largo tiempo. La causa no debe ser súbita o repentina e~ 

mo la que produce el accidente de trabajo, Paul Pie dice al -

respecto ''La lesi6n consiguiente a la acción de la causa ex

terior sobre el sujeto es in~ediata en el accidente, aún cua.!! 

do no se adviertan sus efectos, en la enfermedad profesional

es mediata y requiere todo un proceso patol6gico, esta enfer

medad puede ser causada por agentes flsicos, qulmicos o biol-2_ 

gi cos". (17) 

La enfermedad debe ser consecuencia de la clase de trabajo -

Que desempeña el operario o del medio en que se ve obligado a 

trabajar. 

3.4.1. Prestaciones 

Las consecuencias del riesgo realizado, son las que dan base

en la nueva Ley del seguro social para la determinación de 

Las prestaciones que se otorgan al trabajador cuando sufre 

una lesión por accidente o enfermedad. Asl se dividen las 

prestac;ones en especie y en dinero. 

Las primeras tienen por objeto lograr la recuperación de la -

salud, la capacidad de trabajo del individuo. Las prestacio

nes en dinero llevan la intención de substitu;t el salario -

perdido. 

C17l De Buen Néstor. ~ Pág. 562. 
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El articulo 63 de la Ley del Seguro Social, establece las - -

prestaciones en especie a que tiene derecho el asegurado que

sufra un riesgo de trabajo, las cuales consisten en Asisten-

cia "'dica, quirürgica y farmac~utica, servicio hospitalario, 

aparatos de prótesis y Ortopedia, y rehab·ilitación. La asis

tencia •'dica y el servicio hospitalario se proporciona al -

trabajador indefinidaaente hasta lograr su recuperación para

el trabajo, o bien hasta determinar la incapacidad parcial o

total peraanente. Cabe •encionar que en el articulo 22 del -

reglamento de Servicios Médic~s define la asistencia médico-

quirúrgico, como el conjunto de curaciones o intervenciones -

que corresponde a las exigencias de cada caso suficientes pa

ra el tratamiento y recuperación de la salud. En cuanto al -

articulo 34 del •ismo reglamento considera como servicios fa~ 

macéuticos el suministro de medicamentos y aparatos terapéuti 

cos indicados por el aédico que haya atendido al enfermo. El 

articulo 61 del ais•o cuerpo legal señala la hospitalización

para los casos en que el trata•iento del paciente exija su i~ 

tenci6n se dice su internaci6n en unidades hospitalarias, en

cuanto a los aparatos de ortopedia y prótesis que sean neces.!_ 

rios de acuerdo a la lesión que haya sufrido. En cuanto al -

articulo 1o. del reglamento para el traslado de enfer•os est~ 

blece que tendrá derecho a este beneficio todos los asegura-

dos sin excepci6n. 

Ante la realización de un riesgo de trabajo ya sea accidente

º enfer•edad, el proble•a aás grave que se presenta al traba-
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jador es incorporarse a su trabajo. Sin embargo la ley del -

seguro social prevee la reparación del daño de acuerdo con -

los diferentes grados de la incapacidad para el trabajo. Ad~ 

m•s de las prestaciones en especie, el !.M.S.S. tiene La obti 

gaci6n de pagar un subsidio o más bien una pensión a todo - -

aquel asegurado que sufra un riesgo de trabajo. para ello-

se necesita una incapacidad para el trabajo como se ha dicho. 

Cabe mencionar Que en los articulos 477 a 480 de la ley Fede

ral del Trabajo define los diferentes grados de incapacidad. 

La prestación se da por tiempo indefinido hasta no lograr la

recuperación total del trabajador para volver a su trabajo h~ 

bitual, o bien hasta que se fije la incapacidad permanente la 

cual puede ser parcial o total. Articulo 65-1. 

Todas las lesiones que despufs de curadas dejen un decrecí- -

miento en la habilidad del trabajador, serán consideradas pe~ 

manentes parciales. Este decrecimiento de facultades puede -

afectar únicamente al trabajador a que se dedicaba el obrero

al ocurrir el accidente. Impidiéndole ejercer su profesión. 

El maestro Arce Cano nos dice que 11 e~ justo que la pensión a 

la vfctima sea mayor, cuando se produce la inhabilidad del -

obrero para dedicarse a su profesión, que cuando se trate de

una disminución de capacidad en dicha labor considerando tam

bién la edad del trabajador. 

Cuando a consecuencia de un riesgo se presenta una incapaci--
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dad peraanente parcial, el I.".s.s. pagar' una pensión •en- -

sual calculada de acuerdo con la tabla de ev•luaciones de in

capacidades que contiene la ley federal de trabajo en su ar-

ticulo 514. 

La incapacidad permanente total la define el articulo 480 de

la Ley Federal del Trabajo. Siendo que desde un punto estri~ 

to a6dica se puede entender co•o aquel tr1baj1dor que no po-

dri volver a trabajar en actividad alguna. En cuanto a esta

incapacidad se le otorgar• al asegurado una pensi6n aensual -

equivalente al 80% del salario promedio de cotización, 75X y-

70% respectivasente de acuerdo a cada grupo correspondiente -

es decir de mayor o menor. 

Esta pensión será siempre superior a la que corresponderia al 

asegurado por invalidez. Cumpliendo el tiempo de espera. 

Existen algunos casos en que el trabajador no esté de acuerdo 

con la calificación del accidente o enfermedad puede inconfoL 

marse ante el H. Consejo r•cnico o autoridades laborales res

pectivas. 

Para ello mientras tanto se promueve la inconforaidad es de-

cir el recurso el instituto otorgará al trabaj•dor las prest~ 

cienes a que tuv;ere derecho, de acuerdo a los art{culos 51,-

274 y 275 de la Ley del Seguro Soc;al. 

Y para terainar Lo Último que puede sufrir el tr•bajador es -



122 

la •uerte, para ello el articulo 71 de la ley contiene los b~ 

neflclos econdmlcos para las familias de los trabajadores fa

llecidos. 

Se concede ayuda para gastos de funeral, asi co•o pensión a -

la esposa a la cual se le concede un i•porte de 40% de la Que 

le hubiere correspondido por incapacidad total o permanente -

al trabajador. 

Cuando no exista esposa se le otorgar' a la concubina sie•pre 

que reuna los requisitos que exige la ley. Y sólo se extin-

gue esta prestacidn cuando la esposa muere, o en su caso la -

concubina o ambas contraigan matrimonio respectivamente. Pa

ra ello se les otorga tres anualidades de la pensión. 

Tambi6n se les otorga una pensidn de orfandad a cada uno de -

los hu6rfanos Que consiste en un 20% de la Que corresponderla 

al trabajador en caso de incapacidad permanente total, si el

hufrfano lo es de padre y madre, la pensión se eleva a un 30%. 

Esta pensión termina a los 16 años, pero se amplia hasta los-

25 años si &ste sigue estudiando. En caso de que no exista -

ni concubina, esposa o hijos, se otorgarA a cada uno de los 

ascendientes del trabajador un eQuivalente a un ZOX del monto 

total de la pensidn Que por incapacidad total o permanente h~ 

biere correspondido al trabajador, siempre y cuando dependie

ran econ6•icamente del trabajador fallecido. 
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3.4. 2. La ·lntenci6n de los Riesgos de Trabajo 

Para que exista responsabilidad por un siniestro de trabajo -

éste debe ser resultado de los riesgos y peligros de la empr! ... 
No se podrá refutar riesgos de trabajo, el daño que el obrero 

intencionalmente se ocasiona, si se puede hacer responsable -

de ese daño al patrono a al instituto. 

Por ello la ley del seguro social no considera accidente ni -

enfermedad de trabajo los que sean resultado de actos delibe

rados del obrero. 

As1 el articulo 53 de la ley del seguro social establece: 11 No 

se considera para efectos de esta ley, riesgos de trabajo, 

los que sobrevengan de alguna de las siguientes causas'': 

Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado

de embriaguez, si el accidente ocurre encontrAndose el traba

jador bajo la acción de algún sicotrópico, narcótico o drogas 

salvo que exista prescripción suscrita por m~dico titulado -

que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento -

del patrón lo anterior. 

Asi como si el trabajador se ocasiona intencionalmente una i~ 

capacidad o lesión por si o de acuerdo con otra persona, y 

además si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna 

riña o intento de suicidio. Al respecto el profesor Néstor -
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de Buen hace un comentario "La dificultad se presume que su.r. 

ge en ocasión del trabajo aun cuando exista una causa ajena a 

'ste. Oe la misma manera que las máquinas generan riesgos, -

tambifn los generan los hombres y las circunstancias cel tra

bajo. Por regla general una riña entre dos trabajadores ten

dr~ co•o causa eficiente un incidente deriva de su trato fre

cuente •otivada, a su vez por el trabajo''. C18) 

Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que 

fuere responsable el trabajador asegurado. 

En caso de que el siniestro se produzca en las condiciones -

descritas anteriormente, la viuda, huérfanos o ascendientes -

del trabajador fallecido, tendrán derecho a solicitar pensión 

de riesgos de trabajo. 

Los trabajadores a quienes se les haya demostrado los extre-

mos del articulo señalado, podrán acogerse a las prestaciones 

que otorga el seguro de enfermedades y maternidad o bien a la 

pensión de invalidez, señalado anteriormente si reúne los re

quisitos exigidos. Articulo 54. 

Con relación a los riesgos de trabajo Que sean ocasionados i~ 

tencionalmente por el patrón, por si o por medio de terceras

personas, el articulo 55 de la ley del seguro social nos dice 

al respecto Que se otorgari al asegurado las prestaciones en-

(18) De Buen Nbtor L. P&g. 577. 
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dinero y en especie Que la ley establece y el patrón quedarA

obligado a restituir fntegraaente al instituto las erogacio-

nes que éste haga por tales conceptos. 

Los actos intencionales del eapresario que produzcan un ries

go, constituyen delitos, y al trabajador lesionado le toca -

una indeanizaci6n de carácter civil proveniente de la infrac

ción penal. 

Este arttculo antes citado deja por completo en desventaja -

pues la ley lo obliga a cubrir las cuotas del seguro contra -

riesgos del· trabajo y ta•bi~n le i•pone en caso de accidente

º enfer•edad ocasionado intencionalmente por él, pero relaci~ 

nado con el trabajo, es decir en et lugar y tiempo de las la

bores, el deber de restituir al I.".s.s. las erogacionts Que

haya hecho por los conceptos mencionados sin perjuicio de Qu~ 

dar sujeto, de acuerdo al código penal y civil o la responsa

bilidad derivada del delito realizado. 

Los legisladores oesearon proteger al trabajador y eludir co_! 

to~os procedimientos, para obtener la reparaci6ñ civil oor -

ello el instituto en tales casos, satisface las orestaciones

en dinero y en especie pero se substituye en tos derechos del 

obrero para recla•ar del patrono la reparación civil, para 

ello ~abe•os que existen tribunales competentes para sotici-

tar tal reparación del daño. 

El aaestro "ºreno Pad;lla al caaentar tal articulo nos dice -
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que tal disposición es iaprocedente en virtud de no ser el si 
tia adecuado para regular las consecuencias de un acto ilici

to ya que en el caso de que el patr6n sea responsable directo 

de un delito, la legislación penal le fijará la sanción a que 

se haga acreedor, pero el instituto no podrá por si y ante si 

obligar a un particular o restituir integramente las erogaci~ 

nes efectuadas con· motivo de las prestaciones proporcionadas

ª los asegurados. 

En caso de la culpa inexcusable del patrón produzca un riesgo 

de trabajo la ·Ley del seguro social establece en su artfculo-

56 que deberá ser a juicio de la junta de conciliación y arbl 

traje la calificación de la culpa inexcusable. 

El articulo 490 de la ley federal del trabajo, establece que

en los casos de falta inexcusable del patrón, la indemniza- -

ci6n podrá aumentarse hasta un 25% a juicio de la junta de -

conci Liación y arbitraje y establece que hay falta inexcusa-

ble del patrón en los siguientes casos: 

Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias par.a

la prevención de los riesgos de trabajo, si habiéhdose reali

zado accidentes anteriores no adopta las medidas adecuadas P.!. 

ra evitar su repetición. 

Si no se adoptan las medidas preventivas por las comisiones -

creadas por los trabajadores y los patrones o por autoridades 

del trabajo, adem¡s si los trabajadores hacen notar el peli--
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evitarla, si concurren circunstancias an,logas de la •isma 

gravedad a las •encionadas en las fracciones anteriores. 

La negligencia o imprudencia del patr6n en relaci6n con el 

riesgo justifica el au•ento de la inde•nizaci6n. 
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En este caso el patrón tendrá que cubrir al instituto el capi 

tal constitutivo sobre el incre•ento a las prestaciones en di 
nero estos incrementos serán los establecidos en laudo firme

di ctado por la junta de conciliaci6n y arbitraje. 

A todo lo anterior •encionado hago un co•entario que crea en

la actualidad se da, una persona que gana el salario •inimo -

por ejemplo un obrero o un trabajador asalariado que perciba

el salario m•nimo son pocas las personas Que denuncian a sus

patrones debido a que prefieren quedarse callados por temor a 

perder su trabajo, ya que en nuestra actualidad es •uy difi-

ci l encontrar un e•pleo y como estas personas tienen que man

tener a su familia y su salario es el único ingreso por ello

prefieren quedarse callados y o•itir denunciarlos porque sa-

ben que aparte de perder el trabajo, no se les dará indemniz~ 

ción alguna y aunque los demandaran ante conciliación y arbi

traje, temen que fallen en su contra y por ignorancia puede 

resultar que no hayan denunciado al patrón y ya las huellas -

del illcito se haya borrado, 
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3.4.3. Su Rfgimen Financiero 

Todas estas prestaciones concedidas necesariamente deben te-

ner un financiamiento y una situacidn de equilibrio entre los 

gastos y las cuotas cobradas. Con base al articulo 123 d! -

nuestra carta magna en su fracción XIV, que fija la rP.sponsa

bilidad patronal de reparar el daño que sufran los trabajado

res en el ejercicio o con motivo de su trabajo, el financia-

•iento de este ra•o del seguro social está íntegramente cu- -

bierto por los patrones. Todos los gastos hechos los corres

pondientes a las prestaciones en especie, en dinero incluso -

los gastos de administración so" cubiertos por las cuotas pa

tronales. 

El articulo 78 de la ley del Seguro Social determina oue las

cuotas que se deriven de Los riesgos de trabajo, deben pagar

los patrones y e~tará er. relación con la cuant;a de las cuo-

tas obrero-patr~nales que la propia empresa entere por el mi~ 

ao periodo, en las ramas de I.V.C.M. y con los riesgos inhe-

rentes a la actividad de La negociación de que se trate. 

Los patrones cubren sus primas para ~~ financiamiento de este 

seguro de acuerdo con dos factores variables, el monto de los 

salarios pagados a sus trabajadores y el riesgo inherente de

la empresa, debiendo entenderse por riesgo la acción de dos -

elementos, por una parte la actividad de la empresa y por - -

otra los accidentes y enfermedade~ que ocurran en la negocia

ción. 
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De acuerdo con el principio de variabilidad de las primas y -

las actividades empresariales se enlist~ron de acuerdo con su 

peligrosidad potencial, porque es evidente que unas son menos 

peligrosas que otras, se hicieron cinco grupos, cada uno de -

Los cuales se denominan clases dentro de cada clase quedaron

incorporadas varias actividades e•presariales. 

El articulo 12 del regla•ento de clasificaci6n de E~presas y

grados de riesgos del seguro social establece la lista de el.!. 

sificación de empresas dividiAndolas en cinco clases: 

CLASE 

CLASE II 

CLASE II I 

CLASE IV 

CLASE V 

RIESGO ORDINARIO DE VIDA 

RIESGO BAJO 

RIESGO "EDIO 

RIESGO ALTO 

RIESGO llAXIllO 

El articulo I del reglamento antes •encionado establece los -

grados de riesgo para cada clase, estos grados abarcan una e~ 

cala hasta de cien, cuyos puntos •fni•o, •edio y máximo como

en la siguiente tabla: 

CLASE 

II 

III 

IV 

V 

4 

11 

30 

so 

llEDIO 

3 

9 

24 

45 

75 

14 

37 

60 

100 
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El primer contacto Que el patrón tiene con el instituto es el 

de prestar su aviso de inscripci6n con el aviso de afiliación 

de cuando menos un trabajador, en este proceso. la empresa in

vairablemente será colocada en el grado medio de la clase que 

le corresponda de conformidad con su actividad principal. 

Los grados de riesgo podr&n ser modificados disminuyéndolos o 

aument4ndolos, estas modificaciones no podr¡n exceder los li

•ites determinados para los grados m6ximos y minimos de la -

clase a que corresponda la empresa. 

La disminucidn o aumento proceder& cuando el promedio del pr~ 

dueto del indice de frecuencia por el de gravedad de los rie~ 

gas realizados en la empresa en el lapso que fija el reglame~ 

to aludido en el articulo 11, sea inferior o superior al ca-

respondiente al grado de riesgo en que la empresa está coti-

zando. 

La empresa puede solicitar despu~s del primer año de inscrita 

la revisi6n para la ~isminución del grado de riesgo. Debe e~ 

presar en su solicitud las medidas de higiene y seguridad que 

funden su solicitud. 

En el caso en que la empresa no tenga o no adopte las medidas 

de higiene y seguridad necesarias para seguir en el grado me

dio de riesgo, el instituto está facultado para elevar las -

primas colocando a dicha empresa en un grado de riesgo ·supe-

rior al eedio pero sin sobrepasar al mAximo de la clase ca- -
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rrespondiente. Para tal efecto de fijación de la cuota patr.!!, 

nal en este ra•o de seguro, el art~culo 10 del regla•ento ya

multicitado deter•ina el porcentaje a pagar to•ando co•o base 

la aportación obrero-patronal en el ra•o de I.V.C.". fijado -

en el articulo 177 de la ley. 



LAS OBLIGACIONES, AS! COMO DERECHOS DE LOS PATRONES 
EN EL REGIMEN OBLIGATORIO 

4.1. OBLIGACIONES PATRONALES 

4.1.1. Afiliación 

Nuestra ley del seguro social señala principalmente dos obli

gaciones patronales que son: la afiliación y el pago de las -

cuotas por lo que se analizar&n brevemente cada una de ellas. 

Del articulo 19 de la ley se desprende la obligación patronal 

de registrarse e inscribir a sus trabajadores en el organismo 

p~blico descentralizado denominado !.M.S.S., que como ya men-

cion~ es el encargado de la organización y administración del 

seguro social en México. 

En efecto, si el patrdn no inscribe oportunamente a sus trab~ 

jadores dentro del plazo de cinco dfa' que fija la ley y suc~ 

diese algún accidente de trabajo, enfermedad profesional o e~ 

fer•edad general, los asegurados y beneficiarios, tendrán de-

recho a las prestaciones económicas y en especie que estable-

ce la ley, pero los patrones por esta omisión tendrán la obl.! 
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gaci6n de pagar los capitales constitutivos a que se refiere

el articulo 84 de la ley. 

Igual•ente cuando no se hagan oportuna•ente los caabios de s~ 

lario y por lo tanto se dis•inuyan tas prestaciones a que ti~ 

ne derecho los asegurados, et instituto fincar• los capitales 

constitutivos liaitindose a la su•a necesaria para co•pletar

las prestaciones otorgadas. 

Se entiende coao capital constitutivo la evaluación de los -

gastos y prestaciones en dinero o en especie, que el institu

to otorgue en favor de un asegurado o de sus beneficiarios. 

4.1.Z. Obligación de enterar las cuotas 

Es primordial la obligación de los patrones de pagar las cuo

tas que les corresponde por los diversos ra•os de seguros que 

establece la ley ya que de l? contrario seria iaposible cum-

pli r con los fines de la seguridad social antes señalados - -

pues jamAs se financiaráin sus operaciones. 

los patrones tienen la obligación de enterar al instituto tas 

cuotas que les corresponde pagar tanto a ellos co•o a sus tr~ 

bajadores. As! lo establecen los articulos 19 fracción lll,-

24 y 1o. de la ley del seguro social y del regla•ento del pa

go de cuotas y contribuciones respeetiv••ente las cuales dice: 

''Los patrones est6n obligados se dice 1 enterar al I.".s.s. -

el iaporte de Las cuotas obrero-patronales". 
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He •anifestado que el salario devengado es la piedra angular

dt la •ateria. Perp en el caso previsto, el instituto se ba

sa en si se present6 el aviso de baja del trabajador y no en

el salario que en este caso dejó de percibir el trabajador. 

Sin e•bargo cuando una e•presa omite el dar de alta en el - -

I.".s.s. a uno de sus trabajadores se le cobra por el salario 

que percibe 6stt y no por el aviso de alta. No obstante lo -

anterior reconoce•os que el instituto debe protegerse pues él 

nunc1 s1brla cuando es dado de alta o baja un trabajador, y -

por lo tanto no podrf a deter•;nar las cuotas a enterar por -

los patrones. 

El patrón tiene la obligación de pagar las cuotas bimestral-

•ente y de acuerdo a los dlas laborados por el trabajador, -

conforme~ lo establecido en el articulo 37 de la ley ya ana

lizado anteriormente. 

Merece comentario especial los recargos moratorias a que se -

hace acreedor el patr6n en el caso de dilatación en el pago -

vencido de las cuotas y de los capitales constitutivos, éstos 

se calculan sobre el •onto de la suerte principal, de acuerdo 

con el tiempo trasncurrido desde la fecha en que se originó· la 

obligación. 

El articulo 46 de la ley establece que se pagar4 el 2X men- -

sual de recargo sobre las cantidades insolutas. 
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El instituto puede conceder prórroga p1r1 el pago de los cré

ditos deriv1dos de cuotas o de capit1les constitutivos duran

te los pl1zos concedidos se causarAn rec1rgos del 1% •ensual

sobre saldos insolutos. 

Los recargos tienen por n1tur•leza inde•nizar 1l instituto -

por la falta de pago oportuno de las cuotas. Si el pago se -

requiere a travfs de las oficinas recaudadoras de hacienda se 

puede agregar 1l 1deudo los honorarios d~ los ejecutores de -

acuerdo con el arancel respectivo, asf coao los gastos de ej~ 

cución. 

4.1.3. La Facultad del Patrón de Descontar las Cuotas 

Con el fin de que los patrones estén en posibilidad de cum- -

plir con la obligación que les impone la ley de enterar las -

cuotas obrero-patronales, faculta a fstos para descontar a -

los trabajadores las cantidades que les corresponde pagar por 

los seguros de Enfermedad, muerte, invalidez, vejez, cesantfa 

en edad avanzada y tambi~n seguro de •aternidad. 

Dicha facultad se encuentra consagrada en los art1culos 44 y 

13 de la ley de la materia y del reglamento para el pago de -

cuotas y contribuciones respectiva•ente, los cuales a ta le-

tra dicen: "El patrón al ejecutar el pago de sal1rios a sus -

trabajadores podr¡ descontar las cuotas que a fstos correspo!l 

de cubrir, cuando no lo haga ~n tfr•ino oportuno sólo podr• -
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descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumul.! 

das, quedando las restantes a su cargo. 

"El patrón serj depositarlo de las cuotas que descuente a sus 

tr1baj1dores y deber! enterarlas en los términos señalados en 

la ley y su reglamento''. 

El aaestro "ºreno Padilla, nos dice que ''en muchas ocasiones 

el I.".s.s. devuelve cuotas obrero patronales a las empresas

sin que las aismas hagan extensiva esta devaluación a sus tr,!_ 

bajadores las cuotas que les hubieren retenido, recomienda 

que el propio instituto separar! la devolución y entregará 

las que se refieren a los trabajadores, a sus representantes

sindicales o en su caso exigira al patrón los comprobantes de· 

haber devuelto a sus trabajadores las cuotas que en forma in-

debida se le hubiesen descontado del salario". C1l 

El articulo 13 del reglamento para el pago de cuotas nos lndi 

ca que: "El patrón está facultado para descontar de los sal!. 

rios de sus trabajadores, al efectuar el pago de ~stos, las -

cuotas que de conformidad con la ley y su reglamento o con·--

las tablas de distribución que result•n de la veluacidn del -

contrato colectivo, deban cubrir los asegurados''. 

ton esto el patrón será el único obligado a enterar la cantl-

dad completa de las cuotas obrero-patronales. 

(1) llorona Padilla Javier. Ob. Cit. Co!llOntario Art. 44 de la Ley del S,!. 
guro Social. 



137 

4.1.4. Pluralidad de Patrones 

Se puede presentar el caso que un •is•o trabajador labore pa

ra dos o mAs patrones, los cuales tienen la obligación de in~ 

cribirlos de acuerdo con el articulo 19 de la ley. El probl~ 

ma que aqui se presenta es en cuanto al pago de las cuotas, -

~ste es resultado por el artf:ulo 39 de la ley que dice: 

••cuando un trabajador labora para varios patrones y la suma -

de los sala•ios no exceda del ll•ite superior del grupo W, 

los patrones pagarin separadaaente sus aportes, de acuerdo al 

salario que cada uno de ellos pague y si la suaa de los sala

rios excede del limite superior del grupo W, pagar6n entre -

ellos la parte proporcional que resulte entre el salario que

cubre individualaente y la suaa total de los salarios que peL 

cibe el trabajador. 

En el caso de que existan clausuras, ca•bios de razón social, 

fusión, sustitución patronal, la eapresa o el patr6n tiene 

que dar aviso por •edio de un escrito en un plazo de cinco 

dlas hábiles. Este escrito debe contener todos los datos ne

cesarios para su identificación. 

En caso de la sustitución patronal el patrón sustituido es -

solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones -

derivadas de la ley y nacidas antes de la fecho en que se av..i 

se al instituto por escrito hasta por dos años concluido este 

tfrmido todas las responsabilidades serjn atribuidas al nuevo 

patrón. 
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Los p1trones en caso de exigir cantidades por cuotas que se -

enteraron injustificada•ente tiene cinco años para exigirlas, 

y dichas cuotas no causar'" intereses a favor de los patrones. 

4.2. CIRCUNSTANCIAS EN QUE EL PATRON NO TIENE LA 

OBLI&ACION DE ENTERAR LAS CUOTAS 

4.2.1. Incapacidad del Trabajador 

Una de las principales causas por las que el patrón, no est'

obligado a enterar tas cuotas obrero patronales al instituto

es el caso de incapacidades, puesto que como anteriormente -

concluimos, el salario es la piedra angular para la determin~ 

ci6n de los cuotas a pagar, y en estos casos, no percibe el -

trabajador un salario por parte de la empresa, es imposible -

q~e se cotice por el trabajador incapacitado en cualquiera de 

las for~as de la incapacidad. Como ya se dijo, el patrón se

encuentra relevado de todo tipo de eventualidades que aquejen 

a sus trabajadores, sie•pre y cuando los tenga afiliados al -

Seguro Social. 

Ahora bien existen tres tipos de incapacidades, las cuales -

trataremos a continuación y que son por: Enferaedad general,

Maternidad y accidentes de trabajo y enfer•edad profesional.

En el caso de la enfermedad general el instituto paga su sub

sidio ~l trabajador cuanto éste se encuentra incapacita~o por 

ello no hay razón para que el patrón entere las cuotas obrero

patronales. 
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El articulo 37 de la ley en su fracci6n IV, establece: "Tra-

tAndose de ¡usenc;1s amparadas por incapacidades •fdicas exp.!. 

didas por el instituto no se cubrir•n en ningún caso las cuo

tas obrero-patronales y dichos periodos se consideran como e~ 

tizados para todos los efectos legales en favor del trabaja-

dar''. Esto constituye un gran beneficio para los derechoha-

bientes y en especial para las personas que sufren un padeci

miento ajeno a su trabajo y el •is•o es duradero, ya que para 

gozar de la pensión de invalidez se requiere un tie•po de es

pera de 150 semanas cotizadas en el caso que un trabajador se 

encuentre incapacitado por una enfer•edad general y en ese p~ 

riada se revisa el contrato colectivo de trabajo, se le segui

rá pagando el subsidio de acuerdo al salario anterior, ya que 

en el caso de enfermedad general existe suspensi6n de la rel~ 

ci6n de trabajo tal y como lo establece el articulo 42-11 de

la ley federal del trabajo. 

Además en este caso la empresa no está obligada a presentar -

el aviso de •odificación de salario por la razón expuesta. En 

caso de maternidad tene•os que aunque no es una enfermedad, -

sigue los mismos lineamientos que la enfer•edad general. 

En el ramo de seguro que conte•pla los riesgos de trabajo no

existe la obligación patronal de enterar las cuotas obrero -

patronales porque co•o menciona•os el pago de cuotas se reali 

za en base al salario que percibe el trabajador y si éste se

encuentra asegurado, el patrón se encuentra relevado de la --
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obligaci6n de pagar su salario por asi establecerlo el artic~ 

lo 60 de la ley. En este tipo do incapacidades no existe su~ 

pensi6n de la relación de trabajo pues no so encuentra previ~ 

ta entro Las establecidas por el articulo 42 de la ley lede-

ral del trabajo. Por lo que en caso de un cambio de salario

que origine el del grupo, por modificación que el instituto -

otorgue tl subsidio de acuerdo al nuevo salario. 

4.2.2. Ausentismo 

Otro de los supuestos generales sobre los cuales el patrón no 

se encuentra obligado a enterar las cuotas obrero-patronales

aunque con ciertas limitaciones en el ausentismo del trabaja

dor. La ley es clara al respecto, ya que sefiala en su artic~ 

lo 37 que en caso de ausentismo del trabajador sin causa jus

tificada por un periodo menor do quince dias consecutivos o -

interumpidos durante el bimestre, el patrón está obligado a -

enterar por este trabajador únicamente en el seguro de enfer

medad, •aternidad por dicho periodo. 

El mismo ordenamiento establect que s: las ausencias del tra

bajador son por periodos de quince dias consecutivos o mayo-

res, el patrón se libera del pago de las cuotas siempre y - -

cuando presente el aviso de baja a que se refiere el articulo 

43 de la ley. En el pri•er caso el patrón har• la aclara

ción correspondi~nte en la liquidací6n, la cual trae inserta

una columna especial para ausencias haciéndola mediante la --
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comprobación de que dicho tr•bajador no percibió salario por

et t6r•ino respectivo s;e•pre •enor de quince dias. 

En el segundo caso habr' de present•r el aviso de baja del 

trabajador en caso contrario tendrj que enterar las cuotas 

obrero-patronales en su totalidad tal y co•o lo establece el

art lculo 43 de la ley. 

4.2.3. Huelga 

El óltimo de los supuestos generales, en el que no se entera

al seguro las cuotas obrero-patronales, es en el caso del es

tado de huelga teniendo claro ciertas li•itaciones. La huel

ga es un acto juridico reconocido por ta legislación mexicana, 

el articulo 440 de la ley federal del trabajo establece: -

''Huelga es la suspensión te•poral del trabajo llevada a cabo

por una coalición de trabajadores". 

''La huelga se concibe como la facultad otorgada a la mayoria

de los trabajadores de cada e•presa o estableci•iento para -

suspender sus actividades laborales, hasta lograr el cumpli-

aiento de sus peticiones, relacionadas con la prestación de -

sus servicios, la huelga es de naturaleza pura•ente laboral.

El articulo 924 de la ley de referencia •arca que 1ntes del -

estalla•iento de huelga el I.".s.s. podr' asegurar cr~ditos -

derivados de la falta de pago de cuotas, aunque se establezca 

en el articulo 453 lo contrario de que no se podr• ejecutar 
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a partir de la notivicaci6n del emplazamiento a huelga senten

cia alguna ni practicarse e•bargo aseguramiento, diligencia a

deshaucio en contra de los bienes de la empresa.o estableci- -

•iento o local en que los aismos se encuentren. 

Tal circunstancia antes citada hace que el I.M.S.S., pueda re~ 

lizar un embargo con el objeto de asegurar el pago de las cuo

tas que al respecto adeude la empresa. 

He•os sido repetitivos al decir que el salario es la base para 

determinar las cuotas y en este caso no lo hay, por existir -

una suspensi6n de la relaci6n de trabajo como lo establece el

articulo 440 de la Ley laboral. Sin embargo aquí, se pueden -

presentar dos supuestos, el primero es aquel en el cual el pa

trón no dió causas para el estallamiento de la huelga, esto es 

que no le es inimputable caudno asi lo demuestre ante la junta, 

resolviendo ésta a favor de la empresa en este caso la empresa 

no estará aobligada a enterar las cuotas al I.M.S.S •. por el P!, 

riodo de huelga. 

El segundo caso, es en que se presentan limitantes ya que sl -

la junta condena al patr6n el pago de los salarios caídos por

haber dado razones para que los trabajadores se fueran a la -

huelga en base a estos salarios el patrón deberá de pagar las

cuotas o bien cuando el conflicto termine mediante convenio e~ 

terará las cuotas en proporción a los salarios pactados. En -

este sentido el tribunal fiscal de la federaci6n menciona que-
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''el periodo de huelga, el patrón es responsable de cubrir las-

cuotas obrero patronales, cuando se presenta una situaci6n de-

huelga de acuerdo con el articulo 446 de la ley federal del 

trabajo se resuelve coao i•putable al patr6n se condenará a-

~ste al pago de los salarios caidos correspondientes a los - -

cfas en que los propios trabajadores hayan halgado, en estas -

condiciones el patr6n tiene la obligación de seguir cubriendo-

Las cuotas obrero patronales durante el periodo de suspensión-

de los efectos del contrato laboral, porque subsiste ta rela--

ci6n de trabajo, si se de•ostr6 que el patrón cubrió el 65% de 

los salarios que sus trabajadores dejaron de percibir en el ·~ 

vimiento de huelga y coao los efectos del contrato se retro- -

traen, a la fecha en que surgi6 la suspensi6n tiene por tanto

que cubrir l~s cuotas con base en los artfculos 12, 19 y 43 de 

la ley del seguro social'' (2l 

Tal criterio fue expuesto por el H. Consejo Técnico en un -

acuerdo de carácter general en los siguientes tér•inos: 

11 Cotizaci6n en caso de huelga, aun cuando no cubra salarios 

caldos a los trabajadores en caso de huelga, el patrdn está 

obligado a enterar las cuotas correspondientes a este institu-

to, si no avisa la suspensión al propio instituto ya Que éste-

sigue cubriendo durante el periodo de huelga todos los riesgos 

que la ley pone a su cargo por los asegurados huelguistas y --

~ .. 
C2l Tribunal Fiscal de la Rederaci6n. Resolución 1970. Tri .. stre. Ley -

del Seguro So~ial. lloreno Padilla. 
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sus fa•ili1res''• (3) 

El patrón debe presentar el aviso Mediante una carta en la que 

exprese que fue notificado del estallamiento de huelga asimis

•o debe acompañar copia del emplazamiento de La misma para que 

el instituto se percate de ~sta y con ello pueda cancelar las• 

cuotas obrero patronales por dicho plazo. 

Si durante el plazo que dure la huelga por la naturaleza de 

las actividades de la empresa, es necesario dejar una persona

de guardia sobre estos trabajadores y si deberá cotizar la em

presa. El H. Consejo T~cnico aprobó varias disposiciones en -

relación a este tema tales co~o que en los seguros de materni

dad y enfer•edad gozarAn de recibir las prestaciones en espe-

cie durante este periodo de huelga, ahora también en el caso -

de que se suscitara una incapacidad también, asi como a todos

los trabajadores aunque no tuvieron ocho semanas, antes del e~ 

tallaaiento tendrAn derecho a los servicios médicos por lo ta~ 

to se puede entender que se les prestará el servicio médico a

las trabajadores y beneficiarios mientras dure el •ovimiento.

Como es de notarse en los seguros que tJ~prenden el régimen -

obligatorio no se incluye el riesgo relativo a la suspensi6n -

de labores del trabajador con •otivo de una huelga, sin embar

go aún cuando no se le otorga al asegurado, en esos casos de -

huelga una eficaz y completa protecci6n que sustituya al ingr! 

so que con car&cter de salario percibe con motivo de su traba-

C3l Resolución del H. Consejo Técnico No. 30402/75. México. Pág. 2843. 
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jo, la ley del seguro social no lo deja en desa•p1ro pues con

serva Los derechos en seguro de •aternid•d y enfer•edad por -

cuanto las prestaciones en especie se refiera. 

4.3. DEFENSAS QUE TIENE EL PATRON EN CONTRA DE 
RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Breve•ente trataré de mostrar una i•agen •UY so•era de cada 

uno de los •edios de defensa a los que puede r•currir el pa- -

trón en caso de resoluciones del I.N.s.s, que lesione sus der~ 

chas. 

4.3.1. Derecho de Petición 

Este derecho se encuentra consagrado en el articulo So. de la

Constitución General de la Rep6blica que en su letra dice: 

''Los funcionarias y empleados póblicos respetarán el ejercicio 

del d~recho de petición sie•pre que ~sta se for•ule por escri

to de •anera pacifica y respetuosa pero en materia política s& 

lo podrá hacer uso de este derecho los ciudadanos de la repó-

bl i ca. A toda petición deber' de recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la oblig~ 

ci6n de hacerlo conocer en breve tlraino al peticionarioº. E~ 

te derecho es un típico eje•plo de libertad de acción garanti• 

zada constitucional•ente con la particularidad de que no esti

reconocida al individuo frente a otro particular si no en rel~ 

ci6n a los funcionarios y eapleados públicos. 
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Este derecho es ejercitado por parte de la empresa desde que -

se inscribe el patrón, en cuanto Que para La clasificación de• 

la e•presa, 'sta en principio se autoclasifica y solicita del

instituto la ratificaci6n correspondiente a lo cual el instit~ 

to debe de responder de acuerdo al precepto señalado. Por lo

regular este derecho consagrado cabe aplicarlo en el caso de -

que el I.M.s.s. haya exigido cuotas de •ás o sin justificación 

legal. 

4.3.Z. Aclaraciones 

Este medio de defensa se encuentra consignado en el reglamento 

para el pago de cuotas y contribuciones, para todos los cobros 

que realiza el instituto. 

Encontramos dos situaciones básicas en virtud de las cuales el 

patr6n tendrá derecho de hacer las aclaraciones correspondien

tes y son: ~ue el instituto envie las cédulas de diferencias -

al patrón, porQue haya errores u omisiones en las liquidacio-

nes estableciendo en estos t6rminos el reglamento para el pago 

de cuotas en su articulo 16, el instituto hará las correccio-

nes y observaciones que procedan para que en un t•rmino de - -

,quince d1as formule el patrón las aclaraciones pertinentes, d.!,. 

bidamente fundadas y para que en su caso pague o reciba las di 

ferencias correspondi1ntes. Tambifn el patrón tiene quince 

dias para hacer las aclaraciones sobre cuando no haya inscrito 

a sus trabajadores, o bien cuando los trabajadores solicitan -
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su inscripcidn y se da cuenta el instituto, en estos casos por 

lo regular el instituto los adilia de oficio. En caso que 

transcurrido el téraino de quince df as no se haya inconfor•ado 

se le har• co•o si hubiera ya aceptado y se har' efectivo su -

crédito por ••dio de la oficina de hacienda. O ta•bi6n existe 

otro supuesto que cuando de acuerdo a las aclaraciones realiz~ 

das se acredite l1 improcedencia total o parcial de las preten 

ciones del instituto. En este caso antes citado el patrón po

drá co•batir •ediante el recurso de inconfor•idad. 

4.3.3. Recurso de Inconfor•idad 

El recurso de inconformidad se proaueve ante el H. Consejo Té~ 

nico del I.".s.s. es un procedi•iento ad•inistrativo que tiene 

por objeto La revisión de la legalidad de los actos del propio 

instituto, a petición de persona interes•da por lo tanto no se 

trata de un juicio la dependencia que tra•;ta las inconformid~ 

des no es un tribunal pues no ejercita un acto jurisdiccional, 

es el mis•o instituto el que deter•ina si la oficina o el fun

cionario de sus dependencias han cu•plido o no con las disposi 

cienes legales respectivas o si deben canfir•arse, •edificarse 

o dejarse sin efecto los actos recurridos. 

Al hablar del recurso de inconfor•idad al respecto se señala -

en el articulo 274 de la ley del seguro soc;al. 

Pro•ovido el recurso con la Presentación del escrito de incon-
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for•idad si se trata de un acto definitivo del instituto Y si

reOne Los requisitos correspondientes se le da entrada y se s~ 

licitan los informes de las dependencias que en. alguna forma -

han intervenido en los actos recurridos informes que consisten 

en las constancias que deben expedir los órganos del l.".s.s.
o en su caso la práctica de inspecciones o auditoria que se e~ 

ti•en necesarias o solicitan los promoventes si reciben las 

pruebas ofrecidas por el recurrente y una vez integrados los -

ele•entos se dictar~ la resolución correspondiente. 

Esta resolución no es definitiva y puede ser impugnada ante La 

autoridad respectiva. El H. Tribunal Fiscal de la Federación

º la H. Junta de Conciliación y Arbitraje según el caso. Las

controversias como dice la ley entre asegurados o sus benefi-

ciarios y el instituto sobre las prestaciones Que la ley otor

ga pueden ventilarse ante la Junta federal de Conciliación y -

Arbitraje sin necesidad de agotar previamente el recurso de i~ 

conformidad. En base al artfculo 4o. del mencionado reglamen

to, el recurso de inconformidad se debe de interponer en t~rmi 

nos generales dentro de los quince dias hibiles siguientes a -

la fecha en que fue notificada la res~Lución Que se impugne. 

Pudi&ndose presentar en dos formas, presentando el escrito di

rectamente ante la oficialta de partes del instituto o ante la 

propia unidad de inconformidades, ante Las agencias administr~ 

tivas del instituto, o en las delegaciones o subdelegaciones -

estatales o regionales. O por medio de correa certificado, en 
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escrito dirigido al H. Consejo T~cnico del Instituto o en su -

caso al consejo consultivo delegacional, to••ndose co•o fecha

de presentación del escrito la del depósito en la oficina de -

correso. 

Los que pueden presentar su inconforaidad, son coao ya mencio

nf los e•presarios, ya sea por la afiliación de sujetos no as~ 

gurables, o por el aviso de bajas de sus trabajadores no acep

tados por el I.".s.s. o en su caso por la colacaci6n incorrec

ta en la clase y grado de riesgos, los derechohabientes, cuan

do se niega a inscribirles, los beneficiarios asi ca•o los si~ 

dicatos falta de aplicaci6n de un convenio. 

4.3.4. Recurso de Revocación 

De conformidad con el articulo 26 del regla•ento del articulo-

274 de la ley, procede el recurso de revocaci6n en contra del

deshechaaiento del recurso de inconforaidad e del desechamien

to de las pruebas, no debiendo llevar el escrito ninguna far•!. 

lidad, a su letr• dice dicho articulo: ''Contra lis resolucio-

nes del Secretario General del Instituto o del Secretario del

Consejo Consultivo delegacional en ••teri1 de adaisi6n de re-

curso y de las pruebas ofrecidas proceder• el recurso de revo

caci6n ante el consejo ticnico o ante el consejo consultivo d~ 

legacional correspondiente. El recurso se interpondrá dentro

de los tres dias siguientes en Que surta efecto l1 notifica- -

ción del acuerdo recurrido y se decidir• de plano". 
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De acuerdo con esto, cuando la Secretaria General, deshecha e~ 

ao anterior•ente mencionamos, el escrito de inconformidad o 

las pruebas ofrecidas, se combatirA ante el sup~rior jerárqui

co que es el H. Consejo Técnico, haciéndolo dentro de los tres 

dlas siguientes a l1 notificación. 

La notificación debe de ser efectuada con la persona que tenga 

car¡cter de representante legal de la empresa, o bien gerente

º administrador único. 

Este recurso sólo será decidido por el H. Consejo Técnico. 

4.3.5. Suspensión del Procedimiento Económico Coactivo 

En todo procedimiento en que estf en juego algún inter's econ~ 

mico del I.".s.s., es necesario torogar una garantia por medio 

de una afianzadora por cualquier medio de aseguramiento. Esto 

con el objeto de que se suspenda el procedimiento económico -

coactivo o de ejecución que intenta la oficina federal de ha-

tienda para cobros del seguro social y hasta en tanto no sea -

resuelto el recurso de inconformidad. 

El articulo 157 del código fiscal de la federación dice: "Se -

suspender¡ el procedimiento administrativo de ejecución duran

te la tramitación de los recursos administrativos o juicios de 

nulidad cuando lo solicite el interesado y gar1ntice el cr,di

to fiscal de que se trate y los posibles recargos, en alguna de 

las for~as se~1ladas por el articulo 12 de este código". Al -
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plazo de quince dias para que so otorgue la garantia, hecho 
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que se suspenderá de plano el proced;e;onto, hasta que se le -

comunique la resolucidn definitiva del recurso o juicio respe~ 

tivo. 

4.3.6. Juicio de Nulidad ante el Tribunal fiscal de 
la federación 

Lo que es ••s i•portante en est~ t~•• es la co•p&tentia del --

tr;bunal, para ello el articulo 23 fracc;6n 1 de la ley orgáni 

ca del Tr;bunal Fiscal de la Federación el cual nos d;ce: 

''Las salas del tribunal conocerán de los juicios que se ini- -

cien en contra de resoluciones definitivas que se indican. Las 

dictadas por autoridades fiscales federales del distrito fede-

ral o de los organismos fiscales autónomos en que se determina 

la existencia de una obl;gación fiscal, se fije en cantidad li 

quida o se den bases para su liquidación". (4) De lo Que se-

puede deducir priaeraaente que el tribunal conocerá de los 

asuntos Que se inicien en contra de resolucion~s definitivas''-

por lo que deberá de existir un juicio previo, l• ~xistencia -

de una resolución atendiéndose cono tal el pronuncia•iento de-

una autoridad que ~iene por objeto crear una situaci6n concre-

ta derivada de la apl;cación de la Ley a un caso particular. 
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Y en segundo lugar la fracción comentada se refiere a resolu-

clones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales 

del Distrito Federal, a de los organismos fiscales autónomos,

esto último es la fundaaentación del concepto que estamos tra

tando pues como ya •encion~ el !.M.S.S., es un organismo fis-

cal autónomo y los créditos que este instituto finque a los -

particulares tendr4 el car4cter de fiscales. 

La de~anda deber4 do presentarse dentro de los quince dias si

gui entes en que haya surtido efecto la notificaci6n de la res~ 

lución i•pugnada. 

Existe la posibilidad de que se puedan tramitar problemas con".! 

turaleza de seguro social ante la junta de conciliación y arb! 

traje, siendo esto cuando el trabajador se encuentra inconfor

me con una prestación otorgado ante ela I.".s.s., o bien el la 

prestaci6n mfdica, o en la cantidad que deberla de percibir, -

en estos casos tambifn podrá inconformarse ante el H. Consejo

Técni co. En pocas palabras todo lo anterior referido son me-

dios de defensa con el cual cuantan las empresas como Los tra

bajadores de las mismas cuando se vean perjudicados por resol~ 

cienes definitivas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 



CONCLUS I OllES 

En la ley del seguro social en sus articulas 12 precisaaente

en su fracción 111, asi como ~n el articulo 13 fracción l y V 

se habla sobre todos tos trabajadores del campo en relaci6n a 

su protecci~n social a todos ellos. Y la ley da pauta a la -

incorporación de toda la población pero se olvida del caapesl 

no, del carpintero, del herrero, dándonos cuenta que en los -

articulos 12 y 13 de la ley, se habla si de la incorporación

voluntaria al régimen obligatorio pero los sectores protegí-

dos los apoya un organismo económico. 

Propongo entonces que a estos núcleos que señala que no goza

con este derecho a ser protegidos con apoyo del Gobierno Fed~ 

ral e Instituciones encargadas del ramo, así co•o crearon or

ganis•os que realizaron La coalición de taxistas, protección

ejidatarios y estudiantes universitarios Que son parte de la

econoafa del paf s puede hacer Lo •isao con estos grupos de 

trabajadores no asalariados, y con ello evitar et abandono de 

tierras y de ciudades pequeñas a otras en busca del espejismo 

de aejores ingresos. 

Asi coao propongo además que en los articulos 12 y ~3 seo 1u-
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mentada una fracci6n de donde especifique a estos nócleos de

nuestra población esencial•ente. 

SEGUNDA 

A lo largo de •i trabajo se habla de la a•pliaci6n de la Seg.!!. 

ridad Social, sin embargo es muy poca la poblacidn de nuestro 

pafs que actualeente se encuentran prot~gidos y esto se debe

en •ayor parte a la falta de co•unicaci6n. 

Por lo que propongo que el Instituto "••icono del Seguro So-

cial, ocupando todos los •edios de comunicaci6n hag~ ll~gar a 

todo el pafs, los privilegios a que tiene derecho el asegura

do y asi el ciudadano que no goza de ello, sienta la necesi-

dad a ser protegido. 

TERCERA 

Todo trabajador inscrito en el Seguro Social tiene derecho en 

caso de padecer una enfermedad no profesional a que se le pr~ 

porcione asistencia médica-quirórgica, farmacéutica y hospit~ 

laria por un periodo de cincuenta y dos semanas, prorrogables 

hasta por otras cincuenta y dos, trat&ndose de la misma enfe~ 

nedad. Ade•4s tiene derecho a que se le pague un subsidio -

equivalente al 60% sobre salario pro•edio de cotización dicho 

subsidio se le otorgará por cincuenta y dos se•1nas prorroga

bles por otras veintise;s. 
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Encuentro incongruente al legislador en este aspecto en vir-

tud de que sólo haya aodificado la ley con respecto a la aten 

ción aédica debiendo hacerlo taabién con respecto a la prest~ 

c;ón econ6mica. Por lo cual propongo que el articulo 104 de

la ley del seguro social se refor•e en el sentido de aaptiar

el téraino de veintiseis se••nas en el goce de subsidio econ! 

mico a cincuenta y dos. 

CUARTA 

En el caso del seguro de invalidez la ley determina que la e~ 

lificación de la invalidez queda a cargo de facultativas del

I.".s.s. lo que ocasiona con frecuencia la negativa de la pe~ 

si6n de invalidez, por considerar que el enferao puede seguir 

trabajando cuando el trabajador realmente ya no puede. Por -

lo que considero injusto que sólo un médico califique a su li 

bre arbitreo la enfermedad y con ello determinar si puede o -

no seguir trabajando por lo que propongo que exista por lo ~~ 

nos otro a~dico, que el trabajador solicite a la eapresa a la 

cual presta sus servicios para que dictamine t••bi'n y asi 

evitar porque no decirlo as{ injusticias. 

QUINTA 

El articulo 44 de la ley, que no ocupa, aenciona que le da la 

facultad al patrón para descontar los cuotas a sus trabajado

res de acuerdo a lo que señala la ley del Seguro Soci1l. Con 
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ello se d1 pauta al patrón de que el propio salario del trab~ 

jador pague su cuota que Le corresponde a fste. Por Lo que -

propongo se Legisle en el sentido de que anualmente por medio 

de auditoria sean checadas estas anomal1as por parte del Ins

tituto y en caso de la existencia de un ilicito se ponga en -

conocimiento de la autoridad correspondiente. 

SEXTA 

EL articulo 55 de La Ley del Seguro Social provee el caso en

que el patr6n ocasione intencional•ente el riesgo de trabajo, 

en tal supuesto el I.".s.s., otorga al asegurado Las presta-

ciones en dinero y en especie que La Ley establece quedando -

el patrón obligado a restituir al instituto solamente las er~ 

gaciones que haga por tales conceptos. Propongo se adicione

ª este articulo que dichas erogaciones sean mayores a las eKi 

gidas por el instituto. 

asi evitar que miles de patrones abusen de sus trabajadores 

y do~a•ente ocasionen el riesgo de trabajo. 

SEPTI"A 

La ley del seguro social, es una de las legislaciones más 

avanzadas del •undo y en nuestros tiempos han logrado que ca

si, todos los ciudadanos mexicanos disfruten de este derecho. 

Sin embargo La i•agen de La Institución que presta esta segu-
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ridad social ha perdido fuerza, por el •al tr1to que tiene el 

personal hacia el particular asegurado. 

Por lo que propongo que por p1rte de lis 1utorid1des del seg~ 

ro social tomen cartas en el asunto y se pro•ueve 1 todo su -

personal, cursos relacionados, así co•o se les dan cursos de

capacit1ci6n. Y en donde se les haga saber l• responsabili-

dad que tiene pira con la población asegurada y con su pais -

mis•o. 
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