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ORIGEN ! EVOLUCION ~ SEGURO SOCIAL 

I.- concepto y Origen del Sequro Social. 

La necesidad de los obreros de saber que le• eapera en el -

futuro, o de que manera pueden tener una supervivencia libre de t!, 

mor tanto para ellos como para sus descendientes, cuando 6atos te!!, 

qan una edad avanzada es lo que produce una incertidumbre, por su

pue~to, si percibe el obrero un ingreso bajo y no cúenta con m6s -

capital que el de su fuerza física y habilidad manual tiene que --

pensar en un futuro sin ingresos, pues qeneralmente carecen de pr.!. 

.Paraci6n y en consecuencia de un futuro favorable, a esto hay que-

sumar los eventuales desafortunios a que están expuestos, como lo-

son el perder el empleo, soportar accidentes de trabajo, suspender 

su asistencia al mismo por causas de enfermedad y otros que son 

también fatales, ya que al perder o suspender la percepción del i!!, 

greso econ6mico, se expone igual que a las personas que dependen -

de él econ6micamente a caer en la miseria, mendicia y orfandad, si 

tuaci6n que no pocas veces sucedía. 
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Fueron estos riesgos y temores los que ante la imposibili--

qad de evitarlos, se busca la forma de prevenirlos protegiendose -

para que cuando sobreviniera el siniestro, sucediera con la menor-

pérdida posible en sus intereses. 

En la forma de como resolver este problema, de como preve--

nir y proteger a los obr~ros de los siniestros, se encuentra el -

origen del contra to de seguro, el cual tendrá por objeto compensar · 

al obrero asegurado de los siniestros que sufra, siendo el obliga-

do a hacerlo el asegurador, a sabiendas que se especificarán en el 

contrato en forma detallada cuales son los siniestros. 

II.- DEFINICION DEL SEGURO SOCIAL. 

Definición.- "Seguro es el contrato o escritura por el cual 

entregando periodicamente cierta cantidad, se recibe en caso da --

destrucción gran dafto en la cosa sobre la que recae dicho contrato 

una cantidad mayor previamente convenida" (1). 

El Licenciado Gustavo Arce cano nos da una definición, di--

ciando "El Seguro Social es el instrumento jur!dico del Derecho 

del obrero, por el cual una instituci6n i;ública queda obligada, m.!. 

diante una cuota o prima que pagan los patrones, los trabajadores-

y el Estado, o solo alguno de estos, a entregar al asegurado o be.-

.neficiarios que deben ser los elementos económicamente débiles, 

una pensión o subsidio, cuando se realice alguno da los riesgos 

(l) Enciclopedia Calleja. 
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profesionales o siniestros de carácter social. (1) 

Lorenzo de Benito.- Define el Contrato de Seguro como aquel 

por el cual una persona mediante el percibo de un capital que de -

una sola vez y en total le satisface la otra o mediante el percibo 

de una cierta cantidad periodicamente satisfecha por esta, míen- -

tras no ocurra el accidente previsto y fortuito o debido a fuerza-

mayor, se compromete a la entrega de una cierta renta o de un ciG!_ 

to capital llegado el tiempo y en las circunstancias convenidas. 

Lic. Mario de la Cueva "El Seguro Social es la parte de la-

Previsión Social obligatoria que bajo la adminiatraci6n o vigilan-

cia del Estado, tiende a prevenir o compensar a los trabajadores -

por la pérdida o disminución de su capacidad de ganancia como re--

sultado de la realización de los riesgos naturales y sociales a --

que están expuestos" 

Carlos G. Posada nos dice que Seguro "Es el conjunto de me.!. 

didas que un Estado moderno emplea para liberar a los ciudadanos -

del peligro de la indigencia". 

Federico de Bach.- "Es la institución dedicada exclusivame!!, 

te a amparar el riesgo de perder la capacidad de trabajo, ya que -

la gran mayoría de la población dispone, como unica propiedad, de-

su fuerza de trabajo y que mediante la industrialización de la ec.Q. 

nomía se aumentan de manera considerable los peligros, biene a ne-

(l) "Los Seguros Sociales en México" Lic. Gustavo Arce Cano. Páq .-
55. 
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cesitar como una medida de intereses 'social,de autodefensa y de pr~ 

·visi6n de la misma sociedad el evitar hasta donde sea posible que

al ocurrir los siniestros quedan aniquilados valiosisimos elementos 

del trabajo, convirtiendose en cargas para la sociedad". 

Fritz Hermannsdorfer "Es un contrato sustantivo o principal 

oneroso y sinalaqm!atico que tiene por objeto cubrir determinado --

riesgo", se dice que esta figura expresa que el Seguro transforma-

en un valor cierto un valor eventual, es necesario hacer notar que 

omiti6 el elemento aleatorio este autor. 

"Es un Seguro colectivo instituido por el poder p1bU.co y -

emanado de ál, que tiende a·satisfacer necesidades eapecificaa de-

cie~t~s grupos sociales originadas por la p6rdida, la disminuci6n, 

o la insuficiencia del salario, que a su vez1 reconocen como cau--

sas la realfzaéi6n de riesqos profesionales o el advenimiento de -

ciertos hechos de natu.raleza fisiológica, como son la maternidad -

o la senectud." (l) 

Daniel Antokelets.- "El Seguro Social tiene por objeto prot.1, 

ger a los empleados u obreros y a sus familiares, contra la inte--
. · ... 

rrupci6n temporal o cesación definitiva del trabajo a consecuencia 

de accidentes, enfermedad, maternidad, paro forzoso, invalidez, V.!, 

jez o muerte". 

Se desprende de nuestra particular legislaci6n en materia -

de Seguro Social, una definición: 

.· 
(1) Octavio A. Hernández "Teor!a y Realidad del S.S". Citada en el 

"Mercado de Trabajo" 1955 Pág. 10 
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"Seguro Social, es un seguro obligatorio constituido como -

servicio público por disposioi6n de la Ley, el cual tiene por obje 

to proteger a las clases debiles (obreros) econ6micamente contra -

la eventualidad de ciertas necesidades pactadas de antemano como -

lo son, los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, las 

no profesionales, maternidad, invelidez, vejez, muerte y cesantía-

en edad avanzada, encargado todo esto a un organismo descentraliza 

do que se denomina Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual -

tendrá un fondo económico formado por la aportación de los trabaja 

dores, del patr6n y del Estado¡ esta instituci6n no persigue fines 

lucrativos sino de justicia social". 

Elementos: 

a).- Es un Seguro obligatorio-Por disposición de la Lety, r!!, 

sulta ser obligatorio el aseguramiento de todos los individuos que 

comprende el articulo respectivo1 esta desici6n del legislador se-

¡debió especialmente a que el obrero gana apenas lo indispensable -

para satisfacer las necesidades presentes y que por lo general su-

salario no alcanza para tener un fondo personal y prevenir de esa-

manera siniestro alguno. 

b).- Es un servicio Público,- l?or disposici6n de la Ley: e!. 

ta decisión fue tomada por el legislador en 1929 al modificar la -

fracci6n XXIX del artículo 123 Constitucicinal "Se considera de uti 

lidad pública la expedici6n de la Ley del Seguro Social , ••• " así-

mismo el articulo 1° de la Ley del Seguro Social lo acata al sefia-

lar "El Seguro Social constituye un Servicio Público Nacional que-
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se establece con carácter obligatorio en los t~minos de esta Ley-

y sus reglamentos". 

c).- Protege a las clases débiles economicamente.- Es decir 

a los obreros. 

d).- La protección es contra eventuales siniestros que su--· 

fra el asegurado o sus b~neficiarios, estas eventualidades pueden-

ser accidentes de ~abajo, enfermedades profesionales, maternidad, 

invalidez, vejez muerte y cesant!a en edad avanzada. 

e).- El Instituto Mexicano del Seguro Social es el ~ncarga~ 

do de organizar y administrar el seguro obligatorio canfor~ a la~ 

Ley respectiva~ dicho Instituto tiene personalidad jurídica y l• • 

particularidad de ser un organismo descentralizado. 

f).- Debe existir un fondo econ6mico,- dicho fondo aer4 fo!;. 

mado por las aportaciones del patrón, de loa trabajadores y del. 01., . 

tado, en la cantidad que la ?Ay de la materia indica. 

q).- No persigue fines lucrativos;- ya que su n~~µ~al~i~·y~ 

desde sus origenes tiene como finalidad la deblce; .,JusticiJ So~~§l 

y no lucrar. 

l.- !S UN CON'l'MTO PRI.NCU>AL. 

Ya que existe por si mismo y no de~nde de ninqún otro. 

2 .- BILATERAL. 

Da nacimiento a derechos y obligaciones para ambas partes. 
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3,.- ALEATORIO. 

Los provechos y gravámenes contratados dependen de una condi 

ción o término, de tal manera que no puede determinarse la cuantía-

de las prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la -

condición, es decir el siniestro o el término. 

4.- FORMlliL. 

El consentimiento debe manifestarse por escrito, pues es un-

requisito de validez. 

5. - ONEROSO • 

Es un contrato que impone provechos y grav&menes reciproco&, 

es decir el trabajador hace .. una aportación determinada en dinero. 

6.- DE TRACTO SUCESIVO. 

Ya que no se cumplen o agotan en forma inatantanea, pues el-

cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo o varios. 

IV.- ALGUNAS CLISES DE SEGUROS. 

Seguros Voluntarios y Seguros Obligatorios. 

Seguro Voluntario, en este· tipo de seguro, el individuo tia-

ne albedrío de contratar un sequro o paliza, en consecuencia el es-

tado no interviene ni tercero algunor este tipo de seguro no ha si-

do eficiente en la clase trabajadora ya que estos no tienen visión-

para preveer accidentes y necesidades futuras, ade~s de que volun-

tariamente no sacrificarían parte de su ingreso para pagar una pri-
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Seguro Obligatorio, el individuo no tiene albedrío de contr!. 

tar un seguro o poliza, sino que por disposición de la ley debe es

tar asegurador Art. 1° de la ley del Seguro Social dispone 1 "El Se

guro Social constituye un servicio Pllblico nacional que se estable

ce con car4cter obligatorio en los t6rminoa de esta ley y sus reql!. 

mentes". 

Al respecto dice L6pez Nutsez "LA ·MASA ASALARIA~··NO VA AL SE

GURO SINO IMPELIDA POR L1I OBLIGACION LEGAL, COI«> EN ALEMANIA" •. 

En Alemania fue donde por primera vez se implanta el seguro

obligator io, en el afio de 1983, este fue contra enfermedades y pos

ter i~rmente se extendi6 a las dem6s enfermedades claaificac!as en r!. 

mas e in~luye en las leqislaciones de loa dem'a paises. 

Manes-.-• ·'l'ratadista Aleman dice "Los sequroa pueden aubdivi-

dirse en seguros privados y seguros sociales1 Se entender• bajo la

denominaci6n de Seguro Social aquellos que no estan determinados -

por los intereses privados del asegurado sino por motivo de benefi

ciencia y pol1tica social. (1) 

VI.- ANTECEDENTES HIS'roRICOS DEL SEGURO SOCIAL. 

I.a historia nos demuestra que el hombre desde siempre se ha

unido para poder sobrevivir a los percances que le ataften y unidos

lo han loqrado, solo que debemos observar que esta ayuda ha evolu--

{l) Manes Versicherung Lexik6n. 
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cionando desde la simple caridad instituida por el Cristianismo P!;. 

sando por las sociedades mutualistas, caja de ahorro, beneficien--

cia y los sindicatos, tomando como perfeccionamiento la organiza--

ci6n moderna de los regimenes de Seguridad Social conocidos mundial 

mente. 

Como ejemplo de estos casos que se han dado en la evoluci6n 

de la politica social tenemos, que el cristianismo considera a la-

caridad como una gran virtud y consecuentemente crean las ordenes-

religiosas y establecen hospitales que se les llamaba Xenodofia, -

Nozocomia y la Piokia que 1en especial fue para los pobrear se crean 

.or9ánicacione1 cristianas de caridad, sociedades de ayuda mutua y-

de s.ocor ro. 

De~emos de tener •n cuenta que antes del cristianismo ya - -

existia asocfiaciones con .. finalidad benéfica, entre otras tenemos -

a las (asociaciones) Corporaciones de artesanos de una.misma prof!_ 

sión los cuales en Grecia se les denominó ETAIPIAN seg~n referen--

cia de la ley 4a del Digesto, titulo 22 libro 47. 

Plutarco afirma que Numa mandó agrupar a los artesanos por-

especialidad de oficios formando colegios. 

Heineccio apoyandose en un texto de Floro cree que fue Ser-

vio Tulio quien organiz6 los colegios de artesanos al formar el --

censo, en el mismo se agruparon los Tibicines, musicos auxiliares-

del culto: Aurifices o joyeros, Fabritignari carpinteros, tintore-

ros, autores o zapateros, curtidores, forjadores de co~re, figuli-

alfareros,,Martin Saint Leon habla de los herreros pero Marquard--
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ha comprobado que no existieron. 

Los tignarii, acraii y tibicines formaban cada uno una cent.!! 

ria, los otros parece que no tenían existencia oficial como cuerpos 

politices. 

Durante la República no obstante la existencia de los Cole--

gios Tito Livio cita el de mercaderes (libro XXVII). 

En la Espafla Romana aparecen los Colegios con carácter def°i• 

nido desde qesar, el estado explotó por medio de estos colegios de

Matalacii y aurileguli la industria minera, como prueba de.la ins--

cripci6n Nº 1,179 de Hubner, la lex metalli vispacansi y el bronce-

de Ajustrel justifican la formación de poblaciónes alrrededor de 

las minas a cuyo consejo se arrendaban los oficios e industrias. 

Por la inscripción Nº 113 de Hubner en Italia se aprueba la explot!, 

ci6n de las canteras por el Estado Según Péréz Pujol, la existencia 

de estas explotaciones implica la de colegios antlogos a los Roma--

nos de metalarii, monetari, Fabricenses, miliones etc. 

El colegio de teudociano (ley 4a libro 13 Tit. 5°) trata del 

colegio de los navigularii encargados de conducir los productos de-

Espafla a la ciudad de Reman (l). 

Monnsen estima que los colegios Romanos fueron en cierto se!! 

tido, sociedades de socorro mutuos, y Waltzing reduce esa actividad 

de las entidades a los funerales y exequias, siendo la asistencia -

mutua general una excepci6n (2). 

(l) Martinez y González "IDS GREMIOS" Pág. 12. 
(2) Waltzing J.C. "Etudes Historiques sur 1 les corporations profe

sionelles". 
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Con el Cristianismo aparece una Cofradía de inspiración re-

ligiosar las dirionias que eran una sociedad de socorros mutuos --

con la finalidad de hacer la caridad, teniendo como imperativo mo-

ralla obliqaci6n de dar.alimento a quien lo necesite y de ente- -

rrar a los muertos, naturalmente sin recursos econ6micos, proteger 

a los desvalidos y huerfanos, asi como auxiliar a los ancianos. 

En la Edad Media la funci6n del seguro estaba en manos de -

los gremios desarrollandose con la influencia que en su forma y d,2_ 

sarrollo tiene la tqlesia1 los qremios son aquellas asociaciones -

de mercaderes, artesanos y trabajadores que tienen igual profesión 

u oficio, y se sujetan a determinadas ordenan~•• para lograr fines 

beneficos y comunes a la clase. 

En sentido estricto se llamaron,gremios a las comunidades de 

artesanos y comerciantes que constituidos legalmente 'con 1a influe.!l 

cia de los principios del cristianismo iniciaron el.desarrollo in-

dustrial y mercantil de la edad Media y terminaron en la Edad Mo--

derna con la proclamación de la libertad del trabajo hecha por la-

Revolución Francesa. 

La aqremiaci6n actual no ofrece el cartcter de los antiquos 

qremios, ya que o bién.responde a la aqrupaci6n de comerciantes~ 

ra el reparto de tributos y defensa de intereses de clase, o a las· 

nuevas formas de asociación obrera conocida con el nombre de sind! 

cato. 

Es verdad que en los países de la parte noroest~ de Europa-

existía una legislaci6n de beneficiencia en virtud de la cual las-
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personas necesitadas podían ser socorridas a reserva de perder sus-

derechos civiles. (1) 

Ahorro: las cajas de ahorro del Estado que aceptan depositas 

pequef!.os han alcanzado un exito ya que un número considerable de --

asalariados han mantenido y continuan haciendolo en varios países,

sin embargo el método es .insufici~te. Hace 50 ai'los o 100 el nivel-

de los salarios de los trabajadores no calificados, junto con el --

hecho de que las familias d8 aquel entonces eran muy numerosas, no-

dejaba practicamente márgen alguno para el ahorro: en realJ.dad, 

eran pocos los trabajadores de esa categoría que podían hacer algu-

nas economías. Por otra parte, salvo para la vejez, el ahorro no es 

en sí, un medio eficaz para alcanzar la Seguridad Social. La enfer-

medad, los accidentes, el desempleo y la muerte·pueden ocurrir en -

cualquier momento de la vida, aunque es cierto que algunos de estos 

riesgos son más probables en la edad avanzada. (2) 

Por otro lado el desarrollo general de la Previsi6n en sus--

aspectos de ahorro y seguro, ha separado de los gremios una muy im-

portante finalidad que es el factor caritativo con notorio detrimea 

to de aquellos. 

La Ghilda, sociedad benéfica de origen Godo, aparece en ese-

siglo o tal vez más tarde, según Martín Saint León, pero su caract.!!, 

ristica de mutualidad y beneficencia, la apartan de la manera de --

(l) "La Seguridad Social" Manual de Educaci6n Obrera Editado _por la 
organización Internacional de Trabajo - Ginebra 1950- Pág. 2 

(2) "La Seguridad Social" Editado por la Oficina Internacional de -
Trabajo - Ginebra 1958. Pág. 3 lección primara. 
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ser puramente industrial del Colegio Romano, acercandola ya a los-

gremios, según este autor el elemento cristiano fue el que di6 or.!, 

gen a estas asociaciones. 

"En las organizaciones gremiales de la época se impone el -

espíritu religioso a tal grado que en un principio se confunden 

los gremios con las Cofradías, pero estos fueron a dar origen a 

aquellas. La cooperaci6n entre los agremiados procuraba la·asiste~ 

cia mádica, los socorros en metalice y el reparto de especies, se-

gún las necesidades. 

El Consejo de la ciudad repartía el trabajo llegandose así-

a conseguir las mayores ventajas de la mutualidad". (1) 

El fondo común de los gremios era creado con las aportacio-

nes de 19s agremiados y se empleaba para indemnizar a los dai'lados-

por desastres específicos, como lo es el robo, la inundaci6n, in--

cendio etc. aún cuando más tarde se convirti6 en ayuda a los po- - · 

bres, enfermos, ancianos, ciegos, sordomudos y leproso&. 

Hab!a gremios que prestaban ayuda a los que perdían su gan.e, 

do o que fueren presos; a los naufragos, a los jovenes que desea--

ban labrarse un porvenir o para formar dotes a doncellas, en fin -

estas instituciones de ayuda mutua, con su .i;rop6sito de repartir -

las pérdidas de unos cuantos erU:re muchos, constituyeron un gran -

paso hacia la moderna seguridad social. 

primen las Cofradías gremiales, expropiando los bienes de la Igle
(1) "Historie des Corporations de Metiers" Martín Saint Le6n. 
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Tanto Eilf ique VIII en Inglaterra como Carlos I en España S.!:!, 

primen las Cofradías gremiales, expropiando los bienes de la Igle-

sia, el segundo de estos las abole por medio de una pragmática aun, 

que posteriormente reflexiona y permite que no desaparezcan del t.Q. 

do ya que era un numero ex'.lgerado el de los gremios y .PO.drían cau-

sarle serios problemas, de esta manera estas organizaciones se -

transforman dedicandose a actividades religiosas de organización 

y esencia similares, ya que eran corporaciones especificamente mu-

tualistas que continuaron sufragando el servicio eon cargc¡..al aho-

rro. Más tarde se perfecciona este sistema de asistencia social --

creandose la iguala medicofarmacéutica y será precursora de lo que 

actualmente se ~oncee como rama del sequro de salud y de muerte. 

Durante la Revolución Industrial bajo el reinado de Victo--

toria de Inqlaterra, la Industria Fabril tiene gran desarrollo por 

la invensi6n de la maquinaria de vapor, se desarrolla también la -

Industria del Hierro creadoras anbas de la Edad de la Maquinaria. 

En esta época tienen gran auge los gremios que al desapare~ 

cer paulatinamente dan nacimiento a una nueva presentación del tra 

bajador que de agremiado pasa a ser asalariado dejando de ser due-

ao de las herramientas, y prestando solamente su.fuerza fisica pa-

ra de esa manera incorporar uti·lidad a las cosas, as! es como nace 

el obrerismo y el asalariado. 

La nueva forma de producción por medio de maquinarias al de~ 

cubierto en esa época sujetan al obrero a peligros continuos que -

no habían existido, es hata entonces cuando ca!Ñlia de posición el-
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individuo, los negocios y consecuentemente el seguro que ahora re-

basa el plar. de asistencia mutua de los grupos familiares y loca--

les para establecerse como una de las grandes instituciones finan-

cieras que c·ontribuye a formar nuestra estructura comercial. 

En el siglo XVIII aparece en Es pafia el Seguro perfeccionado 

en el capitulo XXII de las Ordenanzas de Bilbao, que regula al Se-

guro desde la definici6n del contrato hasta el reasequro, lo que -

hoy·se conoce como seguro subsidiario, ·adem!s sel'iala las diferen•-

tes primas comunes de los afiliados, miembros asegurados y asegur.!. 

dores. Una corporaci6n recoge las fianzas para garantia de loa as!!, 

gurados en caso de insolvencia del asegurador y por otra parte cum 

ple las funciones de las empresas de seguros especialmente en lo -

que respecta a informaciones y preparaci6n t6cnica. 

Casi la mayoría de los tratadistas aceptan que fue en Ale--

mania donde el seguro social aparece por primera vez, pero debemos 

aclarar que esto no es por solidaridad humana ni por actos de car! 

dad cristiana por parte del Estado sino que los trabajadoras, que-. 

eran las victimas de la Industrializaci6n en Alemania protestaron-

y presionaron fuertemente para que se les o~orgaran garantias en -

el desempefto de sus labores de esta manera el Estado Alem6n se ve

obligado por los movimientos sociales que se dicen 9uiado1 por el-

partido Obrero Socialista Dem6crata "La clase trabajadora, privada 

de sindicatos que defendieran sus intereses abandonada a la explo-

taci6n capitalista sin leyes que la protegieran se radicalizaba, -

conspiraba contra el gobiernq, Circulaba profusamente toda clase -
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de publicaciones clandestinas la mayor parte socialista" (1). Fue-

entonces cuando el canciller de hierro Bismark "Entre 1883 y 1889-

crea el primer sistema de sequro social, tal sistema constituyó un 

ejemplo casi único en su clase durante unos 30 arios" (2). De esta-

manera en 1876 dict6 la Ley Antisocialista en la cual prohibe toda 

asociación profesional: ~a reacción de los obreros se produjo, en-

1881 se· hace saber la creación del Seguro Social, posteriormente -

se desarrollan diferentes clases de ~eguros. 

En el afto de 1911 en Inglaterra aparecen perfecta_mepte las-

disposiciones de las leyes del Seguro Social en forma sobresalien-

te, las cuales fueron elaboradas por Lloyd George, Win~~on Chur- -. 

chill, que era entonces ministro de Comercio, Hubert Gewellyng, --

Smith y William Beverdqe. 

ANTECEDENTES !!_ MEXICO 

Diremos a grandes razqos lo sucedido tomando lo más sobres.!. 

liente,tenemos que en la época de la colonización se practicaba una 

política de inmora1~s negreros, que en contra de las disposiciones 

reales esclavizaban y hasta llegaban a marcar con hierros canden--

tes a los naturales así como también practicaban el comercio de ª!. 

clavos, los cuales fueron conocidos en todos los puertos del mundo' 

a tal grado, y para mayor explicación sucedió que los espaiioles cg_ 

(l) "Historia Política y Social Alemana"- Ramos Oliviera, l'ág. 73. 
(2) "La Seguridad Social" O.I.T. Ginebra 1958, Nq. 9 

·¡ 

! 
¡ 
! ¡ 
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lonizadores nunca tuvieron, como se sabe ocupación que no fuera la 

de mandar, ordenar en si explotar de tal suerte que no produ-

cían directamente, pues no se les vi6, un arado o herramienta para 

producir o crear alqo personalmente, esto demuestra que los coloni 

zadores provenientes de un Estado cristiano en su totalidad cam- -

bian la sentencia bíblica que dice "Comerás y vivirb del producto 

del sudor de tu frente" por la de "Comerb y vivirb del producto-

del sudor de la frente de ·los demás" • · 

Desde tiempo irunemoriable en lo que ºº"prende el territorio 

del Estado de oaxaca (Mc§xico) se conoce la institución de la GUA:r.a, 

GUETzA u Ofrenda en la contribución comunal encaminada a prestar -

ayud~ colectiva al miembro necesitado de la misma, en casos espe-

ciales c~mo el casamiento, la muerte, el siniestro etc. 

Así paes tenemos que oaxaca tiene el honor de ser de los 

precursoBes en el Continente de las actividades sociales. 

El primer religioso qúe predica contra los abusos de que --

son objeto los "indios" fue el padre Antonio Montesinos, de la or-

den de los Dominicos quien tuvo que hacer un viaje a Espana del --

cual loqra con la ayuda de los religiosos de su orden, que se pro-

mulgasen en Diciembre de 1512 unas Ordenanzas destinadas a prote--

qer a los indios y a que se les diera mejor trato, estas Ordenan--

zas son conocidas con el nombre de "Leyes de Burgos" (1), las cua-

les di sponian: 

(l) "M~xico '! la Seguridad Social" Tomo I ~g. 127 
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l.- Que los trabajos se limitaran a dos períodos de cinco -

meses anuales, separados por un descanso de 40 días en que los in-

dios atendieran las labores de sus bienes propios. 

2.- Que a las minas solo irían un tercio de los indios enc.5!, 

mendados. 

3 .- Que para evitar las caminatas a que eran obligados los i!l 

dios para trasladarse a los lugares de trabajo se hicieran chozas-

cercanas para habitaciones, Iglesia para los rezos y acotaciones -

en las posesiones del encomendero para que las cultivaran ,par.a si-

los indios. 

4.- Que se dieran alimentos proporcionados al trabajo, más-

para el de las minas que para el del campo. 

5.- Que las mujeres embarazadas y los ninoa se les dieran -

trabajos pequeflos. 

6.- Que a los caciques se les seftalaran ocupaciones menos -

serviles. 

7.- Que se designaran visitadores para Yigilar el cumpli-

miento de estas Ordenanzas, especialmente en lo tocante al trato 

y paqo de salarios. 

Así como Montesinos podemos seftalar a Fray Bartolome de las 

Casas, Fray Domingo de Soto, Fray Matias de San Martln Obispo de -

Charcas, Vazquez de Menchaca, Francisco Suárez, el Lic. Fernando de 

santillan de la Real Audiencia de Lima, Fray Juan de Zumai:raqa, --

Obispo de México. 

Fray Francisco de Vittoria se enfrenta a la realeza y al ~ 
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pado, al pronunciar sus famosas Relectiones en la Universidad de -

Salamanca, entre las que se encuentra la Relectio de India misma -

que divide en tres partes que son: 

a) ~- En ia primera plantea de manera concluyente la sebera-

nia que los indígenas americanos tenian sobre sus tierras que ocu-

paban. 

b) .- En la segunda critica los argumentos esgrimidos por --

los juristas hispanos para justificar la conquista, titulo que re-

chazaba por ilegitimo. 

e).- En la tercera anota los argumentos que considera leqi-

timos para justificar la presencia de espaftoles y europeos en Amé-

rica. 

Posteriormente en la Nueva Espafta empieza a establecerse la 

costumbre de que los naturales debían presentarse en los puelllos -

y lugares de trabajo para alquilar sus brazos por determinado tiem 

po, a este servicio se le llam6 '"Mita", en Mé~ico Coatequitl si la 

mita estaba encaminada a trabajos agrícolas, a los que se dedicaban. 

a la· mendicidad se les desterraba (l). 

En los ordenamientos de Tora y durante los Reinados de Juan 

II, Juan III y Enrique· IV hay acuerdos de Cortés determinando "Que 

los que puedan trabajar fuesen apremiados a ello". ,cuando la coro

na de Arag6n Pedro III, en su ordenamiento de Ministrales estable-

ci6 "Que ningúno andiviese baldío, sino solo las mujeres, los li--

(l) Partida I Título V Ley y Partida II Título XX Ley IV. 
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siados y los enfermos". 

El padre Bartolomé de las Casas tiene encomendado proteger

ª los naturales de América, cpJien solicita al regente de España -

"Mandara poner en aquellas islas una persona religiosa celosa del

servicio de Dios y de su Alteza y de la población de la tierra, -

que procure la conservac~'6n y utilidad de los indios con mucha vi

gilancia y cuidado, la cual tenga en justicia a los dichos indios

porque no les sea hecha ninguna sin razón y sin just~cia, y que con 

esta tal persona ningán otro juez y justicia ·tenga que hac'.lll' ni 

mandar ni estorbar". 

El 4 de Junio de 1543 como consecuencia del esfuerzo reali

zado por' el padre· Bartolomé de las Casas se declaran las "Nuevas -

Leyes" que contenian las siguientes disposiciones: 

l.- QUe los indios fueran bién tratados. 

2.- Que no podian ser esclavos bajo ninqlln pretexto. 

3.- Que no se les encargasen trabajos rudos ni excesivos. 

4-.. - Que se quitasen encomiendas a Virreyes y Gobernadores. 

s.- Que se moderasen los rendimientos excesivos. 

6.- Que al morir los encomenderos, las encomiendas pasen a

la· corona. 

Para el cumplimiento y observaciones de estas nuevas leyes

se nombro al Lic. Francisco Tello de Sandoval Canónigo de la Igle

sia de Sevilla, miembro del Supremo Consejo de Indias. 

En Nueva España se hacen movimientos de solidaridad humana

tendientes a la seguridad social como sucedió en Europa solo que -
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en forma aislada se presentaron, como en Michoac6n, Vasco de Quir2. 

ga funda el primer Hospital ~eblo llamado Santa Fé y de algunos -

otros que tambián denotaron su amor por los.·naturales. 

La labor de Vasco de Quiroga (Tata) fue obra de solidaridad 

social que acaba con vicios y prácticas idolátricas para restituir 

a los indios a su condici6n de seres humanos conscientes y capaces 

de asimilar no solo los conocimientos pricticos de un oficio aino

disciplinas del pensamiento y la cultura, 

Aparecen ya como reflejo de Europa las cajas de comunidad,-

.... las Cofradías y los gremios, cuya caja era constituida por aporta

ciones de sus miembros y se destinaba a prevenir y dislilinuir los -

ries~os de los que podían ser victimas, más tarde aparecen los Mon, 

te Pios, __ cuya finalidad era ayµdar a los necesitados y también pa

ra ·1a fundaci'6n de Hospitales, a cuyo objeto obli9aban a los in- -

dios a entreqar un "Tomin" todos los aflos. Aparecen también las -

hermandades de socorro con el fin de crear un_ eap!ritu de solidar.!, 

dad fraternidad y ayuda mutua entre sus miembros en caso de enfer~ 

111Sdad o muerte. 

En el m9vimiento liberatorio de 1810 se cobraba también a -

los indios lo que se llamaba el "medio real de ministros" con cu-

yes fondos se pagaba a quienes los patrocinaban ante la justicia-

en los multiples litigios así como "medio real de hospitales" para 

que a los naturales no les faltase atenci6n médica en sus enferme

dades, 

Fue en la Constituci6n de 1857 en la que en el Capítulo de-
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Garantías Individuales se hace una División que es la de Libertad¡·

en ésta por vez primera se establece la Libertad de Trabajo dicie~~ 

do que nadie puede obligar sus servicios personales sino temporal-

mente y para empresa determinada, seftala la intervención de los pa

dres o tutores en los ervicios personales de menores de 14 anos no

pudiendo exceder su jornada de trabajo de 5 horas diarias. 

A fi~es del siglo XIX y principios del actual viene la apar.!, 

ci6n y desarrollo de la clase obrera en la Repúblic~ Mexicana, sur

gen brotes como el de la Huelga de Rio Blanco ·en el Estadq. de Vera

. cruz y en Sonora la de Cananea, todo esto sucedio en los últimos 

anos del régimen porfirista. 

El panorama de esta época era deprimente ya que existía un -

sistema social caduco que había que co~atirlo, cambiarlo tajante-

mente es decir no por evolución sino por lo contrario por medio de

la revolución, para con ello traer nuevas legislaciones que desarr.2. 

llaran una política social adecuada para satisfacer los anhelos de

justicia social palpitantes. 

As! fue como surgieron caudillos.pero fue Venustiano Carran

za quien el 12 de Diciembre de 1912 por medio de un decreto promete 

expedir y poner en vigor durante la lucha, leyes, disposiciones y -

medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas 

sociales y políticas del pa!s, efeetúa para tal efecto las reformas 

constitucionales necesarias para resolver el problema político so-

cial tratando de establecer el régimen de igualdad y seguridad en-

tre todos los Mexicanos. 
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En 1915 el Estado de Yucatán promulga su Ley del Trabajo a-

iniciativa del General Salvador Alvarado en la cuál se establece -

por primera vez el Seguro Social en nuestra patria, en el Artículo 

135 en el que dispone que el gobierno fomentará una asociación mu-

tualista en la que se aseguran los obreros contra'los riesgos de v~ 

jez y muerte. En este artículo según su disposición los patrones -

son los responsables de los accidentes y enfermedades profesiona--

les. 

En 1916 se integra el Congreso Constituyente de Queretaro -

y expide ~a Carta Magna Vigente la cual en su artículo 123 frac- -

ci6n XXIX considera de utilidad social el establecimiento de cajas 

de seguros populares de invalidez, de vida, 'de cesación involunta-

ria de trabajo, de accidentes de trabajo y otros con fines análo--

gos, por lo cual tanto el gobierno federal como el de cada estado-

deberían de fomentar la organizaci6n de instituciones de esta !ndQ 

le par.a infundir e inculcar la previsi6n popular. 

En 1919 se formula el proyecto de ley de Trabajo para el --

Distrito y Territorios Federales en la cual se propone la constit!!, 

ci6n de cajas de ahorro,· cuyos fondos tendrán por objeto ayuda ecQ 

n6mica a los bbreros desocupados, el fondo seria integrado con las 

aportaciones de los obreros hasta por un 5% del monto de su sala--· 

rio y los patrones el 50% de la cantidad que correspondiera a sus-

asalariados por concepto de utilidad, de acuerdo con la fracción -

sexta del artículo 123 Const. 

El c6digo de Trabajo de Puebla estableció que los patrones-
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podían substituir el pago de las indemnizaciones por riesgos profe 

-sionales, por seguros contratados a sociedades legalmente consti-

tuidas y aceptadas por la secci6n de Trabajo y Previsi6n Social. 

En el código Laboral de Campeche de 1924, en el artículo --

290 encontramos una medida análoga. 

En 1925 se establece una modalidad al seguro voluntario en

los códigos de trabajo de Tamaulipas y Veracruz, consiste en que -

los patrones podían sufragar su obligación en el caso de enferme-

dad o accidentes profesionales de los trabajadores, con un.seguro

cont~atado a su costa a sociedades con suficientes garantías, aprg, 

badas por los gobiernos de estos estados, y que quienes lo hicie-

ran no podrían dejar de pagar las primas sin causa justificada y -

en caso de q\S suspendieran el pago tanto los trabajadores col!D -

las compaft!as aseguradoras tenían acci6n para compelerles a cum--

plir la obligación de pago mediante juicio sumario seguido ante -

la junta central de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En este mismo afto se elaboró el proyecto de ley reglamenta

ria del articulo 123 en el que los patrones tenían la obligación -

de garantizar la atención médica y pago de indemnizaciones por ac

cidente y enfermedades del trabajo que se presumía podían suceder

durante el afto, depositando en los lugares que disponía en Poder -

Ejecutivo Federal la cantidad que éste fijara para cubrir los rie!_ 

gos, también podía el patrón asegurarlos en empresas particulares

u oficiales, previendo que cuando se instituyese un seguro oficial 

para accidentes y enfermedades profesionales, atención médica etc. 
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estaría obligado a asegurar en él todo el personal que tuviere a su 

servicio. 

"Se declara de utilidad pública el establecimiento de insti

tuciones corporaciones y sociedades que tengan por objeto asegurar

a los ~rabajadores contra todos los accidentes o enfermedades prof~ 

sionales, y las autoridades deberán darles todas las facilidades -

para su organizaci6n y funcionamiento dentro de las leyes respecti

vas", este es el texto del articulo 242 de la Constituci6n del Est~ 

do de Hidalgo de 1928 que, al igual que la Constituci6n de Aguase~ 

lientes preveen la instauraci6n de los seguros. 

El presidente Portes Gil, envía un proyecto de Ley al Congr~ 

so en el cual se prevenía el Seguro Voluntario al decir el artículo 

368 "Que los patrones podrían substituir las obligaciones referen-

tes a los riesgos de carácter profesional mediante el seguro hecho

ª su costa en cabeza del trabajador, en alguna de las sociedades -

debidamente autorizadas qu~ funcionaran conforme a la Ley. Aquí se.i. .· 

ve ta tendencia al seguro aunque se restringe ~ los seguros priva-

dos, se ven medidas pendientes a preveer la insolvencia del patr6n, 

para lo cual se tiende a aplicar una medida más radical, única que

podría resolver el establecimiento del seguro obligatorio. 

En 1925 se expide la Ley General de Pensiones Civiles de Re

tiro, aún vigente, solo que con algunas reformas, esta Ley determi

na que a füncionarios y empleados de la federaci6n y del Departame!!_ 

to del Distrito Federal y de los Gobiernos de los Territorios Fede

rales, tienen derecho·.1pensi6n cuando alcanzan la edad de 55 ai\os o-
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cuando se inahbiliten para el trabajo, también considera derechoh!_ 

bientes a los deudos del trabajador, el fondo para estas prestaci2, 

nes está integrado en parte por la aportaci6n que se descuenta a -

los empleados de su sueldo. 

El 13 de Diciembre de 1918 se creó el Seguro Federal del --

Maestro en, el que se ordenaba una mutualidad que tenía como finali 

dad auxiliar a los deudos de los maestros que fallecieren. 

El primer intento para establecer el seguro Social fue en -

1929 por el General Alvaro Obre96n quien entonces era Prestdente -

de la República Mexicana, envi6 un proyecto de Ley al Congreso Fe-

deral en el cual consideraba la idea de un Seguro Voluntario, y en 

cuya exposición: de Motivos declaraba "Las desgracias que afligen -

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

sino en las dificultades para su aplicación hechos obstativos que-

convierten los derechos legales en derechos teóricos, ya que dejan 

a los trabajadores la tarea de exijir su cumplimiento, y la reali-

zaci6n tiene que desarrollarse dentro de una legislación complica-

da, costosa y tardía". 

En 1929 se reforma la fracción XXIX del artículo 123 Consti 

tucional, quedando "SE CONSIDERA DE UTILIDAD PUBLICA LA EXPEDICION 

DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y ELLA COMPRENDER.A IDS SEGUROS DE IN-

VALIDEZ, VIDA, DECESACION INVOLUNTARIA DEL TRABAJO, DE ENFERMEDA--

DES Y ACCIDENTES Y OTRAS CON FINES ANAIDGOS". 

El Licenciado Mario de la Cueva, dice al respecto, que di--

fiare en mucho la Reforma pues mientras la anterior se refiere a -
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un seguro potestativo, ésta permite al legislador ,ordinario esta-·· 

blecerla con carácter obligatorio lo que significa un evidente pr~ 

greso (garantiza la seguridad social evitando la inselJuridad de --

los trabajadores). 

De los aftos 1932 a 1940 se proyectaron leyes de seguridad -

1ocial en las Secretarias de Estado, de Traba.jo y Previsi6n Social 

de Salubridad Pl:íblica, de Gobernación y de Hacienda. 

En el primer Congreso Induatrial, ~ongreso en el que colabg, 

ra el Lic. Mario de la Cuevá, se elabora el proyecto de la Ley de-

Trabajo y la Previsión Social de 1934 en el cual se sientan las b!, 

ses sobre las que descansa la Ley del Seguro.Social. En este pro-

yecto se le constituia como servicio Federal Obligatorio Descentr.!, 

lizado.a cargo de un organismo que debería llevar por nombre "Ins-

tituto de Previsi6n Social". 

Sus características 1on: 

l.- Gozar de autonomia completa. 

2.- Estar integrado por representantes del Gobierno Federal 

de los empresarios y trabajadores. 

3.- No perseguir fines burocráticos. 

4.- Sus recursos deberian provenir de las aportaciones que-

la Ley estableciera a cargo del Estado, de los patrones y asegura-

dos, en la porción que establezca la Ley. 

5. - Las prestaciones que otorgaría el Instituto serian en ~· 

dos formas, en dinero y en especie. En dinero subsidi~s temporales, 

pensiones y s6lo por excepción indemnizaciones globales, y en esP!!_ 
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cie ser' asistencia médica, farmacéutica, dotaci6n de aparatos ort.9., 

pédicos, hospitalizaci6n y reeducaci6n profes~onal. 

Fue el.27 de Diciembre de 1937 cuando el presidente Gral. L!, 

zaro cardenas, envió un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados en 

el que se estipula que el Seguro Social debería cubrir los riesgos-

de enfermedad~s no profesionales, maternidad, vejez, invalidez y d~ 

socupación involuntaria; en este proyecto se propone la descentrali 

zación del servicio en el "Instituo Nacional de Seguros Sociales",-

que se encontraría integrado por representantes de los pat9ones, tr~ 

bajadoras y del Estado, los cuales serían aportadores del dinero s!!_ 

ficiente para la formación del fondo del seguro, y del cual se ha--
ría efectivas las prestaciones. 

~uando el Gral. Avila C~macho, sube al poder con el cargo de 

presidente de la República Mexicana se perfeccion6 y logró la just.!, 

cia social al mostrarse en su máxima expresión cuando en 1942 envía 

un proyecto de Ley del Seguro Social al Concjreso de la Unión, el --

cual es aprobado y entra en vigor el 1° de Enero de 1943 (Ley Vige.!! 

te). 

VII. - CARACTERISTICAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE • 

Las características de esta Ley a grandes razgos son las si-

guientes: 

I.- En principio mencionaremos el fundamento Constitucional-

de' la Ley del Seguro Social, éste se encuentra en la fracción XXIX

del articulo 123 de la Constitución el cual fue reformado el 6 de -

1 
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Septiembre de 1929. 

II.- Se instituye en México, como un servicio Nblico nsci!2. .. 

' nal con carácter de obligatorio, organizado y administrado por un-

organismo descentralizado domiciliado en la ciudad de México con -·1 

denominaci6n "INSTITUTo MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", que tiene pef. 

sonalidad jurídica. 

III .- Los riesgos que cubre .. son: Los accidentes de .trabajo 

enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales, materni 

das, invalidez, vejez, muerte y cesantía en edad avanzada. 

IV.- El .seguro obligatorio comprende a las' persona. que se-
. . 
vinculan a otras por un contrato de traba)o cualquiera que sea la-

personalidad y naturaleza económica del patrón, ·aun cuando esté --

exento del pago de ,impuestos,derechos o contribucioneai a loa mie~ 

broa de sociedades cooperativas de producción, adminiatraei6n obr~ 

ra o mixtas, funcionando apegadas a derecho o de hecho y a los que 

presten servicios con un contrato de aprendizaje. 

Vo- La obligación de inscripción es de los patrones para si 

y sus ~mpleados dentro de un plazo establecido y cumpliendo requi

sitos 1 se establecen doce grupos y dentro de. alguno de estos todo-

.asalariado encuadra, de acuerdo con su 1ngreso que es la base de la 

cuóta por concepto de seguro social. 

VI.- Las prestaciones para la ml,1je+ asegurada en easo de m.2_ 

ternidad, es decir durante el embarazo, el alumbramiento y puerpe-

ria, tendrá asistencia obst~trica subsidio en dinero, ~yuda para l~ 

lactancia y al nacer el hijo el Instituto otorgara una canastilla. 
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VII.- En caso de enfermedades no profesionales y maternidad; 

la contribución del·Estado, será igual a la mitad del total de las · 

cuotas que co!responden·a1 patrón. El Estado cubrirá en pagos bi--

mestrales su aportación, equivalente a la sexta parte de la esti~ 

ci6n que presente el Instituto para el afto siguiente a la Secreta-

ria de Hacienda y Crédito Público en el mes de Julio de cada ejer.

cicio, formulándose el ajuste definitivo en el mes· de Enero del - · 

ai'lo siguiente .• 

VIII.- Se reglamenta ·1a facultad del Instituto Mexi.6':ano del 

Seguro Social para contratar seguros facultativos y seguros adicig, 

nales, los cuales organiza en sección especial y por separado del-

seguro obligatorio, el Instituto puede contratar individual o co--

lectivamente seguros facultativos que. comprenderan uno o más de --

los siguientes: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

no profesionales, maternidad, invalidez, vejez, lllUerte, y cesantía 

en edad avanzada, con los trabajadores de empresá de tipo familiar 

a domicilio, domésticos, temporales, eventuales artesanos y simil.!, 

res. 

IX.- Las principales funciones del seguro social son: 

a) .~ Administrar las diversas ramas del seguro social. 

b) .- Recaudar las cuotas y demás recursos del Instituto• 

e).- Satisfacer las prestaciones que establece la üay. 

d).- Invertir los fondos de acuerdo con las disposiciones -

especiales de ésta Ley• 

e).- Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar ~os-
' 
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contratos que requiera el servicio. 

f).- Adquirir los bienes muebles e inmuebles dentro de los--

límites legales. 

9) .- Establecer farmacias, casas de recuperaci6n y de reposo/ 

escuelas de adaptaci6n, sin sujetarse a las condiciones sal.vo las -

sanitarias que fijen las leyes y los reglamentos respectivos para -

'empresas privadas de esa naturaleza. 

h).- Organizar sus dependencias·y fijar la estructura y fun-

cionamiento de las mismas • 

i).- Difundir conocimientos y práctica de 'previsi6n social.-

j) .- Expedir sus reglamentos interioree y '· · 

k).- Las demás que le autoricen las' leyes del Seguro Social-

y sus reglamentos. 

X.- Los recursos del Instituo estarán constituidos por: 

a).- Las cuotas que deben enterar conforme a esta J,,ey los P.! 

tronas y los trabajadores, y la contribuci6n del Estado. 

b).- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, utili-

dades y frutos de cualquier clase que produzcan los bienes del Ins-

tituto. 

c) Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudica-

cienes que se hagan al Instituto y 

d) .- cualesquiera otros ingresos.que en favor del Instituto-

sefta!es las leyes y reglamentos. 

son: 

XI.- Los Órganos del Instituto Mexicano del Seg.uro Social -- . 

itll..lOTECA aiN•t 
1.~ I! A.i 11. 
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a).- La Asamblea General. 

b) .- El Consejo Técnico. 

c) .- La Comisión de Vigilancia y 

d) .- El Director General. 

XII.- Se establecen normas para casos de controversias. 

XIII.- Respecto al carácter fiscal de los créditos del Seg.\!. 

ro Social, la Ley establece la obligación de pagar los aportes, --· 

los intereses moratorias y los capitales constitutiv.os tendrán el

carácter de fiscal. Corresponde al Instituto en su caráct~ de or

ganismo fiscal autónomo la determinación de los créditos y de las

bases para su liquidación; fijar la cantidad líquida y su percep-

ción y cobro de conformidad con la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias. El procedimiento administrativo de ejecución de~

las liquidaciones que no hubieren sido cubiertas directamente al -

Instituto se realizará por conducto de las o~icinas federales de -

hacienda que correspondan con sujeción a las normas del Código -

Fiscal de la Federación que regula las faces oficiosa y contencio

sa del procedimiento tributario. Dichas oficinas procederan inme-

diatamente a la notificación y cobro de los créditos por la vía -

económica-coactiva, ajustandose en todo caso a las bases sefialadas 

por el Instituto. Obtenido el pago, los jefes de las oficinas ajee!!_ 

torás, bajo su responsabilidad entregarán al Instituto las sumas -

recaudadas. 

XIV.- Las prestaciones del Seguro Social para sus afiliados 

son en especie y en dinero: en especie el servicio médico-quirurgi 



37 

co, hospitalisaci6n, ayuda para lactantes, la canastilla al rec.ién 

nacido, proporcionar aparatos dinemáticos, ortopédicos y diversos-

servicios. 

Las prestaciones en dinero son las Indemnizaciones, pensio-

nes o subsidios. 



11 FRESTACIONES ~ SEGURO SOCIAL" 

, I. - Asistencia Mádica 

II.- Indemnizaciones 

III.- De finalidad Social 

IV.- Prevención. 
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PRESTACIONES ~ SEGURO SOCIAL 

I.- Las prestaciones son el objetivo de los regimenes de S.!, 

9uridad Social, por lo que las disposiciones que .tratan las mismas 

forman el capitulo más detallado de los reglamentos de cada régi-

men, ya que es necesario definir las conti~9encias en que han de -

suministrarse las prestaciones, as! como .las condiciones que debe

satisfacer el asegurado para obtenerlas, como son la forma, cuan

tia, duración de las prestaciones. En términos generales la función 

de los regímenes de seguridad social consiste en proveer medios de 

subsistencia y asistencia médica. 

El principal objetivo que en sus comienzos se proponía al-

canzar el Seguro Social, era el de conceder p;estaciones en metáli 

co como compensación parcial del perjuicio ocacionado por la desa

parición o reducción temporal o permanente de la capacidad de ga-

nanc ia, posteriormente surge la preocupaci6n por el restablecimiento 

del accidentado, enfer~o o inválido, consecuentemente la asisten-

cia médica adquirió importancia. 

~e ha procurado ampliar el campo de acci6n del ·seguro So- -
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cial partiendo del axioma de que es mejor prevenir que curar, in--

cluyendo una organizaci6n de prevenci6n de accidentes y de enferm~ 

dades, que tendr!a como consecuencia reducir las prestaciones en -

metálico y mejorar las condiciones materiales y morales de la co--

lectividad. Por consiguiente, el Seguro Social obligatorio ha ten!, 

do como ~unciones esenciales las de indemnizar, proporcionar asis-

tencia médica, social y la de prevenci6n de accidentes, a esto ob~ 

dece que subdividimos las prestaciones en la forma establecida. 

En el convenio sobre Seguridad Social (norma m!nim~ se di!. 

tinquen nueve tipos de prestaciones establecidas en un orden que -

no pretende traducir su importancia relativa. Las ramas en que SU.!, 

len agrupar dichas prestaciones para fines de orqanizaci6n admini!, 

trativa son las si~uientes: 

a) .- Prestaciones Familiares 

b).- " Médicas de Enfermedad y Maternidad. 

c).- " De Invalidez, Vejez y Sobrevivientes. 

d).- " Por Accidentes de Trabajo y Enfermedades-

Profesionales. 

e) .- 11 de Desempleo (l) 

En concreto los riesgos cubiertos seqdn las normas de la O!:, 

ganizaci6n Internacional de Trabajo son: 

a) .- Enfermedad 

b) .- Maternidad 

(1) "La Seguridad Social" Ginebra 1958. O.I.T. paq. 30. 
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c).- Accidentes de Trabajo. 

d) .- Enfermedades Profesionales 

e).- Invalidez 

g) .- Muerte 

h).- Desempleo. (1) 

Todos los paises ~n América cuentan con una leqislaci6n qe-

neral de Seguridad Social al menos respecto a una rama de ésta. P~ 

ra estos efectos se han tomado en cuenta no solo las leqislaciones 

específicas de Seguridad Social, sino también los sistemas de pro-

tección establecidos por la legislación laboral en general, es de-

cir en especial al caso de los riesgos profesionales. 

En dieciocho paises de América existe un ráqimen general ~e 

Seguro de Enfermedad-Maternidad, considerandose los servicios de -

asistencia médica, las prestaciones en dinero por incapacidad tem-

poral: en los paises donde no aparece un ré9imen semejante tienen-

otros recursos como sucede en: 

Argentina.- En esta población se tiene acceso a los establ!!, 

cimientos públicos de Asistencia Médica, nacionales, provinciales-

y municipales; las direcciones generales de asistencia y Previsión 

Social para trabajadores ferroviarios, bancarios para personal de-

seguros y para trabajadores de la industria del vidrio, suministra~ 

asistencia médica a los trabajadores y miembros de su familia: el-

Estatuto del Pe6n garantiza atención médica a cargo de los emplea-

(l) Revista de la O.I.T. "La Seguridad Social 1919-1969" pág. 10 -
Editada en Ginebra Suiza, Noviembre 1968. 
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dores, para los :trabajadores rurales de todo el paísr el Instituto 

Médico Mercantil Argentino proporciona prestaciones médicas a los-

·empleadores de comercios, y el C6digo de Comercio reconoce a esos-

mismos empleados el derecho a salario durante el tiempo de la inc.!!. 

pacidad por enfermedad. La Caja de Maternidad paga una pequefta - -

prestación. 

CANADA.- En este país los ~ residentes ·están protegidos por-

el Seguro Hospitalario y de Diagnostico; y en la provincia de SAS-

KATCHEWAN un Seguro completo de asistencia médica beneficia a todos 

los residentes en ella. En otras provincias tienen un Seguro volun_ 

tar'io de asistencia médica. 

ESTADOS UNIDOS.- Este país tiene un Seguro de Asistencia m! 

dica que cubre a las personas de 65 aftos 'o m's;los que en ese pals 

representan más de 28 millones, además tienen cuatro Estados su S!, 

guro de Enfermedad. . 

HAITI.- Los empleadores deben proporcionar asistencia médi-

ca a los asalariados agrícolas y sus familias así como los de empr_!., 

sas comerciales y otras, con 20 6 más trabajadores. 

URUGUAY.- Tiene varios regímenes de Seguro de Enfermedad 

que protege a importantes sectores profesionales vgr. obreros y e!!!. 

pleados de la industria textil, obreros, empleados y patrones del

transporte automotor, trabajadores del puerto de Montevideo, trip,!! 

lantes de buques·Jtnercantes y de pesca, trabajadores de la industria 

gráfica, librería, papelería,etc. empleados y obreros de la indus

tria del metal y afines, trabajadores de la aguja (vestuario). 
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GUATEMALA.- .Por lo que respecta al Sequro de Invalidez, oto::, 

9a prestaciones solamente en el caso de invalidez derivada de un a~ 

cidente de origen profesional o común y en caso de sequro a Sobre--

vivientes que pagan prestaciones si la muerte se debi6 a un accide.n_ 

te. (1) 

El Seguro de Enfermedad debe considerarse como la rama prin-

cipal del Seguro Social tanto desde el punto de vista hist6rico co-

no 16gico, la enfermedad ea ya experimentada por todos nosotros, y-

el temor a ella es conocido en todas las edades, toda persona que -

enferma se exp:me al de.seapl,eo p:>r no poder trabajar y porque puede 

perder su colocaci6n. 

Se conceden ¡restaciones médicas a todas las personas asequ-

radas y a las peraonas a su cargo en los regimenes típicos del Sen!! 

ro de Enfermedad, incluyendo las de obstetricia, mediante contrato

con médicos particulares y con Hospitales subvencionados por el Es-

·tado, pagan ¡restaciones en dinero a las personas aseguradas duran-

te su enferme~ad y durante.el permiso de maternidad, así como una -

¡restaci6n por gastos funerarios a la muerte de la persona asegura-

da o alguno de sus familiarea. 

Las prestaciones del seguro Social en México se encuentran -

establecidas en el articulo 3 de la Ley del Instituto Mexicano· del-

Seguro Social y son las si~ientes : 

(l) "La Seguridad Social en las Américas" Comité permanente Intern~ 
cional de Seguridad Soc. y O.I.T. p. 27. 
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I.- Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

II.- Enfermedades no profesionales y Maternidad 

III.- Invalidez, Vejez, Muerte y 

IV.- Cesantía en Edad Avanzada 

Pero no unicamente son estas las prestaciones que ofrece ---

nuestro Seguro: en 1956 se reforma la Ley del Seguro Social dandose 

un paso importante dentro de la política social mexicanm.al crearse 

las prestaciones o Servicios Sociales, que venían a configurar con-

mejor precisi6n en nuestro régimen de Seguridad Social. La.¡; presta-

ciones o Servicios Sociales no se establecieron en estas reformas -

como una rama especial de los Sequros Sociales, puesto que estos --

conceptos estaban apenas cobrando forma, sino a traves de las modi-

ficaciónes de los artículos 77- 107 f~acciones VII, VIII, IX y el -

128 fracción II de la Ley del Instituto Mexicano del Sequro Social-

modificaciones que respondieron a necesidades inaplazables de la P2, 

blaci6n. ( 1) 

Artículo 77 ."El Instituto está facultado para proporcionar -

servicios médicos educativos y sociales a los asegurados con objeto 

de prevenir la realizaci6n de un estado de invalidez, cuando las --

prestaciones del Seguro de enfermedades no profesionales y materni

dad no sean suficientes p.lra loqrarlo. También está facultado para-

proporcionar a los pensionados, por invalidez, servicios especiales 

(1) "La Seguridad Social en México" I.M.s.s. 1964 Benito Coquet To
mo ·I. 
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de curaci6n, reeducación, readaptaci6n con objeto de obtener la r!. 

cuperaci6n de su capacidad para el trabajo. 

Los Servicios mencionados PJ&den ser prestados individual--

mente o mediante procedimientos de alcance general. Al efecto el -

Instituto p>dr6 usar de los medios adecuados de difusión de conoc!, 

mientos y de practicas de prevenci6n y previsi6n, además de orqan!. 

zar a los asegurados pensionados y familiares derechohabientes en-

a9ru¡acionesr as! como establecer centros de reeducación y readaP-

taci6n para. el trabajo y de descanso para vacaciones". 

Articulo 107 fracci6n VII del capítulo VII denominado "De -

la orqanizaci6n del I .M.S.S." 

"El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá como funci.!2. 

J nes principales: 
¡¡ 

~ VII.- Establecer farmacias, casas de recuperación y de reP.Q. 
~ 
51 l so, y escuelas de adaptación, sin sujetarse a las condiciones, sal, 

vo las sanitarias que fijen las leyes y los reglamentos respectivos 

para empresas privadas de esa naturaleza. 

VIII.- Organizar sus dependencias y fijar la estructura y -· · 

funcionamiento de las mismas. 

IX.- Difundir conocimientos y practicas de previsión social 

Articuio 128 del Capítulo VIII denominado: De la Inversión-

de las Reservas. 

Las reservas se invertirán: 

F II.- Hasta un ochenta por ciento en la adquis~ci6n cons--

trucci6n o financiamiento de Hospitales, sanatorios, maternidades, 
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dispensarios, almaci!nes, farmacias, casas de reposo, habitaciones-

para trabajadores y demás muebles e inmuebles propios para los fi-

nes del Instituto •. 

La especialización en materia de prestaciones representa --

una ventaja para el beneficiario, además de ser un método racional 

y económico sin embargo la especializaci6n exige una mayor preci--

si6n en las definiciones e implica una cierta rigidez que se deri-

va naturalmente del principio que establece que las prestaciones -

de la Seguridad Social han de suministrarse en virtud de \V\ dere--

cho legal. 

Consecuentemente, el 27 de julio de 1956 se expide el regl~ 

mento de los servicios de habitaci6n, previsi6n social y prevenci6n 

de invalidez del Instituto Mexicano qel Seguro Social, teniendo c2 

mo base jurídica los artículos 107 y 128 anteriormente transcritos 

de los cuales se deduce lo siguiente: 

En lo.que se refiere a los considerandos, se desprende que-

en virtud de que el I.M.s.s. atiende casos numerosos de enfermada-

des crónicas motivadas porque estas personas viven en lugares ins-ª. 

lubres, inadecuados además de que estos no tienen conocimientos b! 

sicos de dietética y primeros auxilios, en consecuencia es oportu-

no que el Instituto prevea esos padecimientos que traen ocasional-

mente incapacidad parcial y aun total en los trabajadores, que por 

esos padecimientos deja de percibir su ingreso econ6mico eventual-

mente. 

Se considera que para prevenirlos, es necesario ensefiar a -
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los asegurados familiares y derechohabientes, la manera de admini!. 

trar sus ingresos, estableciendo dietas necesarias para el desarrQ. 

llo de sus hijos, que sepan conservar la capacidad de trabajo, as! 

como darles orientaci6n higienica, corporal y mental que se ref le-

je en sus hogares: se le da primordial importancia a proporcionar-

a los asegurados habitaciones c6modas e higienicas al alcance de -

sus necesidades y de sus recursos con el fin de prevenir incapaci-

dades y mejorar su medio de vida basandose además de estos argum13!l 

tos en las Recomendaciones Internacionales hechas en los acuerdos-

que se han elaborado de 1924 a 1955 por el Comité Internacional del 

Seguro Social: que en todas las zonas fabriles e industriales exi§. 

te un deficit de habitaciones para los trabajadores teniendo que--

vivir estos en lugares distantes y consecuentemente gastando en --

transporte y perdiendo tiempo para. llegar a su centro de trabajo. 

En cuanto al reglamento, establece que el Instituto Mexica-

no del Seguro Social construirá colonias obreras habitacionales --

las cuales serán arrendadas a quienes sean asegurados, pensionados 

a quiene_::i tengan vigentes sus derechos en los seguros de Invalidez 

Vejez y Muerte, de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesiona

les. El Instituto fijará la renta con base e~ las condiciones co--

mercia~es rentables que priven para ese tipo de habitaci6n, con b! 

se en la superficie, calidad de construcci6n etc. Se establece una 

prestación para los asegurados· y pensionistas arrendatarios que-~ 

consiste en un subsidio mensual que será igual a la diferencia en-

tre la renta fija y la que se determine tomando como base la amor-
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tizaci6n del inmueble en un plazo hasta de SO aftos, más el pareen"". 

taje que corresponda por gastos de administraci6n y mantenimiento, 

y una tasa de rendillliento no mayor del 5 por ciento. 

Se establece un orden de preferencia para la pluralidad de-

solicitudes respecto a una misma vivienda en la siguiente forma: 

a) .• - A quien tenga su centro de trabajo en la zona de in- -

fluencia de la unidad da habitaci6n de que se trate. 

b).- Al que a juicio del Instituto, por su salario, número-

de personas en su faaili-, condiciones de vida y antecedeq.tes con-

el Seguro, tenqa como consecuencia se cumplimente en mejor forma -

la finalidad da la Seguridad Social y 
. 

e).- Al pri11ero que la haya solicitado. 

d).- Serán c:ausas de rescisión del contrato de arrendamien-

to, aparte de las qua seilala el C6diqo Civil para el Distrito y T.!!, 

rritorioa Federales las siguientes: 

a).- Qua el arrendatario deje de tener vigentes sus dere-· -

chos como asegurado o pensionista y 

b).- '.)Ue el arrendatario no habite personalmente la vivían-

da arrendada. 

cuando exista causa de rescisi6n el arrendatario de inmedi.!!_ 

to deberá pagar el precio del arrendamiento sin subsidio alquno y-

sin perjuicio de rescindirlo. 

Establece como pcestaciones los servicios que juzgue necesa 

ríos para la prevención de enfermedades e incapacidad para el tra-

bajo,. y la difusión de conocimientos y prácticas de previsión So--
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cial, mediante los siquientes procedimientos: 

a).- cursos de enseftanza oral, escrita, te6rica y práctica. 

b).- Educaciones médico-higiénicas, materno-infantil y - -

orientación sanitaria. 

c).- Radio-cinelllllt6cjrafo y televisión 

d).- Representaciones teatrales, conciertos, recitales y .P.:!. 

blicaciones impresas de toda indole. 

e).- Fomento de la pr,ctica de deportes y organización de -

eventos y agrupaciones deportivas. 

f).- or9anizaci6n-de reuniones pari6dicas·o asociaciones -

permanentes que realicen los miamos fines de difUsi6n de enseftanza 

y ·ae prictica. 

Estos servicios aer6n proporcionados a loa asegurados y a -

los miembros de su familia que tengan derecho a prestaciones, di-

chos servicios son potestativos para el Instituto Mexicano del Se

guro Social el que podrá modificarlas o suprimirlas total o parci,!!.l 

mente así como modificarlos o retirarlos a distintos lugares se9ún 

se juzque oportuno. 

Estudio a grandes razgoa de las prestaciones del Se9uro so

cial Mexicano, las C\llles las subdividimos para tal efecto en: 

1.- Asistencia médica 

II.- Indemnizaciones 

111.- De finalidad social y 

IV.- Prevención. 

I.- ASISTENCIA MEDICA: comprende las dos fracciones prime--
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ras del articulo tercero o sean: 

a.- Accidentes del trabajo 

b.- Enfermedades profesionales 

c.- Enfermedades no pi:ofesionales y 

d.- Maternidad. 

Como dijimos anteriormente, es decir al principio de este -

capitulo,. el Seguro de enfermedad deb~ considerarse como la rama -

principal del Seguro Social tanto desde el punto de vista Hist6ri-

co como L6gico, la enfermedad es ya experimentada por todQP noso--

tros y el temor a ella ea sentido a todas las edades, toda persona 

que enferma, .ae expone al desempleo por no poder .trabajar y porque 

piede perder su colocación, consecuentemente caen en la desqracia-

al iqual que las personas que depende.n econ6micamente de ellos, en 

cuanto a las enfermedadea cuando no son atendidas con oportunidad-

y en forma idonea piedan tener consecuencias qraves a tal grado --

que pieden tener consecuencias graves a tal grado que pueden que--

dar inválidos o impoaibilitados para el desempello de trabajo alguno 

quedando como una lacra a la sociedad, aun cuando fueron buenos --

obreros o los que pidieron aerlo; en tal virtud la asistencia méd.!, 

ca ocupa un importante renqlón en la Seguridad Social, la cual in-

cluye la parte técnica profesional de asistencia quirúrqica así C.2, 

mo: 

a.- Hospitalización y transporte .... 

b.- Asistencia Farmacéutica 

c.- Aparatos de Prótesis necesarios y 

d.~ Aparatos de Ortopedia necesarios. 
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Para los casos de accidentes del trabajo y enfermedades pr.f!. 

.fesionales, los asegurados tienen derecho a que se consideren acc.!, 

dentea de trabajo, no s6lo los que ocurren en las circunstancias y 

con las caracteriaticas que especifica la ley Federal del Trabajo, 

aino también aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse di-

rectamente de au domicilio al lugar on que desempel'ia ·su trabajo o-

viceversa. 

Para las enfermedades no profesionales y maternidad, la asi!. 

tencia médica por 52 semanas para la misma enfermedad, incluidas -·. 

la asistencia obst6trica de la asegurada as! como la asistencia pro 

fesional de los quir6rgicos hospitalización y transporte por el 

mismo tiempo, para la misma enfermedad así como la asistencia far-

macéutica por 52 semanas. A los asegurados que sean enfermos ambu-

lantes y cuyo tratamiento curativo no les impida desempeflar su tr!. 

bajo y sigan cubriendo las cuotas obrero patronales correspondien-

tea, no se les compitará el tiempo que dure el tratamiento para -

los efectos del plazo de 52 semanas a que aluden los casos anteri.2, 

res. Se tiene la posibilidad de ampliar el tratamiento y subsidio-

hasta 26 semanas más, internaci6n en casas•de reposo a los conval!. 

cientes de una enfermedad, cuando a juicio CÍel Instituto sea nece-

sario para restablecer la capacidad para el trabajo. A la esposa,-

o en su defecto, a la concubina de1 asegurado o del pensionado, la 

asistencia obstétrica: a los hijos menores de 16 años la asisten~-

cia.médica-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean nece-

sarias desde el momento de la enfermedad y durante el plazo máximo 



[-

52 

de 52 semanas para l.a mi81111l enfermedad. A la esposa del asegurado o 

a falta de ésta a l.a concubina, la asistencia médica quirúrgica, 

· farmacéutica y hospitalaria, por 52 semanas. Al padre y la madre 

cuando vivan en el. hogar del aseugrado y dependan econ6micamente de 

éste, asistencia mádica quir6rgica, farmacéutica y hospitali~aci6n

que sean necesarias desCle el cOllienzo de la enfermedad y durante el 

plazo máximo de 52 Bemilna& para la misma enfermedad. Si el asegura-

do fallece los padres conservan el derecho a los servicios médicos. 

A la asegurada y la esposa o en su defecto a la·concubina del ase--

gurado o del penaionado, una ayuda para lactancia cuando exista in-

capacidad física para aM-.antar al hijo y que es proporcionada en -

especie hasta por un lapso de Mis meses posteriores al parto. Esta 

ayuda se entrega en especie, a la madre o a falta de esta a la per-

sona encargada. de ali'lll8Dtar al. nifto, Al nacimiento del hijo, se en

treqa a la madre asegurada una canastilla de maternidad. 

II .- INDE*IZACIONES. 

Al acontecer al.q6n accidente al trabajador o algun infortu--

nio que traiga como consecuencia la no percepción del salario, el -

Seguro Social tiene co'lllD una de sus principales funciones la de pr.e, 

porcionar recursos para que provea a las necesidades vitales de su-

familia y de él, evitando as! que caigan en la mendicidad, por lo -

tanto para los diversos casos de riesgos asegurados se han estable-

cido diferentes tipos de indennizaciones, los que para su estudio -

se dividen en dos clases: 
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A.- Las que se otorgan en cualquier momento al presentarse-

una necesidad o incapacidad que comprenden: 

a.- Subsidios par enfermedad 

b.• Subsidios o pensiones por accidentes del trabajo. 

c.- Ayuc!a para funeral•• 

d.- Ayuda para matri.onio 

e.• Subd4io por •ternic!ad y 

f.. Ayuda para lactancia. 

B.- Loa que ·ae otorc¡an despu6s de transcurrido determinado-

tiempo, da cumplidos los plazos de espera ~e sefiala la ley, y por 

incapacidacS general no origin~ por riesqo profesional, o sea, 

las preatacicnea diferida• que comp:enden: · 

a.• Peui6n por vejes 

b.- Penai6n por invalidez 

c.- Viu'1ez y orfandad. (1) 

LU inclunizaciones para accidentes del trabajo y enfermed.!_ 

des ¡rofesionales son: 

Si el riesgo incapacita temporalmente, un subsidio mientras 

dure la inhabilitaci6n, del 100" de su salario, Este subsidio no -

piede exceder del -'ximo del grupo. en que el patrón haya inscrito

al trabajador. Este subsidio no podrá exceder de 72 semanas y se -

otorqará siempre que antes de expirar dicho periodo no se declare-

la incapacidad permanente del asegurado. Los subsidios se pagarán-

· (1) "La Seguridad Social en México" I.M.s.s. 1964. Benito Coquet -
Primer Tomo. 
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por períodos vencidos que no excederán de una semana. 

Si el riesgo incapacita parcial y permanentemente, una pen-

si6n seqún el tanto por ciento que fija el articulo 327 de la Ley-

Federal del Trabajo, tomando como base las pensiones mensuales es-

tablecidas para la incapacidad total permanente. Si el monto de la 

pensión mensual resulta inferior a $50.00 se pagará al asegurado -

en substituci6n de la misma, una indemnización global equivalente-

a 5 anualidades de la. pensión que le hubiere correspondido;; Si el-

riesgo incapacita total y permanentemente se otorga una pe¡isi6n ll\8!l 

sual en tanto subsista la incapacidad de acuerdo con la tabla si--

guiente: 

SALARIO.-.D I ARIO 

SiB!il~ MAS DE PROMEDIO HASTA PEN§IQl!, 

E $ 6.00 $ 7.00 $ a.oo $ 157. so 
F B.00 9.00 10.00 202.50 
G lo.oo 11.00 12.00 247 .so 
H 12.00 13.50 15.00 303.75 
I 15.00 16.50 18.00 371.25 
J 18.00 20.00 22.00 450.00 
K 22.00 26.40 30.00 594.00 
L 30.00 . 35.00 40.oo 700.00 
M 40.00 45.00 so.oo 900.00 
N 50.00 60.00 10.00 ·¡,200.00 
o 10.00 75.00 oo.oo l, soo.oo 
p eo.oo l , ll'.>O • 00 

Si el riesgo produce la muerte, un mes de salario promedio

del grupo en la fecha del fallecimiento. El monto de esta cantidad 

que no podrá ser menor de $ 500.00 se entregar~ a quien presente -

copia certificada del acta de defunción y la cuenta de los gastos-



i 
1 ¡ 

1 ¡ 

I 
! 
i 
1 

1 
1 ¡ 
1 

J 
¡ 
f ¡ 

1 
1 

SS 

de funeral. 

Los asegurados tienen derechoa que se les proporcionen las-

indemnizaciones respectivas como el de la viuda, hasta que contra.!_ 

qa nuevas nup::ias o entre en concubinato o al viudo totalmente in-

capacitado que hubiere dependido económicamente del trabajador o -

trabajadora fallecida, una pensión equivalente al 36% de la que h.!! 

biere correspondido al trabajador. A la viuda o concubina que se -

case, ~ea anualidades de la pensión otorgada. 

Al huérfano de padre o de madre menores de 16 aftos /1' mayores 

de esta edad que se encuentren totalmente incapacitados, una pen--

sión equivalente al 20% de la que hibiere correspondido al asequr.! 

. do. Esta pena16n se puede prolongar hasta la edad de 25 aftas cuan-

do el beneficiario no pueda subsistir por su propio trabajo a cau-

aa de enfermedad duradera, defecto físico o psíquico, o se encuen-

tre estudiando en establecimientos públicos o autorizados por el -

estado siempre que no este sujeto a la obliqaci6n de aseguramiento, 

Al huárfano de padre y madre menor de 16 aflos o mayor de esta .: --

edad si se encuentra totalmente incapacitado, una pensión equiva--

lente al 30% de la que hubiere correspondido al asegurado. El der.!. 

cho a esta pensión se extingue en los tárminos anotados en el párr!. 

fo anterior. Si no exist~en, viuda, huérfano, nic~ncubina con d!, 

~echo a pensión, se pens~onará a cada uno de los ascendientes que- .. 

tiependen económicamente ~l asegurado, con una·cantidad del 20% de 

l• pensión que hubiere correspondido al trabajador. 

Los beneficiarios tienen los derechos que seí\ala el ramo de 
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riesgos profesionales, cuando un riesgo produce la muerte del ase--

gurado_y que podr!a no considerarse accidente del trabajo o enfer--

medad profesional. 

Para los casos de Enfermedades no profesionales y maternidad 

tenemos: 

Un subsidio en dinero a partir del cuarto d!a de la incapac.!, 

dad y haata por 52 8411111Ulaa aegdn la tabla. siguiente: 

SA LARIO-DIAR I O 

GRUPO MAS DE PROMEDIO HASTA SUBSIDIO DIA 

E $ 6.00 $ 7.00 $ 0.00 $ 4.20 
F 0.00 9.00 10.00 S.40 
G 10.00 11.00 12.00 6.60 

·e 12.00 13.50 15.00 B.10 
I 15.00 16.50 18.00 9.90 
J 18.00 20.00 22.00 12.00 
K 22.00 26.40 30.00 15.94 
L 30.00 35.00 40.00 21.00 
M 40.00 45.00 50.00 27.00 
N so.oo 60.oo 70.00 .36.00 
o 70.00 75.00 eo.oo 45.00 
p eo.oo 54.00 

La asegurada rec:lhe un subsidio durante 42 dias anteriores-

y 42 posterior• al parto. Por este subsidio se le concede una me-

jora durante loa 8 d!aa anteriores y loa 30 días posteriores que -

ascienda al 100% de1 subsidio otorgado. El subsidio en dinero 'es -

igual a el que corresponde en caso de enfermedad no profesional. -

Para que la asegurada tenqa derecho al subsidio de maternidad se -

requiere que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones en el pe-~ 

r!odo (cotizaciones semanales) de 12 meses anteriores a la fecha -

desde la cual deba canenzar el pago. cuando el Instituto haga la -

hospitalización del asegurado el subsidio se pagará a sus familia-

res derechohabientes y a falta de familiares derechohabientes el -
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a&e9UJ:ado hospitalizado percibir' el 5°" del sUbeidio. 

Cuando el aseguraaO fallezca se paqad. a quien presente co-

pia del acta de defunci6n y la cuenta de loe gastos de entierro, un 

mes de salario promedio del grupo de cotizaciones correspondientes. 

En ningd" .. ~ ............... '"'Mil seri menor de $ 500.00 

A los pensionados por incapacidad total permanente o parcial 

con 50% de incapacidad por lo •nos, y a loa pensionados por inval.!. 

dez, vejez o muerte igual que sus familiares derechobabientes que -

dependen económicamente de ellos y que no tengan por si derechos Pt".!2. 

pios a prestaciones provenientes del Seguro Social, asistencia m'di 

ca quirúrgica y farmac6utica Y,hospitalizaci6n que sean neceaarias

,para la misma enfermedad desde el comienzo de la enfermedad y duran. 

te un plazo múimo de 52 se111U1a•. 

Para los casos de XHVALIDEZ,VEJEZ,CESJ\NTIA,Y MUERTE tenemos-

las siquientes disposiciones. 

El asegurado que haya justificado el pago al Instituto de un 
' 

mf.ni!llO de 150 contizaciones semanales y sea declarado inválido, ten. 

drá derecho a la pensi6n de invalidez cuyo monto se calculará con--

f?rme a la tabla y término siquientes: Las pensiones anuales de in-

validez y de vejez se compondrá de una cuantía básica y aumento com 
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putado de acuerdo con el número de cotizaciones semanales que se -

justifique haber pagado al Instituto por el asegurado con posterig_ 

ridad a las primeras 500 semanas de cotización. La cuantía básica-

y l~s aumentos ser'n calculados conforme a la tabla siguiente, con 

siderándose como salario diario el promedio correspondiente a las

dltimas 250 semanas, o a las últimas semanas cu~lquiera que sea su 

justifique el pago al Instituto de un minimo de 500 cotizaciones ~ 

semanales, podrá diferir su pensión de vejez y en ese caso los au-

mentos adquiridos por las semanas posteriores de eotizaci6n se in-

crementarán en un 200% sobre las cuantías fijadas para los aumen--

tos según las tablas. En ningún caso una pensi6n de invalidez o de 

vejez podrá ser inferior a $ 150 .oo mensuales. 
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El Instituto concederá un aumento hasta de 20% de la pensi6n 

de invalidez, vejez o viudez, cuando el estado de invalidez del pe!!_ 

sionado requiera ineludiblemente que lo asista otra persona, de ma-

nera permanente o continua. Una asi9naci6n infantil por cada hijo--

menor de 16 aftos de un pensionado por invalidez o por vejez, equiv!_ 

lente al 10% de la cuantia de la pensi6n de invalidez o de vejez. -

El 'total de la pensi6n y los aumentos por asigcsiaciones in·tantiles-
1, 

no po4rá exceder del 85% del salario promedio que sirvi6 de base 

para fijar la cuantía ae la pensi6n. 'l'endd derecho a la pe1\si6n de 

vejez, sin necesidad de probar invalidez para el trabajo el segura-

do que habiendo cumplido 65 aftas de edad justifique el pi.go al}Ins-

tituto de un mínimo de 500 cotizaciones semanales. El asegurado que 

habiendo cumplido 60 aftos de edad quede privado de trabajos remune-

·rados tiene derecho, sin necesidad de probar que sufre invalidez a-

recibir la pensi6n de vejez con la tarifa reducida según la tabla -

siguiente: 

Aftos cumplidos en la f!_ 
cha de la solicitud de
la pensión. 

60 
61 
62 
63 
64 

Cuantia de la pensi6n expresada en % 
de la cuantia de la pensión de vejez 
que le hubiere correspondido al ase
gurado si hubiere alcanzado 65 aftos
de edad en la fecha de la solicitud, 

72 
75 
79 
85 
92 

Para gozar de este derecho el asegurado deberá justificar -
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el pago al Instituto de un aínimo de 500 cotizaciones semanales. 

Tiene derecho a recibir la pensión de vejez el asegurado -

que justifique el pago al :Instituto de 500 cotizaciones semanales, 

haya alcanzado lA edad de 60 ailos como mínimo en caso de que no e,2_ 

~ recibiendo una renta de invalidez y no gane más de la mitad de

la remneraci6n habitual regional. El pago de las pensiones de In

validez. vejez, o ceaantla. se conservará aun cuando el pensionado

reinqrese a un trabajo del r'9i.men del Seguro Social Obligatorio,

siem¡re. que la •o• de su pensi6n y su salario no sea mayo; al que 

perciba al pensionarse: y ai caso de que la suma sea mayor, la pen. 

si6n se di•inuir4 en la c:aantla para igualar el salario. 

Tendri derecho a la penai6n de viudez la esp:>sa del asegur!_ 

do fallecido que disfrutaba de una pensión de invalidez, vejez o - · 

cesantía o que al fallecer hubiere justificado el pago al Institu

to de un ldnimo de 150 cotizaciones. ;semanales. A falta de esposa, -

tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegura

do vivi6-cmo si fuera su marido durante los últimos 5 aftas que -

precedieron a su muerte o con 1a que tuvo hijos siempre que ambos

hubiesen permanecido libres ele 11atrimonio durante el concubinato.

El monto de esta pensión es igual al 50% de la que correspondería

al asegurado en caso de :Invalidez.Si no existiera viuda,huérfanos, 

ni concubina con derecho a pm.si6n, se pensionará a cada uno de los 

ascendientes que depend{an econóaicamente del asegurado fallecido

con una cantidad igual al 201. de la pensión que el asegurado estu

viese gozando al fallecer o ele la que hubiere correspondido supo--
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niendo realizado el estado de invalidez. Tendrá derecho a recibir-

la pensión de Orfandad cada uno de los Hijos menores de 16 afios --

cuando mueran el padre o la madre asegurados, si estos disfrutaban· 

de pensión de invalidez, vejez o cesantía o al fallecer hubieran -

justificado el pago al Instituto de un minimo de lSO cotizaciones-

semanales. Puede prolongarse el disfrute de la pensión con un tér-

mino límite de 25 aftos de edadr si el hijo no puede mantenerse por 

sus propios medios es decir por su.propio trabajo debido a una en-

fermedad duradera, defecto fisico o ps!quico o si se encuentra es-

tudiando en establecd.mientoa públicos o autorizados por el Estado. 

Puede concederse la pensión de orfandad a los huérfanos ma-. . 
yores de 16 aftos y menores de 25 si rednen·las condiciones. anteri.2, 

r~s. El monto de la pensi6n de orfandad es de 20% de la pensión de 

invalidez, si el huérfano es de padre o madre y del 30% si el hué~ 

fano lo fuere de padre y ~dre. Junto con la última mensualidad se 

otorga al huérfano una cuantia equivalente a 3 mensualidades. 

El segurado que contraiga matrimonio si hubiere cubierto un 

mínimo de l~ cotizaciones semanales recibirá, por una sola vez, -

una·ayud~ para matrimonio equivalente al 30% de la anualidad de la 

pensión de invalidez a que el asegurado tuviere derecho en la fe-

cha del matri.monio. La viuda o concubina con pensión que contraiga 

matrimonio recibirá una suma global equivalente a tres anualidades 

de la cuantia de la pensi6n que gozaba. 

Es importante hacer mención a esta otra disposici6n de la -

ley del Seguro Social:: 
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El patrón es responsable de los daftos y perjuicios que se -

causaren al asegurado o a sus familiares derechohabientes cuando -

por falta de cumplimiento a la obligación de inscribirlo o de avi

sar los salarios efectivos o los cambios de estos, no pudieran co.!! 

cederse las pensiones o las ayudas para matrimonio a que tuvieran

derecho o si estas prestaciones resultaren disminuidas en su cuan

tía. El Instituto, a solicitud de los interesados, se subrogará -

en sus derechos y conceder' las .Prestaciones. 

• 
III.- PRESTACIONES DE FINALIDAD SOCIAL. 

Estas tienen .por objeto proporcionar a los asequrados y de

recho-habientes en general, medios, para que puedan lograr un me-

jor nivel de vida, enseftandoles prim~ros auxilios, orientación pa

ra procrear en mejor forma, y de esta manera evitar enfermedades,• 

clases de dietética, cocina para favorecer la alimentación y mejor 

distribución de sus ingresos, también se les imparten clases técn.1. 

cas manuales propias para mujeres, lo que significa que tienen me

dios y conocimientos para mejorar la condición de la habitación se 

les imparten clases de arte y deporte. A estos luqares donde se 

les proporcionan los medios se llaman CEN'mOS DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA EL SI~STAR FAMILIAR, otro tipo de centros es el SOCIAL JUVf:. 

NIL Y TALLERES DE CAPACITACION, en los cuales se evita el ocio de

los derecho-habientes,orientandolos unicamente y enseñandoles nue

vas técnicas, o bién preparando a los principiantes para que cuan

do se encuentren en posibilidades de trabajar sea con un mejor - -
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sueldo, ya que tienen conocimiento y práctica en algún oficio, co2 

perando de esta manera a que exista un mayor número de técnicos -

preparados. 

También se tienen centros vacacionales y unidades habitaci.!2. 

nales de lo cual ya hablamos anteriormente al comentar el reglamen. 

to de los Servicios de Habitación, Previsi6n Social y Prevenci6n -

de Invalidez del I .M.S.S. {ly 

Al respecto apuntaremos que en Checoeslovaquia tienen una -

prestación de finalidad social que denominan, "ATENCIONES BAINEOIQ. 

GICAS" que se consideran preventivas y curativas, en las cuales

se utiliza para la cura,las fuentes medicinales naturales o condi

cionales climatol6gicas favorables. Checosiovaquia es rica en fuen. 

tes medicinales y en balnearios y centros climatológicos y por eso 

esta prestaci6n ocupa un lugar importante. Estas atenciones balneA 

lógicas forman parte ¡sra el derechohabiente de las atenciones Sa

nitarias estatales, pero al mismo tiempo son prestaciones del segU 

ro de enfermedad. Es una prestación facultativa pero se facilita a 

un considerable número de trabajadores, por ejemplo en 1964 se tr~ 

taron en balnearios a costa del Seguro de Enfermedad 215.000 trab~ 

jadores y derechohabientes. (1) 

IV, - PREVENCION 

En lo que respecta a la prevención de enfermedades hemos --

(1) "La seguridad social en Checoslovaquia" Praga 1966 p. 54. 
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visto que se faOCUentra bién establecida y desarrollada en la ley -

del Seguro Social dentro de los artículos 77, 107 y 128 ya estudi~ 

dos en este mismo capítulo, pn-o lo que se refiere a la prevención 

de accidentes el Seguro Social es el indicado para establecer bai-

ses y desarrollar el te.a, dandole la importancia que amerita, ad~ 

más de ser un renglon que le cuenta mucho economícamente ¡ veremos-

que estadísticamente la.prevenci6n de accidentes es de considerar

se para evitar obreros enfermos, lesionados, inválidos o bién, 

muertos. • 
En el mundo hay llillonas de accidentes del trabajo anualme~ 

te, algunos D10rtales y otros ocasionan incapacidades permanentes,-

totales o parciales, la 11ilyoria causan incapacidades temporales --

que pueden durar varios meses, estos accidentes causan sufriendo -

a la victima preocupan a la familia o bién pueden causar una cata.§_ 

trofe en caso de 111Jerte o incapacidad permanente, además de que -

todo accidente constituye una pérdida de tiempo y dinero, por tal-

motivo los accidentes deben ser ¡revenidos ya que es objetivo vi•-

tal y a¡remiante. 

Para tener idea de la im{X>rtancia que tiene la prevención -

de acéidentes vamos a caapirar las bajas militares de la segunda -

guerra mundial con el número de accidentes de trabajo sucedidos --

durante esta misma época: 

Durante la guerra, las bajas mensuales sufridas por las - -

fuerzas armadas del Reino unido (sin incluirla marina mercante) --

fueron, como término IM!dio 3462 muertos 752 desaparecidos y 3912 -



65 

heridos,,o sea, un total de 8126. Durante los s~is aftos de 1939 a-

1944, tan.solo en las industrias manufactureras (incluyendo mue--

lles y astilleros) el promedio mensual fue de 107 muertos y 22,002 

heridos. 

En las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norte Amér!. 

ca durante la segunda guerra mundial, el promedio mensual de bajas 

fue de 6,084 muertos, 763 desaparecidos y 15, 161 heridos1 o sea,-. 

un total de 22,088. Mientras tanto, el promedio mensual de accide!l 

tes de trabajo durante los aflos de 1942-1944 fue de 1,219 muertos-

121 casos de incapacidad total y permanente, 7,651 casos de incapA 

cidad parcial y permanente y 152¡356 casos de incapacidad temporal 

o sea un total de 160, 747. 

Es evidente que en estos dos países los accidentes de trabA 

jo causaran m&s víctimas (sin entrar a considerar su gravedad rel~ 

ti va) que las campaflas de cualquier gran guerra. 

Actualmente Jap6n y Estados Unidos, consignan regularmente

mas de dos millones de accidentes de trabajo por afto y otros como

República Federal de Alemania1 Francia e Italia, más de un millon,

muchos paises, algunos de los mas industrializados no publican ci

fran ·pero cabe suponer que ocurren mls de 15 millones de acciden-

·tes de trabajo por afto en el mundo entero, cifra que da vértigo. 

un autor Norte Americano calcul6 hace algunos aftos el costo 

de los accidentes que entrañan días perdidos, que deja el acciden

tado de trabajar por tiempo y dedujo que cuenta unos 1,800.00 dol~ 

res a la Industria de Estados Unidos y que la Administración de S~· 
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guridad Social de este país, calcula, que en un a~o normal paq6 --

unos 535 millones de dolares en indemnizaciones, en tanto que el -

Consejo Nacional de Seguridad calcula sus gastos mádicos en 130 mi 

llones de dolares o sea un total de 665 millones de dolares en 9a~ 

tos directos. El número de accidentes con días perdidos que provo-

caron·estos gastos fue de 1,950.000 es decir que cada accidente --

cost6 en promedio .340 dolares. (1) 

Suele sostenerse que el costo indirecto de un accidente - -

(en merma de la Producci6n, p6rdida de jornal perjuicios ~teriales 

etc.) representa como término medio cuatro veces su costo directo-

(tratamiento mé,dico e indemnizaci6n). En ese caso el costo ~dires 

to sería de 1,360 delates por accidentado. A esta cantidad debe --.... 
anadirsele 128 dolares por costo de administración de los institu-

tos del Seguro. 

: El costo total de cada accidente con ausencia se elevó ento~ 

ces a 1,828 _dolares. La relac:i6n de 4 a l entre el costo' indirecto 

y directo no rige para todos los paises, pero aun si la relación -

llegara a reducirse de 2 a 1, subsistiría el hecho indiscutible de 

que los accidentes salen caros en todos los paises (2) 

Los accidentes se imputan en forma directa o indirecta a E!. 

llas humanas, así mismo un accidente sobreviene como resultado~'-

-
(1) w .D. KEEFER: "Accident Costs", en industrial safety, editada -

por· R.P. Blake segunda edición Nueva York; Prentice Hall, 1953 
Pa9s. 22-29. 

(2) "LA l?REVENCION DE LOS ACCIDENTES" Oficina Internacional del -
Trabajo. Ginebra Suiza, quinta edición Marzo de 1969. Pags. l 
y 2. 
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de una concatenaci611 de circuntancias tecnol6gicas, fisiológicas -

y ~icol6gicas concurrentes. La mayoría de estas no ocurren con las 

· maquinas m&s peligrosas como son sierras circulares, maquinas tu--

pies verticales y prensas mecanicas o por las substancias mis pel!. 

grosas, como los expl-osivos y liquidos volát:iles inflamables, sino 

por actos corrientes tales como tropezar caerse,· manipular o em- -

pujar objetos en forma defectuosa y ser golpeado por objetos que -

se caen. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores es ·muy razonable que 

en México, el Seguro Social debe atender este punto con más celo y 

cuidado ya que le resulta costoso y que al atenderlo conjuntamente 

o en forma separada con el estado, seria provechoso para los obre-

ros asegurados y para la mejor administraci6n del Sequro. 



s ~ !. .! .t Y. k .Q. .ill 

•oRGANIZACIOJI 11!!!. SEGURO SOCIAL· m MEXICO" 

1.- Punciones 

2.- Recursos 

3.- Orqano•, y 

4.- Facultades. 



ORGUIIZACION ~ SEGURO SOCIAL .§! MEXICO. 

Los regímenes sobre materia de Seguridad Social son un con, 

junto de derechos y obligaciones, se emite con base en una dispo-

sici6n constitucional una Ley Orgánica y su reglamentación que --

han de seguir el proceso legislativo respectivo (en México ante -

el Congreso de la Uni6n, y por el Poder Ejecutivo Federal). 

Para llevarla a efecto se han de concebir procedimientos y 

métodos prácticos de adaainistraciónr según el Derecho Comparado -

se han .. de tomar en cuenta los elementos .. socio-econ6micos, polít.!. 

cos e hist6ricos, de esta foma se establecen prestaciones, la •-. 

obligaci6n de pagar cotizaciones, estos procedimientos y métodos-

son necesarios para asegurar el fiel cwnplimiento de la legisla--

ci6n con exclusi6n de toda discriminación arbitraria. 

La aplicación de estos métodos requiere un mecanismo, que-

· se ba de mantener en constante funcionamiento y a de seguir vigi-

lado y reajustado. Es indispensable un órgano administrativo o j~ 

rarquía de orqanismos, para ordenar y dirigir el buen funcionarnien 

to del seguro as! cano para discutir y formular las políticas que 

han de aplicarse. 
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La le9islaci6n del Seguro Social de Bismarck, inspirado en 

la experiencia de las mutualidades Inglesas, disponía que los 6r-

ganos creados para ello, para su administración de los Seguros de 

Enfermedad y de Pensiones, habían de ser diriqidos por represen--

tantea de los propios cotizantes, este principio fue adoptado por 

otros paises de Europa auque existen excepciones que se reducen -
I 

a unos cuantos reg.!menea, ya ~n los dos convenios de 1927 de la -

O.I.~. sobre el Seguro de Enfennedad (Industria y Agricultura) r§. 

flejan una convicci6n general al sentar el principio de J. autong, 

m!a de esta rama e insistir en la participaci6n de loa asequrados 

en su administraci6n. 

Vemos que tradicionalmente se opta por la autonCllll!a de la-

Administraci6n del Seguro Social aunque existen naciones que las-

centralizan al Estado. 

"El Estado puede optar alguna de las siguientes soluciones: 

a).- o hace que la responsabilidad de la Administraci6n de.§. 

canse en una Inatituci6n, o 

b).- Delega tal responsabilidad en Instituciones semi aut.Q 

nanas. " (1) 

Según la exposición de motivos de la Ley Original publica-

da en el Diario Oficial de la Federación del 19 de Enero de 1943, 

en el sub-título "El Seguro Social es un Servicio Público" expone 

{l) Escobar y Navarro.- Citado en la obra del Lic. Gustavo Arce -
Cano.- "Los Seguros Sociales en México~. 

1 ¡ 
i ¡ 
1 
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que: 

ªPara la Organizaci6n y Adllinistraci6n del sistema se crea 

una Inatituci6n de Servicio Pdblico Descentralizado, con persona-

lidacl jurídica propia·y libre cliaposici6n de su patrimonio que se 

dencainar' Instituto Kéxi.cano del Segw:o Social. 

Lean J>uguit da una clefini.ci6n de lo que ea Servicio PÚbli-

co en lom siguiente• tminoa: 

ªBllli toda actividad cuyo CU8plimiento debe ser asegurado¡ -

regulado y controlado por lo• gabernantea, por ser indispensable-

para la reali.zaci6n y de•arroll.o dela interdependencia social y -

porque ada6a ea de tal natural.esa que no puede ser realizado com 

pletamente sino por la intervenci6n de la fuerza gubernamental".-

(1) 

Bn cuanto a la qeati~ del si•t•a se encc:mend6 a un Or9a

niao deacentrali&ado porque ofrece respecto del centralizado ve!!. 

taja• de considexaci6n, entre 1aa que se encuentran: 

1.- Una -yor preparaci.6n t6cnica.en sus elementos direct.!, 

vas, •arqida de la e•peciali&aci6n. 

2.- Democracia efectiva en la or9anizaci6n del mismo pues-

peraite a loa directallente interesados en su funcionamiento, in--

tervenir en aa .anejo. 

3.- Atraer donativo• de los particulares, que estarán seg~ 

(1) Citada en el Libro ªLa Ley Mexicana del Seguro Social" de Al
fonso Berrera GutUirrez P6g. 53. 
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roa de que, con loa miamos ae incrementar& el servicio al que los 

destinan sin peligro de confundirse con los fondos pÚblicos, y 

4.- Inspirar una mayor confianza a los individuos objeto -

del aervicio. 

Bl artículo 2 de la Ley del Seguro Social dispone que "pa-

ra la organizaci6n y .adllinistraci6n del seguro Social, se crea, -

con personalidad jurlclica propia, un orqanismo descentralizado, -

con domicilio en la ciudad de M6xico, que se denaninar6 Instituto 

Mexicano del Seguro Social. • 

1.- !'UllCIOllBS: 

Dispone el articulo 107 que las principales funciones del-

Instituto son: 

a.- .Administrar la• diversas ramas del Sequro. 

b.- Recaudar cuota• y demás recursos del instituto. 

c.- Satisfacer i .. prestaciones que se establecen en esta-

ley. 

d~- Invertir lo• fondos de acuerdo con las disposiciones -

especiales de esta ley. 

e.- Rea.lizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los-

contratos que requiera el servicio. 

f.- Adquirir loa bienes muebles e inmuebles dentro de los-

limites legales. 

g.- Establecer farmacias, casas de recuperaci6n y de repo-

so, y escuelas de adaptaci6n, sin su.jetarse a las condiciones, --
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salvo las sanitarias, que fijen las leyes y los reglamentos respes. 

tivos para empresas privadas de esa naturaleza. 

h.- Organizar sus dependencias y fijar la estructura y fun-

cionamiento de las mismas. 

i.- Difundir conocimientos y prácticas de previsión social. 

j.- Expedir sus reglamentos interiores, y 

k.- Las demás que le atribuyen esta ley y sus reglamentos. 

II.- RECURSOS. 

Establece el articulo 108 los recursos del instituto sefia-

lando que estarán constituidos por: 

a.- Las cuotas que deben enterarse conforme a esta ley los 

patrones y los trabajadores, y la contribución del estado. 

b.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, utili 

dades y frutos de cualquier clase, que produzcan los bienes del -

Instituto. 

c.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudJ:. 

caciones que se hagan al Instituto, y 

d.- cualesquiera otros ingresós que en favor del Instituto 

seftalen las leyes y reglamentos. 

III.- LOS ORGANOS DEL INSTITUTO SON SEGUN EL ARTICULO 109: 

l.- La Asamblea General 

2.- El Consejo Técnico 

3.- La Canisi6n de Vigilancia, y 
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4.- El Director General. 

La ley confía a los Organos administrativos del sistema --

de Seguridad Social una serie de funciones, en las ramas de los -

Seguros, .Y la forma en que tales funciones se han de repartir en

tre los Órganos centrales, estos son determinados por considera--

ciones de conveniencia para las personas protegidas en primer lu-

gar y de economía de los gastos de funcionamiento en segundo lu--

gar: La Asamblea, el Consejo y la Comisión estan integrados con -

representantes de los sectores obreros, patronales y ent:i.dad pú--

blica. 

IV.- FACULTADES. 

(art. llO) La autoridad suprema del Instituto será la Asam 

blea General, que estará integrada por treinta miembros, designa-

dos: Diez por el Ejecutivo Federal1diez por las organizaciones --

patronales y diez por las organizaciones de trabajadores. Los ---

miembros de la Asamblea durarán en su encargo seis años, pudiendo 

ser reelectos. 

De esta manera se encuentran perfectamente representadas -

los principales interesados en el Seguro Social, el Ejecutivo Fe-

deral, patrones y trabajadores, que además contribuyen al manteni 

miento del mismo, pudiendo defender de esta manera sus respecti--

vos intereses o sea formando parte de la autoridad suprema. 

(art. III) El Ejecutivo Federal establecerá las bases para 

determinar las organizaciones de Trabajadores y de patrones que -
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deban intervenir en la designaci6n de los miembros de la Asamblea 

General para calificar la elecci6n. 

(art. 112) El Consejo Técnico ser6 el representante legal-

y el administrador del instituto y estar6 integrado por doce miem 

broa, correspondiendo designar cuatro de ellos, a los representa!!. 

tes patronales en la Asamblea General, cuatro a los representan--

tes de los trabajadores y cuatro a los representantes del Estado-

ante ia miama asamblea, con sus respectivos suplentes. El Ejecutj. 

vo Federal podrá disminuir a la mitad la repreaentaci6n Estatal,-

cuando lo estime conveniente. 

El Director General será siempre uno de los consejeros del 

Estado y presidirá el Consejo Técnico. 

Cuando deba renovarse el Consejo Técnico, loa sectores re-

presentativos de patrones y de trabajadores propondrán miembros -

propietarios y suplentes para cada plaza de Consejero y los repr~ 

sentantes del Estado1 miembros propietarios y suplentes, para el -

mismo efecto. La desiqnaci6n de los Consejeros será hecha por la-

Asamblea General en los términos que fije el reglamento respecti-

VOo 

Los consejeros así electos durar6n en su cargo seis anos -

pudiendo ser reelectos. 

La designaci6n será revocable, siempre que la pidan los --

miembros del sector que hubiere propuesto al Consejero de que se-

trate o por causas justificadas para ello. En todo caso, el acue~ 
~ 

do definitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá 
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lo conducente en los drminos del reglamento, mediante procedimie.!l 

tos en que se oiga en defensa al Consejero cuya remoci6n se solici 

te. 

(art. 113) La AsaJDblea General designará a la canisi6n de -

Vigilancia que estará compuesta por seis miembros, Para formar es-

ta Canisi6n cada uno de loa.sectores representativos de patrones y 

trabajadores que constituyen la Asamblea, propondrá dos miembors -

1 ¡ 
l 

propietarios y dos suplentes los cuales durarán en su cargo seis -
\ 

aftos y'podrán ser reelectos. La elecci6n puede recaer en personas- ¡ 
que no formen parte de dichos sectores El .Ejecutivo Federal podrá-

disminuir a la mitad la representaci6n Estatal, cuando lo estime -

conveniente. 

La designaci6n será revocable, siempre que la pida el sec-

tor que hubiere propuesto al representante de que se trate, o pof. 

que medien causas justificadas para ello, a juicio de la Asamblea 

\ 

1 

1 
y en los términos que fije el reglamento. 

La designaci6n será revocable, siempre que la pidan los ---

miembros del sector que hubiere propuesto al representante de -

que se trate o por causas justificadas para ello. En todo caso, --
1 

el acuerdo definitivo corresponde a la Asamblea General la que re- \ 

solverá lo conducente en los términos del reglamento, mediante ;-

procedimiento en que oiga en defensa al miembro cuya remoción se -

solicite. 

(art. 114) El director General será nombrado por el Presi--

dente de la República. Esta designaci6n deberá recaer en un mexic.!!. 
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no por.nacimiento, de reconocida honorabilidad y capacidad t6cni

ca y solo.podrá ser destituido por el Presidente de la República, 

por causas graves, mediante una investigaci6n en que se oiga su -

defensa. 

En virtud de que la gesti6n del régimen del Seguro Social

exige por su propia naturaleza suficientes conocimientos, se est.!. 

blece que quien sea Director General de esta Instituci6n debe ser 

de reconocida capacidad técnica, evitando que sea rieaqosa la ad

ministraci6n, en manos de quien no llene los re~uisitos1 Por raz,2 

nes que indudablemente fueron políticas, el Director General sol,!. 

mente puede ser destituido por el Presidente de la República, --

quien también lo nanbra, la deatituci6n ser' por causas graves, -

mediante una investigaci6n en que se oiga su defensa. 

(art. 115) La Asamblea General deber' reunirse ordinaria-

mente una vez al afto y extraordinariamente en cuantas ocasiones -

sea necesario, de acuerdo con lo que disponga el reglamento. 

La Asamblea se reune para resolver problemas de alta impo!, 

tancia cano lo es la orientaci6n de la gesti6n en sus aspectos 9!. 

nerales, y en vi~tud de que se trata de una autoridad tan impor-

tante extraordinariamente se puede reunir en cualquier momento. 

(art. 116) La Asamblea General discutirá anualmente, para

su aprobaci6n o modificaci6n, el estado de ingresos y egresosf la 

memoria, el plan de labores y el informe de la Comisión de Vigi-

lanc'ia. Cada tres aftos, la propia Asamblea discutirá para su apr.Q 

baci6n o modificaci6n los balances actuariales y contables que --
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presente cada· trienio el Consejo Técnico. 

La suficiencia de los recursos para los diferentes ramos -

del Seguro, debe ser examinada periodicamente, por lo menos cada

tres anos, al practicarse el balance actuarial. Al elab.orar dicho 

balance el Instituto efectuará investigaciones estadísticas sobre 

el desarrollo de los fen6menos colectivos de importancia para la

vida del Seguro Social y establecer' la canprobación del desarro

llo efectivo con las previsiones actuariales. 

Si el balance actuarial acusare superávit, este •• destinA 

rá a constituir un fondo de emergencia hasta el límite máximo del 

veinte por ciento de la auÍna de las reservas técnicas. Después -

de alcanzar este lúaite, el super,vit se aplicará, según la desi

ción de la Asamblea General al respecto, a reformar las bases ac

tuariales del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro

fesionales y del de Enfermedades no Profesionales y Maternidad, -

mejorando.las prestaciones y, en segundo término a reducir las -

cuotas de estos ramos. 

(art. 117) Bl Consejo Técñico tendrá las siguientes funci.2 

nea: 

I.- Decidir sobre toda clase de inversiones de los fondos

del Instituto, con estricta sujecián a lo prevenido en esta Ley y 

sus reglamentos. 

II.- Resolver sobre todas las operaciones del Instituto, e.!_ 

ceptuando aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expre

so de la Asamblea General, de conformidad con lo que al respecto-
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determina el reglamento. 

III.- Establecer o clausurar cano dependencias directas --

del Instituto, las delegaciones regionales, Estatales o locales -

del Seguro Social. 

IV.- Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordina-

ria. 

v.- Discutir y, en su ca•o, aprobar el presupuesto de --

egresos y el plan de trabajos que elabore la Direcci6n General. 

VI.- Expedir los reglamento• interiores que menciona la -

fracci6n X del artículo 107 de esta Ley. 

VII.- Conceder, rechazar y modificar pensiones. 

VIII.- Nombrar y remover a los Sub-directores, Jefes de De-

partamento y Delegados Regionales, Estatales y Locales, en los --

términos de la fracci6n VI del articulo 120 de esta Ley, y 

IX.- Las demás que seftale esta Ley y sus Reglamentos, 

(art. 118) La Comisi6n de Vigilancia tendrá las siguientes 

atribuciones. 

r.- Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con-
./ 

las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 

II.- Practica~ la auditoria de los balances contables y 

canprobar los avaluos de los bienes materia de operaciones del --

Instituto. 

1 

1 

1 

III.- Sugerir a la Asamblea y al Consejo Técnico, en su c,a 

so, las medidas que juzgue convenientes para mejorar.el funciona-

miento del Seguro Social, y 
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IV.- En casos graves y bajo su responsabilidad citar a la-

Asamblea General extraordinaria. 

(art. 119) La Ccmisi6n de Vigilancia presentará ante la 

Asamblea General un dictamen sobre la memoria y el balance del 

Consejo Técnico, para cuyo efecto estos les serán dados a conocer 

con la debida oportunidad. 

(art. 120) Son funciones del Director General: 

I.- Presidir la• sesiones del Consejo Técnico y de la Asam, 

blea General. • 
II.- Ejecutar los acuerdos del propio Cons~jo. 

III.- Representar al Instituto Mexicano del Seguro Social -

ante las autoridades A&ininistrativas y Judiciales con las fa6ulta 

des que le delegue el Consejo, de acuerdo con lo que disponga el-

.Reglamento. 

IV.- Presentar anualmente al Consejo el Estado de Ingresos 

y Egresos, la memoria del Ejercicio fenecido y el plan de trabajo 

para el siguiente. 

v.- Presentar cada t:J:es aftas al Consejo Técnico el balan-

ce actuarial y el contable. 

VI.- Hcabrar y remover de acuerdo con el Reglamen to de e§. 

ta Ley, a los empleados sUb-alternos y proponer al Consejo la de-

signación o destitución de los sub-directores, Jefes de Departa--

mento y Delegados Regionales, Estatales y Locales, y 

VII.- Las demás que seftalen las disposiciones reglamenta---

rías. 
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(art. l2l) El Director General tendrá derecho de veto so--

bre las resoluciones del Consejo Técnico en los casos que fije el 

Reglamento. El efecto del veto es suspender hasta que resuelva en 

definitiva la Asamblea General la aplicaci6n· de la resoluci6n del 

Consejo. 

Este derecho de'veto tiene la finalidad, de impedir la --

pr,ctica de disposiciones emitidas por el Consejo Técnico·disposi, 

ciones que a criterio del Director General sean perjudiciales a -

la Institución. 

(art. 122) Para los efectos de esta Ley, el Instituto estA 

rá facultado para inspeccionar los centros de trabajo. Los patro

nes y trabajadores estarán obligados a ~ facilidades para hacer 

expedita y eficiente la inspección. Las autoridades federales y -

locales deberán prestar el auxilio que el Instituto solicite pa-~ 

ra el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Igualmente está facultado el Instituto para tener acceso a 

toda clase de material estadistico, censal y fiscal y, en general, 

a obtener de las oficinas pÜblicas, cualquier dato o informe que-

se considere necesario, sea directamente o por conducto de los 6¡_ 

ganos autorizados por las Leyes correspondientes. 

La inspecci6n que se realice en los centros de trabajo en-

los términos de este artículo tiene la finalidád de verificar los. 

datos que'los empleadores informan al Instituto al afiliar a sus-

trabajadores, ~n tal virtud los inspectores necesariamente exámi-

nará,n listas de raya, docwnentos fiscales, y otros: además tiene-
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por objeto percatal:ae de la clase y grado de riesgo de la empresa. 

(art. 123) El Inatituto Mexicano del Seguro Social, sus d~ 

pendencias y servicios, gozarán de exención de impuestos. La Fed~ 

ración de los Estados, el Departamento del Distrito Federal y los 

Municipios, no podrán gravar con impuestos al capital, rentas, 

contratos, actos jurídicos, títulos, documentos, operaciones o l.!; 

broa de contabilidad de dicho Instituto. En estas exenciones se -

consideran ccmprendi.doa el Impuesto del Timbre y el franqueo pos

tal. El Instituto y ~. entidades que formen parte o d~endan -

de él estarán sujetos únicamente al pago de los derechos de cará.s:, 

ter Municipal que causen sus inmuebles, en razón de pavimentos, -

atarjeas y limpia por su fente a la via pÚblica y por agua pota-

ble de que dispongan, en las mismas .condiciones que deben pagar ~ 

los demás cuasantes, y los derechos de carácter federal correspo_!l 

dientes exclusivamente a la prestación de servicios públicos. 
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fil! SEGURO Q! DESEMPLEO 

l.- Formas que Reviste el Desempleo 

2.- Antecedentes Hist6ricos 

3.- Algunos Sistémas del Seguro de Desempleo 

4.- Derecho a Prestaciones 

s.- Pérdida del Derecho a Prestaciones. 



~ SEGURO R!, DESEMPLEO 

Indudablemente dentro de las contingencias o como una de -

las principales de que sufren los trabajadores ~s la del desem--

pleo, ya que 6ste es µn riesgo que debe cubrir toda Le9islaci6n -

moderna de Seguridad Social. Desde hace mµchos aftos en algunos -

paises existen regímenes de Seguro de Desempleo, a comienzos de -

1955, casi la cuarta parte de los paises del mundo adoptaron Le-

yes instituyendo un régimen de Seguridad Social para hacer frente 

al Desempleo. Alguna de las razones por las que se hace necesaria 

la protecci6n de los trabajadores contra el riesgo de una inacti

vidad forzosa, es la que se observa desde el punto de vista hwna

no en las que tenanos, que son evidentes las consecuencias del D!, 

semp1eo, tanto para el trabajador como para su familia, quienes -

al sufrirla personalmente, pueden constituir una catástrofe aun -

en el caso de que la insidencia del desempleo sea relativamente 

débil en el conjunto del país. Cuando el sosten de la casa cesa -

en su empleo, las familias que han logrado ahorrar algún dinero,

para hacer frente a días dificiles, puede recurrir a sus reservas 
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durante cierto tiempor las Estadísticas dicen que la gran masa de 

asalariados no dispone de un saldo suficiente y constante, entre-

sus inqresos y gastos, que permita econanizar lo necesario para -

subsistir en caso de falta de empleo. Si no existen instituciones 

de Asistencia Social y si los Poderes PÚblicos no le ayudan, el -

desempleado y su familia se veran obligados a contraer más y más-

deudas, a convertirse en una carga para parientes o amigos·, o bién 

restringir su nivel de·vida es decir, se puede traducir en un me-

nor consumo de alimentos, aplazamiento de la canpra de objetos n.!!, 

cesarios, posiblemente el traslado a una vivienda menos adecuada-

a sus necesidades. Y.si el desempleo persiste, estas consecuencias 

pueden provocar una depresi6n moral, mala ~alud, disminución de -

la aptitud profesional, posible deamembraci6n de la familia, inm.Q 

ralidad y hasta delincuencia, consecuentemente no solamente el d.!!, 

sempleado y los suyos son quienes sufren, ya que los efectos de -

esta situación pueden a su vez manifestarse en la colectividad o-

sociedad a que el desempleado y su familia pertenezcan. 

Desde el punto de vista econánico la mano de obra ociosa,-

representa un desaprovechamiento patente de los recursos producti 

vos de la Baci6n. Por otra parte la disminuci6n del poder adquisi 

tivo que sufren los desempleados puede reducir la demanda de pro-

duetos, la cual puede acarrear un retroceso de la producción y --

del empleo. 

Desde el punto de·vista social, la angustia,la.mala salud-

y el descenso general del nivel de vida que padecen las familias-
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de los desempleados ejercen inevitablemente efectos nocivos en el-

resto de la poblaci6n. 

X.- PORMAS QCJB REV:ISTE EL DESEMPLEO. 

A.- En primer término seftalamos la forma más temible del D~ 

sempleo denaainada •Generalizado" o "En Masa", este tipo de Desem-

pleo se produce cuando una proporci6n importante de la mano de ---

obra de un paia (es decir m!s del cinco por ciento Vgr.) se encue.n, 

tra si.JÍ trabajo. En lo que se refiere a los obreros, persc¡nalmente, 

la gravedad de este tipo de Desempleo no consiste solamente en su-

grado de importancia, sino en el peligro, de que peráista la falta 

de empleos • E1 motivo de este desempleo se debe principalmente en 

una deficiencia o inestabilidad de la demanda global de artículos-

por parte de los consumidores nacionales, de los canpradores ex---

tranjeros, de los inversionistas o bién del gobierno. 

B.- En segundo término seftalamos el Desempleo "Friccional", 

que resulta generalaente por cambios técnicos en la producci6n que, 

en ciertos oficios privan. a los trabajadores de su empleo, o por -

la mayor o menor demanda de equis productos o servicios. Esta cla-

se de Desempleo refleja un desequilibrio entre la oferta y la de--

manda de trabajadores en ciertas profesiones¡ generalmente son si-

tuaciones pasajeras que afectan a una rama de la Industria, y el -

Desempleo resultante no es prolongado. Se debe considerar que den-

tro de la Econania dinámica en proceso de expansión se operan cam-

bios con frecuencia, en tal virtud existe cierto volúmen de Desem-
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pleo Priccional en diferentes Industrias sucesivamente. 

c.- En tercer término tenemos el llamado Desempleo "Esta--

ciona1•, este tipo de Desempleo se presenta eventualmente es de--

cir, en determinados •eses de cada afto y desaparece al pasar de -

una estación a otra. Se produce por la situación a que se enfren-

ta en cierta 6poca del ano el proceso de producción de ciertas i.n. 

dustrias o de callbios estacionales en relación con la demanda de-

algunos artículos. Este tipo de Desempleo es característico en la 

producción agrícola y por consi9uiente prevalece, o por lo menos-

causa 11ayores trastornos en los países de poca industrialización. 

D.- Esta última clase de Desempleo, que es propio de los -

países no industrializados ya que tiende a manifestarse especial-

mente en ellos, es el que se conoce bajo el nombre de "Subempleo". 

Este tipo de Desempleo es un fen6meno que sucede a menudo en las-

regiones cuya densidad de población es demasiado abundante con r.!!_ 

lación a la superficie de tierras cultivables y en las que el vo-

16men de los capitales disponibles es insuficiente. Probablemente 

la aayoria de los trabajadores de los países que padecen de sube.!!! 

pleo ejerzan una actividad remunerada, pero lo cierto es que gran 

número de ellos solo puede encontrar trabajo durante parte de una 

jornada¡ en general su rendimiento y remuneraci6n per capita son, 

muy inferiores a lo que podrían percibir si su mano de obra estu-

viese empleada a jornada cC111pleta. Aunque el Subempieo tenga a v~ 

ces carácter Estacional,su tendencia general es a hacerse cr6nico. 

cualquiera que sea el tipo de Desempleo, el trabajador a -
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quien la pérdida de un empleo priva de su remuneración habitual,

necesita hayar otra fuente de ingresos. Pero la naturaleza del f~ 

náneno econáaico que haya provocado el desempleo repercute en su

duración. Análogamente, la posibilidad de proteger a los trabaja

dores mediante.medidas de Seguridad Social, el costo de esta pro

tecci6n,·s\l8 modalidades administrativas, as! como su forma, de-

penden en última instancia del tipo de desempleo de que se trate. 

El Seguro de Desempleo, no es en general, sino un medio p~ 

ra ali~iar los efectos del paro, es evidente que el pago &e pres

taciones, durante un período de crisis puede contribuir sensible

mente a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y a con 

trarrestar así una baja persistente de los niveles de la produc-

ci6n y del empleo. 

A pesar de ello el Seguro, solo significa un aporte rela-

tivamente pequefto a este mal social, es decir, la reducción o abg 

lición de desempleo. 

El medio servicio que la sociedad puede dar al desempleado 

es procurarle un trabajo remunerado y no abonarle un subsidio de

desempleo, ya que la ociosidad desmoraliza, aun cuando se canpen

se en parte al desempleado por la falta de ingresos normales. El

objetivo de los sistemas de desempleo debe ser la supresión de -

las consecuencias personales y humanas del desempleo. 

II.- ANTECEDENTES BISTORICOS 

Los orígenes del Seguro de desempleo pueden dividirse en -

1 

' 1 
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dos fases, la primera se particulariza por no existir participa--

ci6n de los poderes públicos y de los empleadores, y así continuó 

hasta casi el último decenio del siglo XIX, La Segunda por la - -

aparición en los primeros decenios del siglo XX de regímenes fi--

nanciados por los empleadores. Es necesario anotar que aproximad~ 

mente en el último decenio del siglo XIX, las autoridades munici-

pales procedieron a la concesión de subvenciones a las cajas de -

seguro facultativo, continuandose esta práctica hasta 1920. 

~ SINPICALES FACULTATIVAS 

Estos son los precursores de los ~egímenes actuales de se-

guro de desempleo, fueron creadas en Europa por los sindicatos, -

para abonar prestaciones a sus miembros sin trabajo. Es difícil 

precisar el momento en que los sindicatos comenzaron a asegurar a 

sus miembros contra el desempleo, se calcula que no fué muy post~ 

rior a la del nacimiento de los sindicatos. 

Los primeros sindicatos consideran como una de sus princi-

pales funciones la protección de sus afiliados mediante un seguro 

mutuo contra los diversos riesgos profesionales que los amenaza--

ban. Cada uno de estos sindicatos agrupaba a los obreros ae una -

X dedicación, quienes una vez afiliados contribuían regularmente-

a la caja del seguro, aunque con frecuencia el sindicato solo pe.E, 

cibía el pago de una swna global única destinada a cubrir los ga..§. 

tos de todas sus actividades. No recibian estas cajas ninguna su,E 

venci6n del exterior, es decir, ni de los Poderes Públicos ni de-
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los empleadores.Los sindicatos que tenían la desgracia de quedar-

se sin trabajo ten!an derecho a pércibir ciertas prestaciones ab~ 

nadas por la caja.Se trataba en forma rudimentari~, de la ~plica-

ci6n del principio del seguro en común contra todos los riesgos. 

Además de las cajas sindicales, existían a veces algunos -

sistemas de seguro facultativo contra el ~esempleo administrados-

por mutualidades de diversos tipos, tales como sociedades de ben~ 

ficencia u organizaciones de consumidores, tal como fué el caso,-

por ejemplo' en Alemania y Gran eretafta. • 
Constituían estas cajas la primer demostraci6n de cano po-

día aplicarse al desempleo el método, característico del seguro,-

de asegurarse en canún de todos los riesgos. 

El limitado alcance y la escasa eficacia de los primeros -

sistemas, así como la precaria situación financiera en que se ha-

llaban frecuentemente, demostraron que los trabajadores, aun unie!!. 

do sus fuerzas, no podía asegurarse por si mismos contra el desem 

pleo.La necesidad de una ayuda del exterior result6 evidente. 

~ PATRONALES FACULTATIVAS 

Antes mencionaremos las cajas de subsidio creadas por em--

pleadores que se instituyeron posteriormente a las sindicales. --

Los motivos que impulsaron a los empleadores a crear cajas priva-

das de prestaciones de desempleo son: 

Figuraba el deseo de disponer de una mano de obra estable-

y satisfecha, y de no perder los conocimientos profesionales ad--
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quiridos por su personal durante varios afies de práctica·, algunas 

veces estas cajas formaban parte de planes para regularizar la ... -

producci6n. 

Este tipo de cajas consistía en que el empleador destinaba 

anualmente una suma determinada a su caja de desempleo, suma q.ie-

usuallllente correspondía a determinado porcentaje de la n6mina de-

salarios, de las utilidades netas o de otro factor análogo, y la-

caja abonaba prestaciones al personal temporalmente desempleado o 

despedido y, a veces, al parcialmente desempleado. 

Las Cajas Patronales, gradualmente fueron desapareciendo -

con la intranisi6n de sistemas nacionales de Seguro de Desempleo-

en los diferentes países. Al elaborarse la legislaci6n que insti-· 

tuyó el seguro obliqatorio de Desempleo en los Estados Unidos de-

Norteamérica se conservaron alqunas de las bases o principios de-

las Cajas Patronales privadas. 

CAJAS FACULTATIVAS SUBVENCIONADAS POR LOS MUNICIPIOS 

Los Poderes Públicos al ver las imperfecciones de las Ca--

jas Sindicales no subvencionadas, asi como el escaso número de --

asalariados que beneficiaban, empezaron a intervenir, reforzando-

la protección otorgada a los trabajadores. Las autoridades loca--

les en un principio crean sus propias Cajas Municipales, en las -

que los trabajadores podían asegurarse, más tarde se dedicaron a-

subvencionar las Cajas de Seguro Facultativo. 
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La primera Caja de Seguro de Desempleo intervenida por los 

Poderes Públicos fué fundada en Berna (Suiza) en 1893, en esta c,a 

ja todo trabajador sindicado o no, podía asegurarse contra el de-

sempleo. 

Posteriormente en Alemania se formaron Cajas Canunales de-

Seguro Facultativo de Desempleo, en 1896 en Colonia y en 1905 en-

Leipzig. 

Estas Cajas no tuvieron la importancia de las Suizas, ni -

tallpoco gran éxito por ser facultativas, consecuentement~atraían 

. a trabajadores de aipleo no estable pero si expuestos al desem---

pleo siendo un grave riesgo para las Cajas, obligando a la mayo--

ría de estas interrumpir sus actividades. En virtud de estos aco.n 

teciaientos en el cantan Suizo de Saint Gall se adopt6 en 1894 un 

Plan en el que autoriza a sus Municipios a crear Cajas a las que-

obligatoriamente debían afiliarse·y contribuir todos los trabaja-

dores cuya reaunexaci6n fuera inferior a determinada swna, el ---

Ayuntamiento de este Cantón cre6 en 1895 una de estas Cajas, fun-

dandose así el primeJ: sistema de Seguro Obligatorio instituido --

por los Poderes Públicoa. 

Al mismo tiempo se experimentaban las Cajas Municipales de 

Seguro por los Poderes Públicos de algunos otros países, subven--

cionandolas. Los Municipios de Dijon y Limoges (Francia) inicia--

ron este sistema en 1896 y 1897, en Bélgica en la Provincia de --

Lieja sucedió en 1899, sin embargo en la ciudad Belga, Gante en -

1901 se cre6 la más11>table de esas instituciones, cuyo plan con.Q 
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cido cano el •sistema de Gante" inspir6 la creaci6n de diver•a• -

instituciones semejantes. 

Este sistema consistía en la concesión de una sub~renci6n -

municipal a las cajas _de Desempleo privadas, destinada a aumentar 

la cuantía de las prestaciones abonadas a los afiliados deaemple,a 

dos. Las Subvenciones· anuales concedidas a las cajas eran propor-

cionales al importe de las prestaciones abonadas durante·el ano -

precedente. Tales Subvenciones se otorgaban principalmente a la•-" 

Cajas Sindicales, las cuales se ocupaban de todos los aspectos de 

la Adminiatraci6n de las prestaciones, y verificaban eapecialllen-

te si loa beneficiarios eran en realidad desempleados. Conaecuen

tesnente tuvo gran 6:icito este a_iÍi~. 

Se puede considerar al sistema de Gante con justicia, c01110 

el verdadero origen del S~o de este tipo, dada la influencia -
. . . 

que tuvo en todos los países que abogaban por la Reforma Social y 

por el impulso que di6 a sistemas análogos, este sistema fue apl1 

cado no solo por otros municipios Belag~s, sino también en Francia, 

Alellllllia, Suiza, Italia, Los Páíses Bajos, Norueqa,Dinamarca, Fi.n 

landia y La Gran Bretalla. 

Ciertos países cano Francia en l~S aplicaron.el sistema -

de Gante en el orden Racional y este fue el punto de partida de -

la intervenci6n de los estados para mitigar la miseria ocasionada 

por el desempleo. 

Los aspectos positivos que se reconocen a las.cajas facul-

tativas mencionadas, son entre otras: 
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El conocimiento de los resultados de las cajas presenta -

un interés pa~a los paises que no han instituido este tipo de se

guro. 

El seguro de desempleo es preferible a dejar que cada tra

bajador trate de ahorrar para ~olve1tar los días difíciles.La com 

paraci6n de.los resultados obtenidos antes.y después del sistema

de Gante demostraron que el financiamiento del seguro de desem--

pleo era una carga muy difícil de soportar unicamente por los tr.!, 

bajadores por lo que era necesaria alguna contribuci6n social ya

fuera por parte de loa Podexea Púb1icos o por los empleadorea. 

Una caja de aeguro facultativo no podía funcionar aino --

cuando estaba administrada por un ·sindicato o una mutualidad sol.! 

damente establecida, ya que de otra .forma, sería sumamente difí-

cil obtener una participaci6n apropiada en las cajas de desempleo. 

En Europa, jamás f~ posible conseguir resultados ligera-

mente satisfactorio• en cuanto al. número de asegurados, ni aún en 

las cajas subvencionadas por las autoridades locales. El seqliro -

de esta manera no logró proteger en ningún país ni suquiera a la

mitad de los trabajadores de la industria. 

La mayoría de los trabajadores sindicados que eran los más 

expuestos al desempleo no estaban en absoluto protegidos por el -

seguro, de lo que se deduce que el seguro de desempleo por la am~ 

naza que supone el desequilibrio en el reclutamiento de sus afi-

liados, nunca podr' funcionar cano es debido sí es facultativo. -

consecuentemente es necesario recurrir a un sistema que imponga a 
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los trabajadores la obligaci6n de asegurarse o bi6n a presiones -

indirect:aa cuyo efecto sea más o Jaenos semejante. 

Las dificultades financierae con que se encontraron las C,! 

jas sllbvencionadall por los municipios as! como la necesidad que -

se llilDifest6, de recurrir a las autoridades provinciales primera-

mente y de~s a las nacionales. indican que el municipio era r!. .. 

ducido para reforzar econánicaente al sistema de un seguro de d!, 

smpleo. 

Además, los afiliados a las cajas desempleo sindicales o -

patrcmales. eran generalmente trabajadores de una misma industria, 

o de un oficio, caao sea, la incidencia del desempleo varia sena,!. 

blemiente de una a otra industria, en caso de crisis en un sector~ 

industrial la caja que reclute en 6l·exclusivamente a sus afilia-

dos cOJ:re el riesgo de ir a la bancarrota, mientras las cajas de-

otro tipo de industria no son afectadas. 

Es una raz6n muy poderosa por la que el seguro de desem---

pleo se vi6 en la necesidad de apoyarse sobre una base mucho más-

i 

1 

fuerte, y se distribuyeron los riesgos entre varias industrias, -

resultado a que era casi imposible llegar mediante la creaci6n de 

¡ 

¡ 
cajas de seguro facultativo, tanto sindicales como patronales. 

A principio del presente siglo los gobiernos comenzaron a-

reconocer que, por si mismos, ni las cajas de seguro facultativo-

l 
' 

ni los aunicipios podían resolver satisfactoriamente el problema-

1 
í 

del desempleo, y, adoptaron gradualmente diversas medidas con el-

fin de apoyar al seguro de desempleo, que evidentemente era más -

! 
j 
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poderoso. 

III.- ALGUIJOS SIS'lllllAS DEL SEGURO DEL DESEMPLEO. 

A travez de la historia, encontramos que han sido muy di--

veraaa las fODlílS que revisten los sistemas de seguro de desem---

pleo. para poderlos enumerar, todos los que fueran posibles, en -

fo~ llinucioea serta necesario elaborar un trabajo bastante vol~ 

ainoso. en ta1 virtud. en este capitulo solamente mencionaremos -

los que se consideran llás importantes por las razones qu• contie-

nen 1u 1ineu coatfnuaa1 pasaremos a exponer los sistemas aludí-

da.. 

BSPAk. 

1.- Por decreto de 19 de marzo de 1919 el estado subvencig, 

n6 a laa autualiclades que aseguraban a los trabajadores contra el 

c1es .. pleo. Ellt:aa aaeíedades comprend!an a asociaciones patronales 

obraraa o aixtaa. la c:oncesi6n de subvención y la reglamentación-
' . 

da e.t:aa •ociedade• laa modificaron los decretos de 1923, y 1928 y 

1931. (1) Bn 1954 e1 Instituto Nacional de Previsi6n estableci6 -

una caja de seguro para socorrer a los trabajadores afectados por 

el desempleo Tec:nol.Ógico, de acuerdo con este sistema, las empre-

sas contribuyen a dicha caja con un 0.35 por ciento del ·importe -

de los salarios. 

(1) B.I.T. Serie Legislativa, 1923, Espafta I. 
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2.- El Seguro Obligatorio en 'ITALIA • 

. Por decreto de 19 de Octubre de 1919 Italia fué el segundo-

país en el mundo que hizo obligatorio el seguro de desempleo, este 

decreto reorganiza las oficinas de colocaci6n y, al mismo tiempo -

hace obligatorio el seguro de desempleo para trabajadores manuales, 

gracias a un fondo nacional de desempleo administrado por el esta-

do, adoptaron un sistema tripartita de cotización. 

Algunas modificaciones se hici~ron respecto a este sistema-

pero la m's importante es la sucedida al finalizar la segunda 9ue-

rra mundial, se tomaron medidas para awnentar las tasas de presta

ciones cuyo valor había disminutdo con motivo de la desvaloriza---

ci6n de la moneda. Además de las prestaciones ordinarias se conce-

dió a los desempleados un subsidio diario especial y un aporte CC!!!. 

plementario por carestía de vida. El seguro se hizo extensivo a -
r 

los trabajadores agrícolas y a loa empleados; posteriormente, es -

decir en fechas actuales el seguro ha sido tema de numerosos estu-

_, dios, que aconsejan la ampliaci6n y simplificación del actual sis-

' ' 

i 
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tema el aumento de las prestaciones y prolo9aci6n del período en-

que son paqaderas. 

3.- BELGICA. 

(Sistema de Seguro Facultativo). 

La insuficiencia de los sistemas creados hasta el sistema -

de Gante, como lo fueron las cajas sindicales, y los regímenes su!?, 

vencionados, así como el mismo sistema, durante la guerra y la posi 
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guerra condujo al gobierno en su ayuda, por los decretos de Diciem 

bre de 1920 lo que trajo como consecuencia que les da nueva vida a 

las cajas en bancarrota, las reglamenta y crea un fondo nacional -

de ahorro para subvencionar a las cajas autorizadas. Estas cajas -

que generalmente eran sindicalizadas, debían estar controladas por 

otras cajas canunales creadas por los municipios. Estas 6ltimas 

distribuían las subvenciones y gozaban de amplia autonomía. 

En el afto de 1933, la crisis de esta época trajo como cona.st 

cuencia el desequilibrio, la descentralizaci6n del sistema di6 lu

gar a un caos administrativo, por lo tanto se hizo un control m's

centralizado, que fue instaurado por un decreto del 31 de Mayo de-

1933, que concede más facultades al gobierno para imponer condici.g, 

nes al reglamento que indican las causas de admisi6n, requiaitoP,

cotizaciones y prestaciones. 

Después de la segunda guerra mundial, a ra!z de la reforma

general de la legislaci6n Belga de Seguridad Social, el antiguo -

sistema de Seguro Facultativo subvencionado qued6 reemplazado por

un seguro obligatorio sometido al control directo del Estado. Este 

sistema fue logrado gracias a un decreto de· 26 de mayo de 1945 por 

el que se cre6 una caja central de ayuda a los desempleados invo~

luntarios. Este decreto fue modificado y es el que actualmente ri

ge en Bélgica. Actualmente no existen cajas de seguro facultativo,

pero las organizaciones autorizadas de trabajadores pueden estar t.Q. 

davía habilitadas para actuar como pagadores por cuenta y bajo el -

control de la caja central del Estado. 
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Disposiciones legislativas, que se verifican en la Serie L~ 

gislativa de Bélgica de 1945 a 1951 de la O.I.T. 

4.- U. R • S • S. 

El seguro obligatorio de desempleo, fue instituido en la --

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en virtud de las dispo-

siciones del código de Trabajo de 1922, el seguro estaba totalmen-

te financiado por las cotizaciones de los empleadores~.pero el pago 

de prestaciones con arreglo a este sistema qued6 definitivamente -

suspendido por un decreto de 9 de octubre de 1930. 

5.- ALEMNIIA. 

A pesar de haber aido un país precursor en otro sector del-

Seguro Social como lo viaoa en la pai:te histórica de este, al ini-

ciar el presente trabajo, no indujo el de desempleo, sino hasta 

que se promulgó la ley de 16 de Julio de l927r El desempleo que 

surgió después de la primera guerra mundial obligó a crear un sis-

tema de ayuda para los desempleados, en 1923, se incluyó el princi 
1 • -

pio de la cotización y en 1927 el Seguro de Desempleo reemplazó el 

programa de ayuda. 

Esta ley hizo obligatorio el seguro para todos los trabaja-

dores y empleados con ingresos pequeftos, las prestaciones ordina--

rias debían financiarse mediante las cotizaciones de los empleado-

res y de los trabajadores. En forma simultanea se realizaba ~l pa-

go de subsidios excepcionales de asistencia en tiempo de crisis, -

después del período nODDal de concesión de prestaciones, a los de-



1. 

100 

sempleados que demostraran encontrarse en la indigencia. En estas 

circunstancias las autoridades debían proporcionar los fondos ne

cesarios. 

Al estallar la sequnda guerra mundial, el seguro·de desem-

pleo había sido totalmente reemplazado por un sistema de asisten-

cía a los obreros sin trabajo aunque los empleadores y los trabaj.!_ 

dores seguían aportando cotizaciones equivafentes al 6.5 por cien

to de los salarios. En la época de guerra no hubo modificación al

gunar Después de.la ocupación del país, una orden .del 28 ae marzo

de 1947 reglament6 el Seguro de desempleo en Alemania Occidental,

con lo que se modifican las reglamentaciones anteriores, y en 1947 

entra una nueva reforma aboliendo las modificaciones de la guerra. 

Este último instrumento volvió a establecer un verdadero -

sistema de seguro y de asistencia a los desempleados, disponiendo

del uso que debería de hacerse de las cotizaciones acumuladas en -

los aftos anteriores. 

El 10 de marzo de 1952 la República Federal de Alemania --

crea un organismo federal de colocación y de seguro de desempleo,

que es quien administra este seguro. Las tasa~ de prestaciones fu~ 

ron aumentadas por medio de una ley emitida el 24 de Agosto de 

1953. 

6.- INDEMNIZACIONES. POR DESPIOO EN AMERICA LATINA. 

CHILE.- En 1924 por medio de una ley se crea una caja de -

previsión para los empleados de las empresas privadas, a las pres-
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taciones que establecía, se agregaron las prestaciones de desem---

pleo abonadas durante 90 6 180 días a los empleados despedidos por 

causas ajenas a su voluntad y que hubiesen cotizado por lo menos -

durante un afto. 

7.- URUGUAY. 

Se prest6 para los empleados y obreros del servicio PÚblico 

en forma exclusiva hasta 1928 cuando se hizo extensivo para los --

trabajadores de la industria y del comercio, el sistema de jubila-

ci6n que también comprendía contingencias a largo plazo, prestaci.Q. 

nes a trabajadores despedidos por motivos que no fueran mala con--

ducta. 

Las prestaciones y requisitos actuales fueron tomadas de 

una ley del 11 de Enero de 1934 de las que enunciaremos.algunas a-

continuaci6n: 

Los trabajadores de menos de 40 aftos, despedidos y hayan -~ 

trabajado por lo menos 10 aftos, reciben en el primer afto de desem-

pleo el 2% de la prensi6n que les correspondería después de 30 ---

afies de servicio, multiplicada por el número de aftos en que estu--

bieron efectivamente empleados. Los licenciados de más de 40 aftas-

' reciben durante todo el período de desempleo, una swna que represen. 

ta del 2 al 3% de la pensi6n correspondiente a 30 afios de servicio, 

multiplicada por el número de afias de servicio efectivo, los afi--

liados a la caja, que tengan por ocupación la agricultura y que h~ 

l&n trabajado por lo menos 5 afias tienen derecho a una prestación -
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semejante. que se les abonará por seis meses corno máximo semejante-

que se les abonará por seis meses como máximo. 

8.- SUECIA. 

(Sistema de seguro facultativo). 

Su origen se remonta a un decreto de 15 de Junio de 1934 --

que reglamentaba la· aprobaci6n por el estado de las cajas de desem 

pleo así cano la serie de requisitos prestaciones y ·pago o subven-

ci6n a dicha caja. 

• 
Las cajas debían estar administradas por los trabajadores -

afiliados y legalmente constituidas como mutualidades, estaban ---

creadas por sindicatos y a pesar de ello, jurídicamente autónomas-

con la obliqaci6n de aceptar a quién ejerciera una porfesión dete!_ 

minada. 

En principio se opusieron los sindicatos, que se acabaron -

con las modificaciones de 1941 que preveían suplementos.por cargas 

de familia y otros beneficios, el sistema progresó y en 1955 se --

contaron 55 cajas autorizadas. 

9.- ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

(Sistema de Seguro Obligatorio) • 

Las cajas de desempleo no fueron en este país de fuerza al-

guna, es decir no se desarrollaron, en parte por la lentitud de la 

evolución de los sindicatos y por la constante demanda de obra. La 

crisis de 1930, fue factor determinante para que los Poderes Públi 

cos intervinieran para evitar el desempleo. 



... ~.·-

103 

El primer sistema oficial, fue el de Wisconsin de 29 de En.,! 

ro de 1932, en esta época la única portecci6n social era la de in

demnizaciones, por accidentes de trabajo, la ley de este lugar se

inspira en ese· tipo de protecci6n. El sistema lo financiaban los -

empleadores, en la cantidad ne~esaria para la incidencia de desem-

pleo en cada empresa, con esto se pretendía incitar a los emplea-

dores de prescindir del menor número posible de trabajadores. 

El 14 de Agosto se emiti6 una ley que sienta las bases de -

un sistema aplicable a todo el país en materia de desempleo, esta

blece unicamente un impuesto especial que deberían de satisfacer -

los empleadores con excepción de los de muy escasa importancia. 

Los empleadores que contribuían a los sistemas de seguro de 

los Estados qu~daron autorizados a deducir de su impuesto federal

hasta el 90'~ de las cotizaciones abonadas a las cajas de seguro, -

por lo que todos los estados adoptaron leyes sobre el seguro obli

gatorio sin temor a colocar a sus empleadores en situaciones desfA 

vorables con relación a los de otros estadosi la ley Federal se 11 

mitó a enunciar ciertas condiciones a que deberían ajustarse los -

planes de los estados para causar derecho a la deducci6n del im--

pues to federal. 

En 1947 los 48 estados habían· legislado sobre el seguro de

desempleo, legislaciones que con las modificaciones ulteriormente

admitidas, continúan en vigor. 

Todas estas leyes instituyen el seguro obligatorio y cada -

sistema esta administrado por un departamento del gobierno del Es-
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tado. 

10.- NUEVA ZELANDIA. 

(Sistema de asistencia a los desempleados). 

Quedó instituida en virtud de una ley de fecha 11 de Octu--

bre de 1930, Todos los adultos debían pagar un derecho fijo y una-

cotizaci6n proporcional a una caja de desempleo que además recibía 

subvención del Estado. La manera más corriente de ayudar a los de-

semple~dos revestía la manera de un empleo de horario parcial en -
• 

diversos trabajos de asistencia. 

Se ratificó en Marzo de 1938 el convenio (No, 44) sobre el-

desempleo (de 1934) y la ley general sobre Seguridad Social adoptA 

da el 14 de Septie~re del mismo ano instituyó un sistema permanen 

te de prestaciones de desempleo que continúa actualmente en vigor, 

aunque las disposiciones originalmente hayan sido modificadas. 

Las prestaciones de desempleo, as! como otras de-seguridad-

social son abonadas por una caja central de seguridad social cuyos 

fondos proceden de un impuesto fijo sobre los· salarios, sueldos y-

otros ingresos de todas las personas f isicas y morales así cano de 

un subsidio del estado. El derecho a las· prestaciones simple y sen, 

cillamente son pagaderas a las personas que reúnan las condiciones 

necesarias. La cuantía de las prestaciones puede reducirse cuando-

así lo decida el organismo encargado de la administración·del sis-

tema, cuando los derecho habientes poseen algunos bienes o dispo--

nen de otros recursos, 
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11.- AUSTRALIA. 

(Sistema de asistencia a los desempleados). 

Desde 1922 en Queensland, Australia, existía un seguro obl.!, 

gatorio de desempleo. En 1944 una ley instituyó el pago de presta-

ciones de desempleo, a reserva de probar la insuficiencia de me-~-

dios de yida, que no tuviera trabajo y que reuniera ciertas eondi-

ciones de edad y residencia: El pago de estas prestaciones •• efes 

tuaba con fondos procedentes de.un impuesto especial y proporcio--

nal sobre todo a loa ingresos, sin que el derecho a las prestacio

nes estu'1iera aubordinario al pago de las prestaciones, este aist.st 

ma entr6 en vigor el primero de Julio de 1~45. 

El 11 de Junio de 1947 se derog6 l~ ley de 1944 pero ae cos 

servaron la ~yor parte de las bases de esta así la protecci6n CO.!l, 

tra el desempleo sigue siendo,basicamente lo que era en 1944. 

12.- GRECIA. 

(Sistema de Seguro Obligatorio). 

Basta 1945 solamente un número muy determinado de indus----

trias estaban aseguradas contra el desempleo, pero fue la Ley del-

No. 118, de 13 de febrero de 1945 la que instituy6 un sistema de -

seguro obligatorio de desempleo, así como una caja de desempleo P.! 

ra 1a provincia de Atica. El seguro estaba administrado por el Es-

tado y su aplicaci6n a otras Provincias debía efectuarse mediante-

En 1949 un decreto amplió el campo de aplicaci6n de sistema 
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para englobar a todas las regiones en que funcionaba el seguro SQ 

cial general y también autorizó su extención, en determinadas cif. 

cunstancias, a algunas otras regiones. 

En esta forma el seguro de desempleo, fue instituyendose -

gradualmente en los principales distritos industriales de Grecia. 

En virtud de la Ley # 1946, de 14 de Junio de 1951 el segE_ 

ro de desempleo dejó de ser un sistema independiente y las funci_g 

nes de la caja de desempleo, comprendía la administración de las-

oficinas de colocación, fueron transferidas al nuevo régiraen_ge~ 

ral de Seguro Social establecido por la misma ley. 

El decreto ley Número 2961, de ~5 de Agosto de 1954 volvió 

a instituir un sistema distinto del seguro contra el desempleo y-

creó un nuevo organismo encargado de. administrarlo y cuya canpe--

tencia se extiende a otras actividades diversas del servicio de--

desempleo. 

13.- IRAN. 

El campo de aplicación del régimen de ~eguro social en Irán, 

quedó notablemente ampliado por una ley del 21 de Enero de 1953 -

que, por otra parte, reorganizó la administración y financiamien-

to del sistema. 

Instituyó además esta ley una caja de seguro de desempleo-

y dispuso el pago de prestaciones en virtud de un sistema contri-

butivo. No obstante, las disposiciones relativas al seguro de de~ 

empleo no han entrado aún en vigor. 
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El r6gimen o tipo de sistema de seguro de desempleo al que 

se ubica el Estado de Iré es de Sec¡uro Obligatorib. 

:IV. - DERBa10 A PRES'fACIORES. 

Desmapleo, •ignifica en t~inos generalea:sin empleo, sin 

ocupaci6n: la aplicación de este t6naino tiene. varias acepciones,. 

bien puede decirn que est' sin mpleo una persona que nunca haya 

trabajado, quien tenia ocupaci6n y la· abandon6 voluntariamente, -

as! mi11110 el enfermo a quien su estado de salud impide toda acti-

viciad, y tmabién se puede eatar sin empleo porque sencillamente -

no se haya hecho el ?Denor esfuerzo para procurarse uno. En e•toa-, . 
casos queda indudableaente excluida la posibilidad de abonar pre.1 

taciones de de~-i>leo a cualquier pm:aona que se halle silllplamen

te sin trabajo, sin que ésta reuna otras condiciones precisas. --

Prilllero porque desde el punto de vista·econ&nico ningdn pais po-

dria hacerlo y en segundo se corre el riesgo de ausentar en muchas 

personas el deseo de trabajar, con lo que ae afectaría a la econg 

mia del país. Consecuentemente en principio,· derecho a prestacio-

nes ten4rÚl cuando se:hallen Un trabajo involuntariamente. 

Bl término •desempleo involuntario" tiene varias facetas, 

se entiende ceno la situación de un trabajador que se encuentra --

sin empleo por causas ajenas a su voluntad. Esta noci6n engloba la 

pérdida·involuntaria de su empleo y la·incapacidad para obtener 

otro, exige disposiciones detalladas para precisar el.concepto, VA 

lorar su fundamentaci6n y definir sus límites. 
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Condiciones para percibir Prestaciones. 

Previ6 reconocimiento al derecho de prestaciones, se deben 

reunir ciertos requisitos, los cuales generalmente se establecen-

en forma reglamentaria, dichos requisitos una vez reunidos provo-

can la prestaci6n, los cuales habrá de continuar reuniendo duran-

te el periodo en que perciba el subsidio. 
1 ' 

Capacidad para el Trabajo.- El Seguro de Desempleo debe c.!:! 

brir la contingencia de falta de trabajo que resulta de circuns~

tanciaá ajenas a los propios trabajadores, tales cCJlllo la ~posib!, 

lidad en razón de la· aituaci6n económica de ofrecer empleos en --

cantidad suficiente. 

No debe de ser confundida con el desempleo motivado por 

circunstancias personales (de los obreros) Vgr. su incapacidad P.! 

ra el trabajo1 ya que·estas personas pueden ser beneficiarios de-

laa prestaciones de otras ramas de la Seguridad Social. 

Para percibir Prestaciones de Desempleo es necesario que -

quien las solicite este apto para trabajar, requisito que es condi 

ci6n, valqa la redundancia, para tener derecho a prestaciones en-

el r6qi.JDen de Sequro de Desempleo. 

Este concepto o requisito aparte de ser aplicado en varios 

paises en los que opera este régimen, se identifica con el Conve-

nio número 102 sobre la s·eguridad Social (Norma.Mínima) establee..!, 

do en 1952. 

Verificación.- La capacidad para el trabajo de que habla--

mos anteriormente debe ser verificada, citando a inscribirse- ---
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y presentarse con regularidad en una oficina de colocaci6n previa 

mente establecidar si estuviere enfermo el solicitante no se pre-

sentaba, o sería fácil darse cuenta, si:físicamente le es posi- .~ 

ble trabajar. 

En los casos dudosos respecto a la capacidad del trabaja-

dor se puede exigir un reconocimiento m6dico facultandose a un -

organismo canpetente que realice dicho reconocimiento. 

Capacidad para el Trabajo.- Según la República Federal Al!, 

mana, de su reglamentación respectiva, tiene capacidad el solici-

tante apto para el trabajo si se halla en condiciones de desempe-

ftar un empleo adecuado a sus fuerzas y apt~tudes que, teniendo en 

cuenta su formación y ocupaciones anteriores, sea razonable asig-

narle y de g~ en .el, por lo menos un tercio de la remuneraci6n 

habitual de las personas físicas y mentalmente sanas de su misma-

~ategoría, que hayan recibido la misma formación y trabajen en la 

misma localidad. 

En Bélgica, consideran inepto el solicitante cuya capaci--

dad de ganancia sea igual a un tercio de lo que una persona colo-

cada en las mismas condiciones y con la misma formaci6n·pueda ga-

nar por su propio trabajo en la misma región. 

suiza, dispone que los trabajadores cuya capacidad de tra-

bajo sea inferior al 70 por ciento no se consideraran aptos para-

el trabajo, a menos que hayan estado ya empleados de nuevo duran, 

te doce días después de su enfermedad o accidente. 

Las personas no consideradas incapaces para trabajar a los 
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efectos del Seguro de Enfermedad no serán nunca clasificadas como 

ineptas para el trabajo en virtud del Seguro.de Desempleo. 

Si el beneficiario de prestaciones de Desempleo cae enfer-

IDO.al percibirlas, el trabajador puede tener Derecho a las pres-~ 

taciones por Seguro de Enfermedad en lugar de las del de Desem---

pleo. 

Partiendo de la base de que el Desempleo involuntario da -

derecho a üna indemnización, siempre y cuando el trabajador no en. 

cuentre un nuevo trabajo por la situaci6n del mercado del.trabajo 

y no por motivos de car,cter peraonalr se presume que el desem---

pleaclo está plenmaente dispuesto a trabajar y que solo se lo impi 

de la fa1ta de una vacante apropiada, consecuentemente pertenece-

a la poblaci~n activa y tiene derecpo a prestaciones hasta que -

se le pr:ocure.un empleo. 

En consecuencia ea un r~isito para la conseci6n de pres-

taciones de deaaapleo, en que el solicitante debe estar dispuesto 

a aceptar un 9}'leo ea decir, disponible para el trabajo. 

Se puede deteJ:ainar la disposibilidad del trabajo, citando 

al desempleado a una oficina de colocación, para que se inscriba-

y se presente peri6clicamente, lo cual a primera vista da la impr,!l 

si6n de que está disponible para el trabajo: existen a veces ----

otros elementos que anulan este juicio y obligan a denegar las 

prestaciones a un solicitante. 

Algunos países cano Bélgica, exigen como otro elemento pa-

ra otorgar las prestaciones del desempleo el que el solicitante -
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esté dispuesto a aceptar cualquier empleo conveniente, con lo cual 

se podría probar el deseo de trabajar (elemento :alque se refiere -· 

Bélgica) misma qie unicamente se podria probar ofreciendole un ern-

pleo conveniente: si el desempleado lo acepta tiene deseo de
0

trab.!, 

jar y si lo rechaza denota desintereses para laborar. La negativa-

a aceptar un empleo adecuado podrá ser objeto de sanciones inmedi.!, 

tas si la legisl.aci6n lo prove6 en viturd de que acarrea p6raidaa-

al derecho a prestaciones. 

Busqueda de un Empleo.- El Desempleo involuntario presupone 

la idea de que las personas sin trabajo se esfuerzan por hallar un 

nuevo empleo. Si estas se limitan a adop~ una actitud pasiva y -

esperan a se le haga una oferta de empleo ~ontribuyen en cierto m.Q. 

do a prolongar su ociocidad. Cabe preguntar si no convendría impo-

ner la condici6n de que los desempleados busquen trabajo: a lo que 

se contresta, que Irlanda priva durante un período máximo de seis-

semanas del derecho a prestaciones si el desempleado no aprovecha-

toda ocaci6n razonable de obtener un empleo. conveniente. Los Paí--

ses Bajos y Grecia, exigen que los trabajadores sin empleo reali--

cen suficientes esfuerzos a fin de obtener un puesto. 

En Noruega, se niegan las prestaciones a los desempleados -

que no hayan hecho todo lo posible para hallar por si mismos un e!!!, 

pleo conveniente. 

suiza impone la obligaci6n de hacer cuanto.puedan para ha--

llar trabajo adecuado, a los desempleados. 

Generalmente los trabajadores consideran como el mejor mét.Q. 

i'¡ 
l. 
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do para buscar trabajo, el inscribirse en una oficina de coloca---

ci6n, esto es un simple requisito para tener derecho a prestacio--

nes que los trabajadores lo realizan para pericibirlas. 

Si se impone CCllO requisito formal, de cuya observancia de-

ban aportarse pruebas, cada desempleado, en caso de que no sean de 

la satisfacci6n del aaegurador se encontrará en un litigio con es-

te. En efecto puede ser auy canplicado: desde el punto de vista a.9, 

ministrativo determinar si el esfuerzo personal de cada desemplea-

do ha sido sU'ficiente para hallar trabajo, en conclusi6n,.la bus--

queda de un empleo puede ser condición suplementaria para la conc~ 

si6n de prestaciones si el Estado cuenta con un servicio nacional-

de colocaci6n en desarrollo. 

Inscripción en la Oficina de Colocación.- Como se dijo ant~ 

riormente el mejor servicio que se puede prestar a un desempleado-

es procurarle un empleo. Las prestaciones en efectivo compensan en 

parte la pérdida de ingresos que sufre al quedar desempleado: esto 

es una solución de segundo orden, consecuentemente su pago debe ªlit 
I 

tar condicionado a la bu.queda de un nuevo empleo: esto en benefi-

cio del desempleado y de la colectividad a que pertenece. De acue!:_ 

do con los métodos modernos de or9anizaci6n del mercado de trabajo, 

se logra este fin obliqando al desempleado a que-se inscriba en --

una oficina de colocaci6n. 

En el estudio que se realice sobre el Seguro de Desempleo -

esi.difícil que se pueda omitir, el problema que plantea la coloca-

ción de trabajadores, consecuentemente la clara necesidad de las -



113 

oficinas de colocaei6n para trabajador•• dese11pleados. 

Periodo de Calific:aci~.- Previa la conceai6n de pre1taci.Q. 

nes del Seguro de Desempleo ·~ ha establecido en diferentes sist,2_ 

mas el cwaplimiento de un pei:1o4o de calificación, con el objeto

de verificar que el desempl..ao en el ma11ento de 1olicitar las -

prestaciones· ha ocupado un empleo 1ometido al seguro durante el -

período aínillo requerido ant: .. de quedar sin trabajo. 

La ru6n de 11er ele -t.e periodo, H baea en la necHidad -

de l:iait:ar el pago de pre•t:acion•• a qui•n•• verdadera y regular

mente, per~zcan a la poblaci6n activa ya que ~ata• eon quienes 

sufren una pérdida reál. c1e ingre•o• por ·~ de•empleo. El hecho de 

qúe el·solicitante haya tr.i.jado poco timnpo en un empleo aometi 

do al Seguro, significa que cliaponia de otros ~ios o ••taba incs. 

pacitado para trabajar: tan~ en uno como en otro ca10 no cabe a,g . 

mitir, a loa efectos del Seguro de Desempleo, que se trata de una 

persona que dependa .nomalwente de un·mpleo scmetido al Seguro -

para vivir de ,l. 
Bate período puede indicara• en d1a1 o 1ananas de empleo -

al Seguro y c1eat111pellado con anterioridad al· ccnienzo del deaem--

pleo: t:mlbién se practica el indicarlo mediante un número m!nimo

de cotizaci&., cuando estaa llOD pagaderas por periodo de;empleo,

este aistella resulta ser el -'a usual cuando •• ha previsto una -

cotizaci6n fija por lap.o·detexminado. 

Se presentan vari.os problemas para determinar ~a duraci6n

de este pexíodo es de suponer que ea una cuesti6n de apreciaci6n-
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unicamente ya que no se podría establecer un término fijo para t.Q. 

dos los sistemas existentes: si el periodo de calificación es ex-

ceaivamente largo, excluir' del derecho a prestaciones a muchos d!!, 

sempleados que pertenezcan a la poblaci6n activa y que tienen ne-

cesidad del Seguro de Desempleo anulando de esta manera en parte-

los objetivos sociales del Seguro. En caso contrario, es decir, -

si es· demasiado 'breve suceder'-~que se abonaran prestaciones a pe~ 

sonas que no trabajan a tiempo completo, lo que daría lugar a ab,!! 

sos y consecuente111ente a un aumento de la cotizaci6n del &eguro -

de Desempleo. 

El convenio sobre Seguridad Social Norma mínima de 1952 r!. 

conoce la necesidad de un período de calificaci6n. 

V. - PERDIM DEI.o DERECHO A PRESTACIONES. 

Hay un factor que se puede calificar de negativo este es:-

"las circunstancias tales que la situaci6n del solicitante se de.!, 

vía, en mayor o·.menor grado, de la situaci6n de desempleado can--

pleto e involuntario"~'-En consecuencia se motiva la negación del-

derecho de prestaciones por una de estas circunstancias. 

Es indispensable preveer ciertas causas de pérdida de di--

cho derecho, en tanto que el riesgo contra el que se asegure sea-
i 

el desempleo involuntario, La negaci6n a este derecho lleva en si 

la pérdida del mismo, puede ser temporal o permanente: es decir -

puede negarse el pago de prestaciones durante la semana en que se 

registre la caus~ de la mencionada ~érdida aplazarlo durante un -
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determinado n'Úmero de semanas a partir de la fecha en que se pro-

nunci6 dicha pérdida o puede descalificarse al solicitante durante 

toda la duraci6n del empleo, todo esto es determinado por la grav.§. 

dad '1e"'las circunstanci~~ que motive la decisión. 

Los motivos más corrientes de pérdida del derecho a las --

prestaciones son: Abandono voluntario del empleo, despido .J?Or -- -

mala conducta, pérdida del empleo debida a un conflicto de·trabajo, 

negativa a aceptar un empleo conveniente y existencia de otros in~ 

gresos que procedan de diversas fuentes. 

ABANDONO VOLUH'l'ARIO DEL EMPLEO 

Este tipo de abandono ea frecuente, si evidentemente es por 

su voluntad y no haya intervenido alg6n elemento coactivo en la él~ 

cisión, debemos hacer esta reflexi6n al respecto en c~so de que e_[ 

te desempleado tenga un seguro de desempleo: Si los trabajadores -

estuvi~ran asegurados contra el desempleo voluntario, estos po---

drían abandonar su empleo cuando bién les pareciera y pericibir·i.n 

mediatamente sus prestaciones de desempleo, lo que cubrir esta co.n 

tingencia seria evidentemente irrealizable desde el punto de vista 

actuarial, y perjudicial econ6micamente, por estas razones es in-

dispensable que en este tipo de seguro se prev~a la pérdida de de

rechos de todos los d~sempleados que hayan abandonado voluntaria-

mente el trabajo que desempeftaban. 

Existe un tipo de abandono del empleo, llamado .abandono por 

razones plausibles, consiste en que un trabajador haya abandonado 
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su empleo sin haber sido despedido, sino por la presi6n de ciertas 

circunstancias, si estas circunstancias han sido imperiosas es po

sible que no haya tenido otra alternativa, en este caso la pérdida 

es.involuntaria aunque en ~pariencia no lo sea. 

El trabajador que voluntariamente deja el empleo pierde sus 

derechos a prestaciones, aunque se prevee una excepci6n en favor -

de los trabajadores, y es que hayan tenido una razón plausible o -

motivo justo para abandonar su empleo. 

Según el convenio Ro. 44 sobre el desempleo de 193•, y el -

convenio ao·. 102 Narma Mínima de 1952, los tra15ajadores que han -

abandonado vo~untariaaente su empleo sin motivos legítimos pueden

perder un derecho a prestaciones durante un período determinado • 

.Duración de la pérdida de los-derechos. 

Esta duración debe ser bastante prolongada para lograr su -

objetivo, es decir excluir del seguro contra el desempleo involun

tario la contingencia del abandono voluntario de la ocupación. 

Dicho período no debe ser demasiado-prolqngado porque el d~ 

seapleo voluntario, a partir de cierto tiesnpo tiende a ser involu.!l 

tario. conviene fijar la duración máxima del período de pérdida de 

derechos, considerando que la prolongación de desempleo se debe 

más bién a la situación del mercado del trabajo y no a su anterior 

decisión. A partir de este momento debería oto:tgarsele las presta

ciones, y por consiguiente, la duración del período de pérdida de

derechos habría de fijarse con relación al tiempo que necesite un

asalariado en encontrar un nuevo puesto cuando el mercado de em---
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pleo funciona normalmente. 

El organismo administrativo puede adaptar el período de péE 

· dida de derechos a las.circunstancias de cada caso. 

En Austria, Suecia y Noruega tal período es de cuatro sema-

nas, y en el último país se puede fijar un período más largo, por-

la autoridad adllliniatrativa. 

Italia, prevee un período de treinta días. Canadá,Irlanda,

Reino·Unido y Uni6n sudafricana establecen cano término méximo de-

pérdida de derechos, el de seis. semanas. En istados Unidos de Nor

te América, (en una.tercera parte de estados) dispone la pérdida -

de derechos seis semanas como ~imo, y el ~esto de estados extie.n. 

.den· la duración a· todo el periodo de desempleo. 

Existe otro 9'todo, cano el que sigue Suiza, este país dis-

pone que ·la pérdida de derechos ae establece en funci6n de la gra

vedad de la falta: del.a 12 días por una falta ligera, de 13 a 24 

en caso de falta de mediana gravedad, y. de 25 a 46 días por falta-

grave. 

Despido por 11ala conducta. 

Aun cuando el empleador es quien despide al trabajador, Pll.2. 

de decirse que se debe.a un acto deliberado más bién que a circun!. 

tancias ajenas a él. De ser así el desempleo en cuesti6n no es co.n. 

tingencia que pueda cubrir el seguro,' por lo tanto este desempleo-

no da derecho a prestaciones, generalmente es resultado de mala --

conducta. 

Entre los actos que a veces pueden constituir motivo de de.! 
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pido por mala conducta, que acarree la pérdida del derech~ a pre§. 

taciones tenemos: Robo, fraude, embriaguez en el ~urso de trabajo, 

desobediencia deliberada de 6rdenes o regla.mento~, ausencias in--

justificadas frecuentes, retrasos excesivos en el. trabajo y negl1 

gencias repetidas. 

El convenio No~ 44 sobre'desempleo de 1934 dispone quepo-

drá privarse del derecho a indemnizaci6n o subsidio durante un P!. 

ríodo adecuado cuando el trabajador haya perdido su empleo por su 

propia culpa, el convenio de 102 sobre Seguri@d Social, »orma Mi 
nima de 1952, prevé una sanción análoga de l~a prestaciones en c,a 

so de intencionada falta del in~eresado. 
o 

Respe·cto a la pérdida de derechos, •ti cuanto a su duración, 

sé recanienda que se tenga en cuenta· lo expue1to ·en el Abandono -

Voluntario. 

Conflictos de trabajo. 

Sucede, que el trabajador pierde 1u empleo por que un con-

flicto de trabajo ha interrumpido la actividad de la empresa que-

le ocupa. Es dificil admitir que un trabajador .que se declara en-

huelga para loqrar mejores condicion•• dt .mpleo .-se halle sin trA 

bajo contra su voluntad. 

Argumentos de la pérdida de prestaciones:por.los conflictos 

de trabajo. 

No parece nada pertinente que~ régimen-.de·seguridad So--

cial desempeñe un papel tan impoJ:tante y parcial::en un conflicto-

de trabajo. En buena 16qica laa :medidas de Seguridad Social no d!, 

' if,. 
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herían, por el contrario, favorecer, de ser posible, a ninguna de

las partes en conflicto, por lo tanto, los trabajadores cuyo desem 

plco es consecuencia directa de su participación en un conflicto -

de trabajo no deberían de disfrutar normalmente de prestaciones de 

desempleo, 

Un problema en este caso consiste en determinar que clase -

de conflictos deben tenerse en cuenta. 

Nueva Zelandia no prevé este motivo de pérdida de derechos, 

pero en la práctica al aplicar sus disposiciones relativas al aban, 

dono de trabajo voluntariamente, deniega generalmente las presta-

ciones a los trabajadores cuyo desempleo es imputable a un confli~ 

to de trabajo. 

Las leyes de Bélgica, Países Bajos, República Federal Alem~ 

na, Norueg~Grecia, Dinamarca, Finlandia y Suecia mencionan concr~ 

tamente las Huelgas. 

También se deben calificar a los empleados que pueden ser -

afectados y los que no, es decir proteger a los indirectamente de

sempleados y ajenos al conflicto. 

Según el convenio No. 44 sobre desempleo y el convenio 102, 

las prestaciones de desempleo podrán ser suspendidas por un perío

do adecuado cuando el solicitante haya perdido su empleo como con

secuencia directa de una interrupción del trabajo debida a un con

flicto. 

Respecto a la duraci6n de la pérdida de derecho diremos qúe 

el 75% de los regímenes estatales de Estados Unidos de Norte Améri 
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ca, sólo prevén la pérdida de derechos durante la interrupci6n del 

trabajo. 

Igual disposición al respecto tienen entre otros países, 

Austria, Canadá, Grecia, Irlanda Etc. 

Por rechazar una oferta de empleo conveniente. 

Sí a un desempleado se le ofrece un trabajo y no lo acepta, 

su ociosidad a partir de ese momento, no podrá atribuirse a facto-

res externo, sino a su propia voluntad, por esta raz6n se priva de 

las prestaciones al trabajador quero acepte la oferta de un empleo 

conveniente. De no ser así, cualquier desempleado que perciba pre.!_ 

taciones podría seguir inscrito en la náaina de beneficiarios, du-

rante todo el período previsto en la ley o reglamento resll!!ctivo. 

Algunos rechazamientos de ofertas de trabajo no deberían --

considerarse como motivo que justifique la privací6n del derecho a 

prestaciones, tal es el caso de los rechazamientos justificados. 

Al respecto los convenios de la O.I.T. Convenio 102 de 1952, 

autoriza únicamente el pago de prestaciones en caso de imposibili-

dad de obtener un empleo conveniente, sin definir esta expresi6n. 

Por su parte el Covenio No. 44 sobre desempleo, dispone: 

No debe considerarse conveniente: a."- un empleo cuya acept.!_ 

ción implique la residencia en una región donde nó pueda consegui~ 

se un alojamiento adecuado: b.- un empleo cuya tasa de salario ~ea 

inferior o cuyas otras condiciones de trabajo sean menos favorables 

que las que él solicitante hubiera podido esperar, dada su profe--

sión habitua1,·en la región en que estaba generalmente empleado o-
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las que hubiere obtenido si hubiese continuado empleado en la mis-

ma forma. c.- Un empleo que se encuentre vacante en virtud de una-

suspensión del trabajo causada por un conflicto de trabajo d.- un-

empleo que por una razón diferente de las indicadas anterionaente-

y habida cuenta de todas las circunstancias y de la situación per-

sonal del solicitante, pueda ser rechazado con fundamento por el -

interesado. 

Existencia de otros ingresos. 

La interrupción del trabajo, no siempre implica la périda -

de los ingresos, ya que en algunos casos, el trabajador cuenta con 

recursos procedentes de otras fuentes, que en parte pueden cC111pen-

sar la pérdida del salario ocasionada.por el desempleo y re~ucir -

hasta cierto punto la necesidad de beneficiarse de prestaciones. -

Así· como la disponibilidad de ciertos recursos, y mientras el de--

sempleado pueda recurrir a ellos debería justificar •la pérdida del 

Derecho a Prestaciones o una reducción de la cuantía de las mismas. 

Proporcionar la pensión en este caso, seria contrario a los 

principios fundamentales de los regÍÍnenes contributivos del Sequro 

de Desempleo. De ahí que sólo se tratará con derecho a pensión a -
~ . 

quienes no perciban otros ingresos. 
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I.- Los centros vacaionales, deben usarse como medicinales 

en los casos necesarios, más no unicamente para lucrar. 

II.- La Prevención de accidentes tiene enorme importancia -

y para dar cumplimiento a la naturaleza de la Sequridad 

Social, es necesario atenderla para reducir los innum,!. 

rables accidentes. 

III.- Toda pérdida de salario, que justifique ser compensada 

sea cual fuere su causa, dará lugar a una prestaci6n. 

IV.- El Seguro de Desempleo debe ~onsiderarse como parte i.!l 

dispensable del programa Social de nuestro Estado, en-

virtud de existir posibilidades de ser aplicado. 

v.- Las bases para establecer el Seguro de Desempleo en M! 

xico son: 

a)- Declarar Legalmente como obligatorio el Seguro de De--

sempleo. 

b)- Organizar oficinas de colocación (Organismo.federal o-

regional de colocación) •. 

e)- Establecer un fondo econéirnico p~ra el Seguro de Desem

pleo en forma tripartida, integrado por las cuotas de-

los Empleadores, Trabajadores y Estado. 

d)- Debe ser administrado por un Organismo descentralizado 

de nueva formación, o un departamento especial que ---

bién puede depender del Instituto Mexicano del Seguro-
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Social {esto tiene como razón, el que se aprovecha la -

experiencia en materia de Seguro Social). 

e)~ considerar obligatorio el Seguro de Desempleo, únicamen 

te a las personas que gocen del Seguró Social, para de-

esa manera establecer un mejor control. 
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