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INTRODUCCION. 

El observar la tremenda miseria en que vi-

. ven algunos sectores de la poblaci6n, y la lucha que se libra a ca-

da momento por obtener un equilibrio econ6mico más justo, ha fortifi 

cado en nosotros un vehemente deseo: penetrar en los ca~pos de la -

SEGURIDAD SOCÍAL, por considerar que este sistema bien empleado, co~ 

tribuir! cada día con mayor intensidad en el logro de un ~éxico me-

jor, al proporcionar principalmente a sus clases laborantes, mejores 

medios de vida con que vencer la adversidad, la pobreza y la enferm~ 

dad. 

Bl ser humano, por la limitación de sus f~ 

cultades, siente la necesidad de protección para su persona, los su

yos y de sus bienes contra las consecuencias de los riesgos que le -

amenazan, la presencia ineludible de ellos proviene de la incertidu~ 

bre respecto a los hechos futuros, y ante la imposibilidad de supri

mirlos, el hombre tiende a ponerse a cubierto de sus funestas conse

cuencias por medio del Seguro, que actualmente ha alcanzado gigante§ 

ca proyección en la vida de los pueblos, lo que hace que lo contem-

plemos como una disciplina científica en la que se desarrollan y pr~ 

liferan un conjunto sistematizado de principios jurídico económicos

y sociales. 

Miguel García Hernández. 



ttc A P I T U L O I~ 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SEGURO SOCIAL. 

Para partir de una base firme, diriamos que es -

verdaderamente imposible, ya que pretender encontrar los antecedentes 

m&s remotos del Seguro Social, equivale a despejar una incognita que

ha preocupado siempre al hombre, es decir, saber si en un principio -

el hombre vivía sólo o en sociedad. Como sabemos, a este respecto hay 

tesis en los dos sentidos, como por ejemplo Lucrecio en su De rerum -

natura (98-5 A.C.) dec!a "No podían procuar el bien común, no sab.hn

c6mo gobernar sus relaciones según la costumbre", de donde se despre~ 

de que el hombre aprendi6 a ser fuerte por si mismo y a vivir según -

su propio deseo. Por el contrario, Aristóteles consideraba al hombre

como un 11 zoon poli tik6n". Ahora bien, vemos que Malinowsky, Segi smund 

Freud y Lester Frank, dicen que no hay época solitaria, por que, por

ley natural, el individuo nace de alguien, eslabón familiar que se -

prolonga durante toda la vida y que toda acci.6n ejecutada por el hom

bre debe tener car&cter común, Si la atención se ha fijado en cuesti~ 

nes de carácter filosófico social, se debe al interés en investigar -

acerca de las primeras manifestaciones1 de asistencia para con el. pr6-

Simo por parte del hombre, ya que a la asistencia social se le consi

•era como la base de los modernos sistemas de Seguridad Social, parte 

esta de la ciencia llamada Previsi6n. 

Respecto a las manifestaciones de Asistencia So-

cial para con el pr6jimo cabe afirmar que éstas nacen de la propia -

evoluci6n del individuo. Decía S6crates "En la sociedad, el interés -

del individuo debe coincidir con el bienestar de la colectividad y --
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que el bienestar de 6sta, a su vez, debe a?'lllonizarse con las leyes 

de la naturaleza". Por su parte Locke afirmaba que los deseos del

hombre coinciden con su bien y esa teor!a no ha sido desplazada; -

pero aGn el concepto de asistencia forma parte del individuo y pe~ 

tenece a los ac~os propios de su voluntad. 

La Asistencia parte de la ciencia de la -

Previsión, evolucion6 del altruista socorro y caridad individual -

hasta el principio obligatorio por parte del Estado hacia el indi

viduo desvalido que mendigaba la caridad. 

La Previsi6n (del Lat. Praevisto, onis.), 

es la ciencia que trata de los hechos y de las acciones que se re! 

lizan anticipadamente para evitar un riesgo o una cosa. Al respec

to dice el Dr. Bonilla Mar!n "La previsi6n se ocupa de hechos o p~ 

sibles acontecimientos futu~os o i~ciertos, con el fin de entende~ 

los, o reducir o compensar sus efectos". 

A).-EL SEGURO EN EL DERECHO ROMANO. 

Tenemos conocimientos, que muchos pueblos 

de la antiguedad como Babilonia, Egipto, Grecia, Rodas, Fenicio y

su colonia Cártago, tuvieron un elevadísimo indice de prosperidad

mercantil. Sin duda a ello debió corresponder la existencia de un

derecho consuetudinario o escrito, pero con la característica de -

ser eminentemente comercial y que estaba llamado a satisfacer las

necesidades econ6micas de aquellos pueblos. Desafortunadamente las 

noticias que se tienen acerca de estas instituciones son harto de

ficientes, lo más que se sabe con certeza, es que existieron las -

famos!simas LEYES RODIAS, de Rodas, isla en que los dorios funda-

ron una Colonia, la oual logr6 se1' un mercado internacional de - -

gran 6rden. Siendo las LEYES RODIAS, una gran compilación de Dere-



cho Mercantil; pero sobre todo de De1•echo Marítimo y esto no es -

por el solo hecho de afirmarlo, sino que como prueba de ello, es -

que algunas de sus disposiciones pasaron a formar parte del Dere-

cho Romano. (vid. Ti t. II, de l.ege Rhodia de iactu, Lib, XIV del -

Digesto). Al grado que el Emperador Antonino refirió algo en el 

sentido de que si a ~l le pertenecia el imperio del mundo, a la 

Ley Rodia, le pertenecía el del mar; en cuanto no se opusiera la -

Ley llomana • ( l ) 

Verdaderamente interesante sería conocer

esas instituciones, pues s6lo unas cuantas disposiciones de la ce

lebre compilaci6n del siglo VI se refieren de modo especial al De

recho Mercantil, siendo casi .todas ellas de car&cter mal"ítimo. Bien 

pudo haber sido por el sentimiento de los orgullosos dominadores -

del mundo quienes tuvieron siempre en bajo concepto el ejercicio -

del comercio, mismo que dejaron a sus esclavos y vencidos, bien -

por el hecho de que les bastara su derecho pretorio, tan universal, 

tan flexible y sobre todo tan humano, o bien por lo uno y por lo -

otro, lo que si es vel"daderamente cierto y lamentable es que no co

nocieron un sistema especial de instituciones jurídicas destinadas

ª regular el ejercicio de la profeai6n de comerciantes, dando por -

concluai6n, que para ellos nunca existió la distinción entre actos-· 

jur!dicos comerciales y civiles, Es decir, durante los primeros 

siglos de Roma, el Derecho se encuentra unido, y no s6lo unido, si

no subordinado a la religión; pero consel"vando su dominio propio, -

asimismo los romanos con diferentes expresio~es designaban las ins

tituciones que emanaban según ellos de la divinidad o bien del hom

bre, d&ndoae la siguiente clasificaci6n: 

ti).- Derecho Mercantil Mexicano.-relipe de J, Tena.- Pag. 78·.-196 .. 
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JUS, es la obra de la humanidad, LEX humana y 

FAS, es el derecho sagrado, LEX divina. 

Esta distinci6n tan tajante que ten!an, en un mome~ 

to dado se acaba, y es la palabra JUS la que se aplica al Derecho

en toda su integl'idad. 

Ahora bien, en Derecho Romano nos encontramos con -

el NAUTICUM - FENUS.- Este es el HUTUUM de una naturaleza especial 

en que el dinero prestado debe ser empleado en el Comercio Mar!ti

mo y estA sujeto a la suerte de un transporte por mar y llamado -

por esta raz6n PECUNIA TRAJECTITIA. El prestatario no debe nada -

ai el navio perece con el dinero; debe devolver la cantidad si el

viaje es feliz. 

Como compensaci6n a este riesgo de p~rdida, y para

alentar a loa ciudadanos a arriesgar sus capitales en estas opera

ciones comerciales, que los peligros de la navegaci6n hacian arrie! 

gados, el prestamista pod!a hacerse pagar pingues intereses, aún -

superiores a la taaa legal, y estos intereses eran exigibles en -

virtud de un simple pacto. Estas reglas especiales estan, por otra 

parte, limitados a la duraci6n del viaje, es decir, al tiempo du-

rante el cual los riesgos son a costa del prestalllista. 

Ahora bien, podemos decir que lo que hubo en reali

dad son .iitecedentea relacionados con el seguro en general, la pr! 

viai6n, aisma que era practicada en los tiempos prilllitivos, m.4s no 

el segUl'O propiaJMJnte dicho. 

Los legionarios romanos depositaban la mit*1 de los 

regalo• que se les hacian en dinero para servirse de el en la ve-

je& o invalidez. (2) 

(2),-De los Seguros Sociales a la SegU!'idad Social.-Arce Cano Gus
tavo.- P,g.63 Editorial Porrua, 
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Se dice tambi6n que existieron las asocia

ciones que fueran constituidas por artesanos CCOLLEGIO TENUIERUM, -

COLLEGIO FUNETATICIA), que otorgaba a sus adheridos, mediante una -

insignificante cuota de ingreso y una cuota periodica m1nima, dt!re

cho a sepultura y funerales, 

Roma conoció las instituciones de previsión 

a las que aplic6 los principios científicos, como es la tabla de -

mortalidad del siglo III de UlpiAno. 

Existen igualmente datos históricos que h~ 

bo la aplicación de la mutualidad, se dice que en Roma hubo grandes 

grupos de militares que proporcionaban a sus miembros compensasio-

nea en casos de retiro o incapacidad. (3) y en el TALMUD, se anota

que entre riberefios del Golfo Pérsico, cuando un navier~ perdía su

nav!o, sin su culpa, se le proporcionaba otro navío por un fondo -

común de marinos. (~) 

Pero en t6rD)inos generales, tanto entre -

los griegos, como entre los egipcios y los romanos, no se iba más -

all' de la solidaridad familiar para remediar las consecuencias de

la realización de loa riesgos. Es decir, entre ellos, teniendo con

ciencia del mal que sufría un miembro de su núcleo, al haberle ocu

rrido un siniestro, y seguramente p ensando en que ellos mismos po

drían encontrarse en aquella condición tan desfavorable que podía -

hacer caer en la desgracia no sólo al miembro del núcleo, sino junto 

con él a su familia por haberse perdido lo que quizá era el único -

medio para obtener sus satisfactores más indispensables, es decir,

habex' perdido su medio de vida, era entonces cuando venia la soli-

daridad familiar pllt'a tratar de remediar las consecuencias produci

das por el riesgo realizado. 
\3).- Tratacro--cre-ros Seguros de Transportes.-Pedro Hors y Bans 
(1¡), - Tratado de los Seguros de Transportes. -Pedt•o Hors y Bans. 
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B).-DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL EN LA EDAD MEDIA Y LA 
EDAD MODERNA. 

Ayer, hoy y siempre existirán sobre las so

luciones ·y justos sistemas de vida, instituciones y corrientes ideo-

16gicas diversas, por lo que, se puede afirmar, que la lucha de cla

~•• siempre vivirá; esto del qs firmeza a una necesidad de siempre,

la de la existencia de una reotacxia positivo-negativa. Este fen6me

no socialmente hablando, ya se manifestaba con claridad en la Edad -

Media, por lo que podemos decir, que quien vive en una sociedad, en

una interdependencia social, lo menos a que tiene derecho, es a con

serv&I' la vida: pero en una forma digna y sin deshonor, pues es jus

to que la per1ona que contribuye a esa interdependencia social, que

debido al trabajo de cada d{a va mermando sus fuerzas por el bien de 

la r.r.•ciedad, esta sociedad le responda , de allt que antes exisdan

en l.:\. mundo individualista per1onas físicas y morales que sintUndo

se comprometidas moralmente, adem's de encontrarse influenciadas por 

el eap!ritu religioso, ayudaban al menesteroso, mismos que en la ma

yor·h. de los casos no eran sino trabajadore~ que hablan enfermado -

y que no contando con los pocos recursos de su salario, debido a su

incapacidad, catan hasta el ,.ado de solicitar la caridad pública; -

pero desgraciadamente, esa caridad pública no era para aliviar sus -

males e incorporarles a la fuente de trabajo, sino que les serv!a -

para 11141 morir. Dicho de otra manera, el hombre cumple su misi6n en

la 1oci•dad y en la vida cuando desarrolla, en la medida de sus 

fuerzas y en tanto las conserve, una labor Gtil y honesta, y la so-

ciedad, el Estado y el Derecho tienen la obligaci6n de acudir en su

ayuda cuando la adversidad o la vejez le impidan continuar trabajan

do. El hombre que trabaja, entrega toda su energta de trabajo y por-
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ello tiene derecho a obtener los medios necesarios para conducir -

una existencia digna, en el presente y en el futuro. Así se observa 

~ue ante l& brutal miseria florecia compasivo un sentimiento de a~ 

da.re• unos a otro1 porque el hombre de todos los tiempos ha sentido 

aiedo a lo desconocido y por raz6n l6gica el trabajador lo siente -

a.ta, siendo este el motivo por el que ha tendido a protegerse, ayu

d&ndoae con sus semejantes para hacer m!s ligera la carga tremenda

de la vida. 

Es en el medievo precisamente cuando apar! 

cen las primeras instituciones laicas, profanas y religiosas, que -

como ya he dado a entender, no se interesaban en investigar el por

qui de las causas de ~ta hambre, enfermedad, dolor, miseria y de

sigualdad econ6mica •ocial, si advertían los efectos y se empezaban 

a preocupar por darles aoluci6n. Así nacieron los gremios medieva-

les, en loa que, a diferencia de los liturgicos de Egipto, empezaron 

a brotar laa primeras manifestaciones de regímenes de Seguridad co

lectiva, estos gremios ae caracterizaban por dos elementos: 

1.-Pose!an un monopolio hacia el exterior

d• la profesi6n que explotaban. 

2.-La seguridad de su trabajo para toda la 

vida, de esta tendencia al aseguramiento contra un posible desplaz~ 

miento de sus fuentes de trabajo surge incuestionablemente la nece

sidad de agruparse. 

Europa en aquel tiempo, recibe un torrente 

religioso de nuevas ideas, tales como el repartir las riquezas con

los que carecen de ellas, el venero nacido en Jerusal6m se apresó -

en Roma para regar el mundo con principios de amor, fraternidad, C! 

ridad, etc •• La asistencia social cobraba una fuerza jamás tenida.-
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Así nacieron instituciones religiosas de asís 

tencia como las "fraternitates", "corporaciones" o grupos menores in! 

pirados en aquellos principios de amor, fraternidad, caridad, etc, H~ 

hiendo 6rdenes como la Franciscana que otorgaba préstamos de dinero a 

los pobres sin cobro de interéses y sin empeñar prenda. Todo esto co

mo ya quedo anotado, más que favorecer, perjudicó a los sectores nec! 

sitados, pues se hund!an en la indigencia, vicios y holgazanería, es

to cuando era solamente gente necesitada; pero cuando además de ser -

necesitada se encontraba enferma, sólo era la caridad para ayudar~e a 

mal morir como ya se indicó con anterioridad. Además la beneficencia

en ningún momento ha sido del afecto de la clase proletaria. Su natu

raleza de socorro presenta en los trabajadores ANIMADVERSION hacia -

ella. La caridad ya sea de los particulares o pública no es halagado

ra, por el hecho de que hiere el honor y la dignidad de las personas

que la reciben. 

Los móviles que impulsaron al individuo a o~ 

ganizarse en la Edad Media, son contrarios a la idea privativa de la

seguridad porque nacían de un pobre sentido egoista, ya que, los gre

mios al integrarse, constitu!an una unidad cerrada e impedían el in-

greso de nuevos elementos a esa fuente de trabajo, elementos que al -

verse desplazados, caía~ en la mendicidad y el parasitismo. Algo seme 

jante c;curre con las organizaciones religiosas, que incluso se oponían 

al fincamiento de la previsión en que se funda la seguridad social, -

la que es bien sabido, defiende a la colectividad con medidas previs2 

ras de los posibles riesgos. 

La Edad Media también se caracteriza por el

nacimiento que da a la economía de la ciudad, en este estrato socio-

económico es cuando el artesano ya forma<lo se separa de la familia --
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proyectándose hacia la industria especializada, es aquí precisamente 

donde se advierten las bases de la seguridad social. 

La expansión del comercio·y el auge de la -

industria, aumentan el pauperismo y las instituciones privadas ya no 

pudieron segruir proporcionando socorro a los menesterosos. 

Para asegurar la prosperidad y tranquilidad 

social, el Estado haciendo uso de la fuerza pablica empieza a organf 

zar, reglamentar y controlar las corrientes nacionales tendientes al 

mejo~amiento de la sociedad. 

EDAD MODERNA. 

Es el siglo XV el de singular importancia -

para la Seguridad Social, ya que el altruismo se transforma en patet 

nidad real y efectiva por parte del Estado, el cual desde ese momen

to vigila y protege a la sociedad por medio de la Ley como era su de 

ber. 

La previsi6n en ésta época adquiere un 

gran incremento por la atención que le prestan los gobiernos de los

pa!ses, ya que se dictan acertadas disposiciones y en particular en

lo referente a seguros voluntarios y seguros sociales. 

El pa1s vanguardia en los campos de una Se

guridad Social p~imitiva es España, con sus Ordenanzas de Burgos de-

1494, Barcelona 1~95, Sevilla 155~. En Italia también brotan princi

pios de la Seguridad Social como los Estatutos de Génova del año de-

1588, que no permit!an sin permiso del Senado, aceptar seguridades,

compromisos o apuestas sobre la vida del Papa, Emperador, Reyes, Car 

denales, grandes Duques, etc. 

Inglaterra, en 15~1 promulga la L~y de - -
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Wisby, que exigía en ciertos casos, asegurar contra naufragio la vid~ 

de los capitanes de barco. En 1601 (bajo el reinado de Isabel II), se 

decreta la obligaci6n que tiene el gobierno de ayudar a los desvali-

dos. A fines del siglo XVII, las Leyes Tributarias de Pitt permiten-

eximir del Impuesto sobre la renta a las primas del seguro de vida. 

En 1871 crea el sisteaa de Seguro Libre, - -

siendo enriquecido con reformas notables en 1896, hasta llegar a la-

implantaci6n del Seguro Obligatorio para los trabajadores, en el año

de 1911, del que se hará un analisis m&s adelante. 

En Alemania las Ordenanzas de Seguros de - -

Midderburg de 1600 y de Koingeber de 1730, establecen prohibiciones -

sobre el asegurar la vida de una persona. Pero a partir ae la aplica

ción de la Pol!tica Social alemana a mediados del siglo XIX, empieza

la creaci6n de una legislación protectora de los trabajadores. El de

sarrollo del Seguro de Accidentes se inicia en 18~5 y se establece -

con car&cter obligatorio el Seguro Minero en 185~. A dicho país con -

el canciller Bismarck, corresponde el honor de haber creado en forma

real y efectiva, un sistema que asegura a los trabajadores de los - -

riesgos principales de la vida, esto ocurre inicialmente en el afio de 

1883 al crearse el seguro de enfermedades, que abarc6 al de materni-

dad; en l881t, se crea el Seguro de Accidentes de ·rrabajo,en 1889 el -

de vejez e invalidez y en 1911, se recopilaron estas disposiciones -

en el C6digo Federal de Seguros Sociales, extendiendo los be~ficios

al seguro de empleados y de super-vivencias. 

Después de la Primera Guerra Mundial, en - -

1923, se crea la Ley del Seguro Social de los Mineros y el 11 de ago! 

to de 1927, con apoyo en la Constitución de Weimar, la Ley del Seguro 

Social contra el paro forzoso. 
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Después de haberse mencionado algunos antec~ 

dentes, a continuaci6n en forma breve, indicaré las carácterísticas -

y modalidades m&s elementales en el campo que se pretende analizar de 

algunos países en Europa y América, dando idea del desarrollo que ha

tenido en el mundo. 

rRANCIA. 

Entre los antecedentes más antiguos del Seg~ 

ro, habrá que mencionar los de carácter prohibitivo o restrictivo co

mo el "GUIOON DE LAMER", C6digo de Comercio promulgado en Rouen, en

el siglo XV, que prohi~~a los seguros sobre la vida de las personas -

que emprenden un viaje o los créditos de que deben responder quienes

se trasladan de un país a otro. 

Por su antiguedad e importancia hay que citar 

las Ordenanzas de Amsterdarn de 1598 1 Rotterdam de 1601¡ y 1635 y Fran

ceea de la Harina de 1681¡, que prohibían asegurar la vida de una per

sona. 

En este país, lo mismo que en Holandamuchos -

afios antes que en Alemania e Inglaterra, se dictaron renglones lega-

les para crear sistemas en favor de los indigentes, esto ocurría en -

el afio de 1536, y las instituciones encargadas de llevarlas a la prá~ 

tica fueron religiosas, Algunos afios después se facult6 a estas inst~ 

tuciones para exigir impuesto a los ricos con la condición única de -

resolver el problema de la indigencia. No obstante la estrecha liga -

entre Estado y Clero y a pesar de la eran labor social de éste último 

los avances de la seguridad fue1on mínimos y pox• lo tanto ineficaces. 

Los hospitales e instituciones de ayuda que

habS.an sido formados o fundados por el clero, con el paso de la Revo-
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luci6n fueron semi-exterminados y a punto estuvieron de desaparecer

con los decretos absurdos dictados por los pensadores, los cuales no 

tuvieron visi6n alguna·para solucionar los problemas de miseria tan

tremendos que padeci6 Francia. Con el cambio· político de Luis XVIII, 

surgieron esperanzas de que Francia prosperar! en los campos de la -

Asistencia y el Seguro, no ocurriendo esto por lo que el citado país 

sigui6 padeciendo hambre y miseria. El renacimiento franc6s en la -

Seguridad Social surge hasta fines del siglo XIX , cuando establece

el Seguro de Paro y el Seguro con carácter obligatorio contra la In

validez, V•á•z y Muerte. En 1919 se considera a la enfermedad como -

riesgo profesional y en 1928 se implanta totalmente el Seguro Oblig! 

torio. 

La aplicaci6n de la Seguridad Social, por -

101 antecedentes antes comentados, se inicia con el desarrollo de ~

loa Seguros Sociales y un antecedente fundamental de 6stos Seguros,

es el estudio de los seguros mercantiles, ya que estos determinaron

los sistemas y las t6cnicas, que posteriormente se transforman a una 

idea social. 

El tratadista Alfrado Manes, realiza un es

tudio conjunto del Seguro Mercantil y los Seguros Sociales y anota -

que la historia del seguro se divide en tres grandes per!odos: 

I.-Va desde mediados del Siglo XIV hasta f! 

nea del XVII, per!odo en el cual se crea la p6liza del Seguro. 

II.- Que abarca del siglo XVIII y la primera

mitad del XIX, en que se fundan las compañías aseguradoras, y 

III.- Es el periodo en que vivimos y que pode

mos llamar la 6poca de la explotaci6n moderna y en gran escala del -

Seguro, a la vez que la de los Seguros Sociales, que como la indivi-
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dual trasciende r'pidamente de las Fronteras Nacionales.(5) 

Hace menci6n Alfredo Manes, que los antiguos 

gremios dictaban normas por medio de las cuales la organizaci6n se -

comprometía a indemnizar hasta un cierto limite a sus miembros de los 

daftos que se les producían por naufragio, incendio, inundaci6n o robo, 

Pata tal efecto los agremiados abonaban una cantidad periódica. 

SegGn el autor mencionado, fueron los fisi6-

cratas los que abrieron los horizontes al Seguro Social, al acabar -

con el Mercantilismo e implantar las.teor!as individualistas. Expli-

cando que, la abolici6n del proteccionismo, la decadencia de los gre

mios y organizaciones profesionales, aislan al individuo y al tener -

este la conciencia del desamparo que hemos mencionado, se ve en la n! 

cesidad de asociarse para la consecución de fines comunes. 

Reeumiendo podemos decir, que antes del sig

lo XIX el Estado hab!a concretado su intervenci6n al dictado de cier

tas normas, especiallllente de car&cter prohibitivo respecto de las - -

instituciones aseguradoras y la pol!tica del Seguro se pone en moví-

miento, ya en forma sistematizada, despu&s del mencionado siglo. 

Por 4ltimo, Alfredo ~anea indica que en el -

siglo XIX y sobre todo en su segunda mitad, al implantar la igualdad

de todos ante la Ley y unido esto al rlpido desarrollo de la indus--

tria, que hace aumentar considerablemente el nGmero de asalariados, -

estos empiezan a organizarse profesional y pol!ticamente. La implant! 

ci6n del Sufragio Universal fortific6 la posici6n de la clase obrera

Y oblig6 a los directores responsables del Estado si quer!an conser-

varlo en 1u1 fundamentos, a dictar una serie de medidas, que son las-

' que acostumbramos estudiar en principio, bajo el nombre de Legisla--

ci6n Social. (6) 

<s>.- Teorla General del Seguro.- Alfredo Manes 
(~).- Teoria General del Seguro.- Alfredo Manes. 
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ALEMANIA • 

Federico Baach, aeftala como antecedente• pre

ouraorea de la Se1uridad Social, laa instituciones organizadas bajo el 

1iat ... ¡reaial en la Edad Media, que ten!an como finalidades la• de -

aatiafacer laa neceaidadea de previsi6n social en fol'lfta de casos de •n 
fel'lledad•a, ayudaa de entierro, etc., e indica •ue antes de cualesquier 

otro, loa aineroa de Alemania ten1an ya una aplicaci6n de Seguridad -

Social en el faaoao SegUl'O Minero (Knappschftveraicherung) 1 siendo es

te un Hguro de colabol'aci6n entre patrones, obreros y el estado, en -

fol'll& de ••lul'O obligatorio, y por ello encierra ya los rasgos princi

pal•• de un Se¡uro Social verdadero, e influy6 notablemente en la le-

gialaci6n al..ana, la que posteriol'lllente ea un ejemplo para las legis

laciones de todo el 11\lndo. (7) 

Bach dice que en afto de 18511, se expide una -

legialaci6n especial, d~dolea car&cter obligatorio a las cajas de Se

guro Minero y que la explicaci6n del porque la primera instituci6n de

la Seguridad Social fue en la llliner!a, se entiende al analizar que los 

trabajadores mineros eatan sujetos a mayores riesgos que los obreros -

·de laa dem&s induatriaa. 

El maestro Alfonso Herrera Qüt!errez, coinci

de con Federico Bach al decir que·1a disposici6n más importante de la

Seguridad Social propiamente dicha, se dicta inicialmente para todos -

los trabajadores de las minas, en virtud del cual estas gozaban de a-

tenci6n médica y numerario en los casos de enfermedades o de acciden-

tes y una pensi6n vitalicia si quedaban incapacitados; concedi6ndose 

taml;ién a la viuda, en caso de auerte, un subsidio en dinero durante -

el i•esto de su vida y fondos necesarios para el sostenimiento y educa-

(7).- Los Seguros Sociales en el Extranjero.- Federico Bach. 
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ci6n de sus hijos menores de l~ afios, (8) 

1Ml Seguridad Social por lo tanto, es para el 

Estado uno de los m&s importantes coadyuvantes en la soluci6n de los

problemas de las clases laborantes. 

Como ha quedado anotado, a Alemania se le -

atribuye el haber creado en forma real y efectiva un sistema general

de aseguramiento a los trabajadores de los riesgos principales de la

vida. 

Todo lo anterior, no es eino la consecuencia 

del cambio en la ideolog!a pol!tica del Estado Alemán, ya que a medi~ 

dos del siglo XIX este pa!s se torna franco partidario del intervenci2 

nismo de Estado como doctrina política general. 

L4 Seguridad Social en Alemania se fue ha--

ciendo en forma progresiva a partir de 1883 y fue el 11 de agosto de-

1927, cuando se promulg6 la Ley del Seguro Social contra el Paro·ror-

zoso. 

INGLATERRA. 

Con la implantación del Seguro Obligatorio

para los trabajadores, en el ano de 1911, las autoridades de ese pa!s 

han tenido como una de sus metas, el perfeccionar los sistemas exis-

tentes de Seguridad Social. 

Es este pa!s en donde se crean compan!as 

aseguradorar intergubernamentales o bien descentralizadas, que sin el 

ánimo de bu~ ar utilidades (no quiere decir que no las tengan) cubren 

algunas cat~;or!as de seguro en el sector popular. 

Inglaterra junto con otros pa!ses, fue de -

los primer· en establecer los subsidios y asignaciones familiares Y-
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la protecci6n a los cesantes hasta con 26 semanas y concluido este -

per!odo interviene el Estado con subsidios asistenciales para el sec 

tor laborante cesado. 

Adn cuando los sistemas de Seguridad Social 

en Inglaterra han logrado controlar bastante las plagas de la mise-

ria, el desempleo, carencia de habitación, etc., reconocen los técni 

cos que la lucha en estos terrenos es titánica; por lo que día con día 

se preocupan por abrir nuevos cauces de seguridad o asistencia como

•l PLAN BEVERIDGE. 

Este pa!s al poner en marcha el PLAN BEVt-

RIDGE 1 es el primero en aplicar un sistema integral de Seguridad So

cial en el mundo. 

El referido plan, fue creado por SIR - - -

WILLIAM BEVERIDGE 1 después de muchos estudios en el año de 19~2 1 lo

presenta al Gobierno Bridnico nombr.Sndolo "Infomre Sobre el Seguro

Social y sus Servicios Conexos", Poniéndose a la prS.ctica en 19~5 y

•• establece el Seguro Nacional en Inglaterra en este afto. 

El PLAN BEVERIDGE, consiste principalmente

en dar a todos algo a cambio de su esfuerzo, clasificando en ocho e! 

peciee las principales necesidade's, ( 8 )-

1. - PARO.- Imposibilidad de obtener coloca

ci6n para una persona que viva de un salario y se encuentre capacit! 

da para trabajar. Se cubre con el subsidio de paro, m!s la asigna--

ci6n de traslado, 

2.- IlflJTILIDAD.- Inhabilitaci6n de una per

sona en edad de laborar, que se ve en la imposibilidad de seguir tr! 

'bajando, Queda cubierta por el subsidio de incapacidad y la pensi6n

obrer1t. 

(8),- Loo Seguros Sociales en M~xico.- Gustavo Arce Cano. 
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3.-DESAPARICION DEL MEDIO DE GANARSE LA VIDA.

Se combate con el subsidio de readaptación profesional. 

4.- NECESIDAD DEL MATRIMONIO PARA LA MUJER.- -

Se cubre por la p6liza de ama de casa, que incluye estas previsiones: 

a).- Boda, por medio de la dote matrimonial. 

b),- Parto, por medio de la asignaci6n de ma--

ternidad. 

c).- Separaci6n conyugal, por medio del subsi

dio de separaci6n, etc. 

s.- VEJEZ.- Cubierta por la pensi6n de retiro

del trabajo retribuido o no. 

6,- GASTOS DE ENTIERRO.- Del asegurado o de -

personas a su cargo, se cubre con el pago de inhumaci6n. 

7.- INFANCIA,- Cubierta por las bonificaciones 

para hijos menores de 16 aftos y mientras dure la ensefianza escolar, y 

8.- ENFERMEDADES O IMPEDIMENTOS FISICOS,- Cuya 

necesidad se cubre con tratamiento médico, hospitalización y readap

taci6n post médica. 

El Sistema de Seguridad Social propuesto, des

cansa en seis principios fundamentales. 

l.- TARIFA COMUN DE SUBSIDIOS PARA VIVIR.- Es

decir, establecer una tarifa com~n para el subsidio del seguro, ind! 

pendientemente de los ingresos individuales. 

2.- TARIFA COMUN DE CUOTAS.- Que la cuota obl! 

gatoria a cada persona asegurada y a su patrono, sea de igual monto. 

Y persona que pague la misma cuota, debe tener la misma seguridad, -

principio ~ste, donde se aprecia cien por ciento la equidad. 
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3.- UNIFICACION DE RESPONSABILIDAD ADMINIS

TRATIVA.- Esto es en interés de la eficacia del servicio y de la ec~ 

nimía. Cada asegurado tendrá una sola cuota semanal, correspondiénd~ 

le todos los beneficios a que tenga derecho. 

4.- SUFICIENCIA DE LOS SUBSIDIOS.- Se deben 

otorgar beneficios suficientes en cuantía y duraci6n. 

s.- EXTENSION.- No se debe confiar a la 

asistencia pública ningún riesgo general, y 

6.- CLASIFICACION.- Se debe tener en cuenta 

los diferentes medios de ganarse la vida, clasificando a los miem--

bros de la sociedad en grupos. 

El plan desde el punto de vista financiero

indica que el Estado pagar! las tres cuartas partes para prestacio-

nea madicas y costear' íntegramente las asignaciones infantiles y el 

d'ficit general. Todos loa de~'ª riesgos se cubren, conservando el -

sistema de contribuci6n tripartita (Estado, patrono y trabajador). 

Como parte final, el referido Plan Beveridge, 

indica que las prestaciones m•dicas serán administradas por el Mini! 

terio de Salubridad y las prestacionea en dinero lo serán por el Mi

nisterio de Seguridad Social. 

Dentro de las 11\0dalidades de la aplicación

de la Seguridad Social, haremos referencia a las siguiente$, mismas

que' se consideran t!picas y de mayor importancia ocurridas en los -

siguientes paises. 

SUIZA 

El seguro se establece por sufragio directo 

y con fundamento en una adici6n que sufrió su Constitución Federal -

de lBSO. 
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BELGICA. 

Para los accidentes profesionales, aunque

el patrono debe forzosamente asegurar a sus trabajadores, al ocurrir 

el riesgo puede optar entre una cauci6n, agruparse en mutualidad, -

asegurarse en una Caja Nacional o en una compañia de seguros, 

ESPAAA. 

El empresario tiene la obligaci6n de asegu

rar a sus asa1ariados y cumple dicha obligaci6n celebrando contrato

con la Caja Nacional de Seguros contra accidentes, mediante convenio 

con sociedades de seguros contra accidentes, mediante convenio con -

sociedades de seguros legalmente formadas o inscribiéndose en mutua

lidades con1t~tuidas para dicho fin. 

Dentro de los antecedentes de la Seguridad

Social en Am&rica podemos mencionar que CHILE, fue el primer país -

americano que implant6 una excelente legislación, que constituyó un

gran estímulo para todos los dem!s pueblos de América, 

CANADA. 

Este pa!s propuso un plan, para la exten--

ci6n de los Seguros Sociales existentes en el dominio, mismo que es

como sigue: 

El Dr. L.C. MARSCH, miembro del Comite Con

sultivo de Reconstrucci6n del Canadá, formuló un plan de Seguridad -

Ecoriómica, donde analiza métodos para extender los seguros sociales

existentes en el dominio. 

Los métodos que propone MARSCH, pueden ser 

div.ididos en seis partes: 
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l.- COMPENSACION POR ACCIDENTES INDUSTRIA

LES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.- Los actuales sistemas provincia

les continuar!an; pero extendiendo su campo de aplicación. 

2.- EL SEGURO DE ENFERMEDAD,QUE OTORGUE 

ASISTENCIA MEDICA.- Este sería obligatorio para los adultos, solte

ros y casados. Su fondo se constituiría con las cuotas de los aseg~ 

rados, subsidios federales y de las provincias. Los hijos y la esp2 

sa de los asegurados tendrían derecho igualmente a la asistencia mé 

dica. Las cotizaciones variarían de acuerdo con la renta de los in

dividuos comprendidos en el r~gimen. 

3,- PENSIONES DE INCAPACIDAD, VIUDEZ, VE-

JEZ Y ORFANDAD, ADMINISTRADAS POR EL DOMINIO.- Las cotizaciones se

rian iguales a las del seguro de enfermedad, 

~.- SEGURO DE CESANTIA Y ENFERMEDAD PARA -

LOS ASALARIADOS DE LA INDUSTRIA Y REGIONES URBANAS, ADMINISTRADO -

POR EL GOBIERNO FEDERAL.- Las cuotas serían enteradas por los patr2 

nes y como una excepci6n, las mismas serían proporcionales a los sa 

larios, agrupados por categorías. 

S.- UN PROGRAMA DE INVERSION NACIONAL PARA 

EL FOMENTO DEL EMPLEO, ESTABLECIMIENTO DE AGENCIAS DE COLOCACION -

y POLITICA DE TRABAJO SUBSIDIADO.- Lo anterior, se financiaría con

el impuesto general administrado por el Dominio con cooperaci6n de

las provincias, y 

6,- ASIGNACIONES INFANTILES.- Financiadas

por las contribuciones federales y bajo el control del Gobierno cen 

tral. ( 9) 

Los pensionados deberán recibir cantidades 

(9),- Los Seguros Sociales en M~x.ico,- Gustavo Arce Cano. 
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iguales, no obstante que las cuotas sean diversas, salvo el caso de -

los asalariados y los subsidios deberán de sostener un mínimo de sub

sistencia. 

La aplicaci6n del método MARSCH, ha sido en

la clase rural principalmente y mediante asignaciones familiares, por 

lo que todavía no se integra un régimen de Seguridad Social. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

Uno de los factores que obligó a este país -

duefio de vertical y patente desarrollo en los campos de la Economía a 

crear y desarrollar un sistema de Seguridad Social fue la tremenda -

crisis econ6mica de 1929 que dejó sin empleo a miles y miles de trab~ 

jadores, debido entre otras causas a las qui6bras continuas de incon

tables fuentes de trabajo. 

El Gobierno, ante la tragedia, olvidándose -

del nivel de vida tan alto que había tenido la poblaci6n estadounide~ 

se, se decide a crear la Ley del Seguro Social, para tal efecto hizo

acopio de las experiencias de otros países en ese terreno. Así en -

l93S y erogando cantidades más que necesarias, adopta el sistema de -

Seguridad Social promulgando de inmediato la Ley contra la desocupa-

ci6n y la vejez. De las reformas que con posterioridad sufri6 dicha -

Ley, habr! que mencionar una muy importante, la de 1950 en la que se

hacen modificaciones a las tarifas y ~e da entrada a diferentes cla--

ses de trabajadores (THE AMERICAN SOCIAL SECURITY). 

Concluyendo lo relativo a la Seguridad So--

cial ~n la Uni6n Americana, habrá que decir que aún cuando fue impla~ 

tada tardíamente, ha dado resultados extraordinarios, 

La aplicaci6n del sistema de Segurida~ So---

-
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cial, es a base de diferentes tipos de programas Federales, Estata

les y algunos Federales Estatales, financiados conjuntamente y adm! 

nistrados por los Estados, bajo previsiones que llenan los requisi

tos Federales. 

Los distintos reg!menes de Seguridad So--

cial y las fechas en que fueron dictados, son los siguientes: 

Ley de Seguridad Social 1935. 

Ley de Retiro de loa FeJTOcarrilex•os. 

Ley del Seguro da Desempleo de los Ferrocarrileros 19~6. 

Ley del Seguro de Desempleo 1935. 

Leyes de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales dic

tadas progresivamente en los Estados, del a~o de 1911 a 19~9. 

Ley de Compensaci6n para Empleados Federales 1908-1916 

Ley de Compensaci6n para Estibadores y Trabajadores de Muebles o

de Obras Portuarias 1927 

El número de asegurados cotizantes incluyen 

do ferrocarrileros hasta diciembre de 1965, asciende a 66'300,000 y

de beneficiarios hasta noviembre de 1965, muestran un total de - - -

20 1175,000 y, hasta el año citado el total 4e beneficiarios por el -

Seguro de Desempleo (porcentaje semanal) fue de 859,000. Teniendo 

por Último 51 590,000 empresas registradas, hasta el citado año de 

1965. (10) 

(10).- MAKUAL Interamericano de Instituciones de Seguridad Social 
Ccfnut'e Pe1'll\anente Interamel"ic11nn f'1,.. c:(>l"UT':i~a~ ~nci-'1. ·-
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C),- EL SEGURO EN MEXICO; MEXICO COLONIAL Y MEXICO INDEPENDIENTE. 

Como remotos antecedentes de una primitiva 

aplicaci6n de la Seguridad Social en México, encontramos en la épo

ca colonial, que el 12 de Enero de 1763 en la Nueva España se esta

blece una instituci6n que proporciona a los Ministros de Audien -

cías, Tribunales de Cuentas y Oficiales de Hacienda, determinados -

beneficios, otorgando a sus viudad e hijos las subvenciones establ! 

cidas en sus reglamentos. Los Montepíos de viudas y pupilas, empi! 

zan a trabajar prlcticamente hasta el afio de 1770, estableciendose

descuentos sobre el sueldo para asegurar una suma que permita cono! 

der subsidios a los familiares del asegurado. 

Los Montepíos en México, y los,Gremios y -

corporaciones religiosas que en Europa, influyen poderosamente para 

la creaci6n de sociedades mutuali~tas y unidades mutualistas y uni

dades de seguridad colectiva. 

En los a~os de 1823, 1828, 1837, 1856, ---

1873, 1878 y 1880 aparecen principios de Seguridad Social, en forma 

de iniciativas y reglamentos. 

En el afio de 1828 el Gobierno de México, -

crea el primer ordenamiento legal que ampara a los trabajadores me

diante la publicaci6n del Decreto que establecía que los deudos Y = 

familiares de los empleados de la Casa de Moneda, que resultaran i

nutilizadas, recibirían pensiones y sumas en metálico, Sin embargo 

el tl:'atadista Vidal Lur.a Peralta opina que no es sino hasta el 2 de 

Septiembre de 1832, y más tarde el 18 de Abril de 1837, cuando son

cread•s propiamente las Leyes en las cuales ya se observa plenamen

te la intervenci6n del Estado, para subvencionar a ·sus empleados en 

sus cesantías y retiros. 
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Fue precisamente en ese afio de 1837 cuando 

se estableci6 un sistema de jubilaci6n para empleados adscritos a -

los servicios de cabotaje y de clasificación de aduanas 11arítimas y 

fronterizas, determinando que cuando los mismos se inutilizaran pa

ra el servicio, se les jubilara con todo su sueldo si este no exce

día de $ 600.00 pesos anuales, y siempre que pudieran acreditar de

terminado número de servicios y cierto número de afios. 

A partir del lo. de Enero de 1856 y dada -

la efectividad de las instituciones privadas, se declararon extin-

guido todos los descuentos de Montepíos, dejandose a los'empleados

la libertad de formar asociaciones de previsi6n u otra índole. Hay 

que aclarar que no obstante los defectos, los Montepíos lograron s2 

brevivir a la Ley promulgada en 1823 que los prohibía terminanteme~ 

te. 

La concepci6n real y definitiva de la ini

ciaci6n de nuestros iistemas de seguridad social, viene siendo con

nuestro Derecho del Trabajo, producto del movimiento revolucionario 

de 1910. 

El tratadista Migu•l García Cruz, indica -

que la seguridad social es postulado de los partidos políticos que

estructuraron la revoluci6n mexicana tales como: 

a).- Partido Liberal Mexicano. 
b).- Partido Demoer&tico, 
e).- Partidos Antireeleccionista y Constitucional Progresista. 
d).- Revolución Constitueionalista. 
e).- C~sa del Obrero Mundial y 

f).- Soberana Convenci6n Nacional Revolucionaria. 

El citado autor, hace aparecer como pion! 

ros de nuestra seguridad social a Ricardo Flores Magón, Francisco-
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I. Madero, Venustiano Carranza y al General Alvaro Obregón, indi-

cando además que en la época de nuestra revolución mexicana, surgen 

simultaneamente el D•recho del Trabajo, la asistencia, la Preven- -

si6n General y los Seguros Sociales. 

Se ha dicho que la primera disposición de

seguridad social establecida en nuestro país, aparece en la Ley del 

Trabajo del Estado de Yucat~n del 11 de Diciembre de 1915, que en -

su artículo 135 textualmente decía: "El gobierno fomentará una aso

ciación mutualista, en la cual se asegurarán los obreros contra los 

riegos de vejez y muerte". Con esto 'tnatán se adelantó al H. Con-

greso de la Uni6n en materia legislativa de seguros y estableció -

por primera vez en México el Seguro Obligatorio. 

En la Se1i6n del Congreso Constituyente c~ 

rrespondiente al día 23 de Enero de 1917, la Primera Comisión de 

Puntos Constitucionales Integrada por los Señores Francisco J. Múgi 
ca, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Ramos y L. G. Monsón 

presentó como Capítulo VI Constitucional el "Del trabajo y de la 

Previsión Social", que fue leído y arpobado en esa misma fecha, qu~ 

dando establecida la fracción XXIX del artículo 123 Constitucional, 

relacionada con la S1!guridad Social que textualmente decía: XXIX. -

Se consideran de utilidad social; el establecimiento de cajas de s~ 

guros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de 

trabajo, de accidente y de otros fines análogos, por lo cual, tanto 

el Gobierno Federal, como el de cada Estado, deberán fomentar la -

organizaci6n de instituciones de ésta índole para infundir e inclul 

car la previsión popular." 

Con lo anterior, corresponde a México el -

mi:rito de haber dictado la primera Constituci6n Política en América 

"~e se ocup6 de la Seguridad Social. 
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Los t&rminos establecidos en la fracción

XXIX del a?'ticulo 123 Constitucional, adolece de deficiencias y l! 
mitaciones explicables al considerar, que en 1917 no funcionaba en 

América la Seguridad Social propiamente dicha y era prácticamente

desconocida. 

El Dr. en Derecho Mario de la Cueva, afi~ 

ma que el concepto Constitucional mencionado se refiere a un segure 

potestativo y que no obstante su timidez, promovió la aspiración ~ 

hacia una Ley de Seguro Social, agregándose al mismo fen6meno que

se desarroll6 en Europa y los Estados Unidos, con el au~ento de 

las industrias y el creciente número de trabajadores. (10-a). 

La carencia de una disposici6n Constitu-

cional b&sica y clara, sobre Seguridad Social, suscit6 gran preoc~ 

paci6n y en la Sesi6n celebrada por la Cámara de Cenadores el d!a-

20 de Agosto de 1929, se aprob6 por unanimidad y sin discusi6n la

Reforma Constitucional propuesta por el Ejecutivo de la Fracci6n -

XXIX del artículo 123 Constitucional, y el dS.a 22 del mismo mes y

afio es aprobada igualmente por la Cámara de Diputados, publicándo

se en el Diario Oficial de la Federaci6n del d!a 6 de Septiembre -

del citado afio, quedando reformada la referida fracci6n en los si

guientes t'rminos. 

"XXIX.- Se considera de utilidad pública

la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá segu

ros de invalidéz, debida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otras con fines análogos." 

Dentro clel período intermedio a la Refor-

ClO-a) Derecho Mexicano del Trabajo.- Mario de la Cueva. 
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1114 Constitucional de la fracci6n XXIX del artículo 123 Constitucio

nal, el General Obreg6n en el año de 1921 elavoró el primer proyec

to de Ley del Seguro Social, que no lleg6 a promulgarse, pero que -

tuvo gran importancia p~r el interés que despert6 la expedición de-

1iicha Ley. 

En la exposici6n de motivos de éste proye~ 

to se expres6 que la desgracia del pueblo no recidía en la falta de 

leyes sino en las dificultades de su aplicaci6n. 

Después del proyecto del General Alvaro O

breg6n, en 1925 se elaf.oró un Proyecto de Ley Reglamentaria del ar

ticulo 123 Constitucional, que garantizaba a los obreros, atención

m6dica y pago de indemnizaciones por cuenta de los patrones. 

Otro antecedente importante es La Ley Gene 

ral de Pensiones Civiles de Retiro, promulgada el 12 de Agosto de -

1925. El fondo de pensiones se forma principalmente con el descue~ 

to forzoso sob~e los sueldos de los funcionarios y empleados durante 

el tiempo de sus servicios y con las subvenciones de la Federación

y Distrito y Territorios Federales. Entre las prestaciones que o -

torgaban, se cuentan las de tener derecho en los siguientes casos: 

a).- Cuando lleguen a la edad de SS años. 

b).- Cuando tengan 35 años de servicio. 

e).- Al inhabilitarse para el desempeño de 

su trabajo y 

d),- Al morir tienen derecho a la pensión

los deudos de los funcionarios y em--

pleados. 

Por Decreto del 13 de Noviembre de 1928, y 

por conducto de la Secretaría de Educación Pública se cre6 el Se~n~ 

ro Federal del maestro, teniendo finalidad ayudar a los deudos y fa 

miliares de los maestros, en los casos de defunci6n. 

iWWQíi~(i. t."El'fl~f': 

li H.~ .fi\ 
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Conforme al texto original de la parte in

t~oductiva del articulo 123 ae encomienda a los Estados la expedi-

ci6n de las Leyes del Trabajo y estos establecieron en sus C6digos

la indicaci6n a los patrones que podrían cumplir sus obligaciones -

sobre riesgos profesionales contratando seguros en beneficio de sus 

trabajadores. (Puebla, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Aguas Calie~ 

tes e Hidalgo) • 

En la exposición de motivos del Proyecto de 

la Secretaria de Industria se reconoció la sociedad de expedir la -

Ley del Seguro Social." 

"No basta afirmar el principio del riesgo

profecional y con sujeción al criterio que de él deriba, establecer 

tanto los casos de responsabilidad como el monto de las 'indemniza-

cienes. Es necesario dar a los trabajadores ala garantía de que 

persibirán la reparaci6n que les ha sido asignada. El primero y el 

más simple de los medios encontrados por la legislaci6n para dar e

sa seguridad a las victimas de un accidente de trabajo o a sus cau

sahabientes, consiste en atribuir a la indemnizaci6n el carácter de 

crédito, preferente sobre los bienes del deudor. Pero esta garantía 

es insuficiente, pués no asegura al acreedor contra el riego de in

solvencia del deudor. El Seguro es el medio más eficaz que permite 

no s6lo dar ésta garant!a al trabajador, sino tambi6n ofrecerle un

medio de reparar los perjuicios sufridos al realizarse los demás -

riesgos a que esta expuesto. La muerte, la enfermedad no profesio

nal, la invalidez ... " 

Por decreto del 27 de Enero de 1932, el -

Congreso de la Unión otorgó facultades extaordinarias al Ejecutivo

Federal, para que en un plazo que terminaba el 31 de Agosto de ese

mismo año, expidiera la Ley del Seguro Social Obligatorio, no curn--
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pliéndose lo anterior por acontecimientos políticos que culminaron -

c~n la renuncia presentada el 2 de septiembre de 1932 por el Sr. 

Ing. Pascual Ortír Rubio, a la Presidencia de los Estados Unidos Me-

xicanos. 

Al presentarse al Congreso de la Uni6n en -

el año de 1929 el Proyecto de la Ley Federal del Trabajo, en su ar-

tículo 368 se sigue pensando en instituciones priva~as para aplicar

los Seguros Sociales y al promulgarse dicha Ley el 18 de agosto de -

1931, se continua con la idea de asegurar a algunas ramas de los ci

tados seguros en instituciones privadas, al disponer en su artículo-

3051 lo siguiente: (10-b) 

"Los patrones podrán cumplir las obligacio

nes que les impone este t!tulo, asegurando a su costa al trabajador

a beneficio de quien deba percibir la indemnizaci6n a condici6n de -

que el importe del seguro no sea menor que la indemnizaci6n. El con

trato de seguro deber& celebrarse con una empresa nacional." 

Al estar en la Presidencia de la República

Mexicana el Sr. General de División Abelardo L. Rodríguez, a travez 

de la Oficina de Previsión Social del Depar~amento de Trabajo, de-

signa en febrero de 1931+ una comisi6n encargada de elaborar la Ley·· 

del Seguro Social, quedando integrada por los señores: 

Ingeniero Juan de Dios Bojorquez, Lic. Vi

cente Gonz!lez y González, Lic. Adolfo Zamora, Sr. Alfredo Iñarritu, 

Lic. Mario de la Cueva, Ing. Juan F. Noyola, Ing. Emilio Alanis Pa

tiño y Prof. Fritz Bach. 

Los trabajos - - de dicha comisi6n establ~ 

cieron unas bases generales, que deberían normar el proyecto de la-

(10-b).- Los Seguros Sociales en México.- Gustavo Arce Cano. 
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Ley del Seguro Social determiha los I'iesgos y el principio de que el 

Seguro Social debe organizarse sin fines de lucro y administración -

y financiamiento tripartitas (Estado, patrones y trabajadores). 

En el primer Congreso Mexicano de Derecho -

Industrial, celebrado en agosto de 1934, el Sr. Adolfo Zamora y -

Fritz Bach presentaron una ponencia sobre el Seguro Social, en l~ 

cual se ocupan de los riesgos asegurables, del campo de aplicación,

de la obligatoriedad, etc. 

En la segunda Convención Nacional del Parti 

do Nacional Revolucionario reunida en la Ciudad de Querétaro el 4 de 

Diciembre de 1933 al aprobar el Primer Plan Sexenal de Gobierno, se

aprueban, en relaci6n con los Seguros Sociales, tres puntos importa~ 

tes, mismos que expondremos a continuación: 

I.- La implantaci6n del Seguro Social Obli

gatorio, aplicable a todos los trabajadores, y que cubra los princi

pales riesgos no amparados por la Ley Federal del Trabajo; es una de 

las cuestiones mas trascendentales que tiene enfrente todo Gobierno

Revolucionario. Se expedirá una Ley del Seguro Social en favor de -

los asalariados, sobre la base de la participación de las tres unid~ 

des concur-~entes: Estado, trabajadores y patrnnés, en la proporción

que un estudio detenido señale como equitativa; 

II.- Se continuaran los estudios técnicos -

necesarios para llegar a su implantación a la mayor brevedad de - -

tiempo, expidiéndose la Ley correspondiente, para el efecto de que -

los trabajadores puedan ser amparados en los riesgos no previstos -

por la Ley Federal del Trabajo, tales como enfermedades generales, -

maternidad~ invalidez, retiro por vejez, y 

III.- Será cap~tulo en materia de crédito -
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dar los primeros pasos para la integraci6n de un sistema de seguros, 

que substraigan del interés privado este importante ramo de la econ~ 

mía. 

La declaraci6n anterior, reviste mucha im-

portancia y trascendencia en la organizaci6n de los Seguros Sociales 

ya que a partir de ella se encau1a la discuci6n hacia el estableci-

míento de una instituci6n estatal sin fines de lucro y se substrae -

del interés privado esta importante rama de la economía. 

A fines del régimen Presidencial del Gene-

ral L.izaro Cárdenas el 27 de diciembre de 1938, envió al Congreso de 

la Uni6n un proyect6 de Ley de Seguro Social, corriendo este proyec

to la misma suerte que los anteriores, en virtud de que el Congreso

jamás .llegó a discutirlo con el pretexto que debía elaborarse un - -

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

estudio de actuariado social. 

Al tomar ·posesión de: la Presidencia de la -

República el General Avila Camacho, se elevó a la cate~oría de Seer~ 

taría de Estado el antiguo Departamento del Trabajo, nombrándose 

Secretario del Trabajo y Previsión Social al Lic. Ignacio García 

Tellez, quien creó el Departamento de Seguros Sociales; el trabajo -

fue intenso y en los Diarios Oficiales del 2 y 18 de junio de 1941 -
\ 

estan publicados los acuerdos Presidenciales que ordenaron la forma-

ción de una Comisión Técnica, encargada de redactar un proyecto de -

Ley. t:l 10 de marzo de 1942, termin6 la Comisión el estudio del pro

yecto, mismo que lleva el noMbre de Proyecto GarcÍ3 Tellez. Este 

proy~cto fue presentado a la Oficina Internacional del Trabajo y a -

la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, celebrada en San

tia~u de Chile en 1942, dlndose opini6n favorable al proyecto ~or -

los referidos organismos. 



32 -

El proyecto de refrencia cont6 como ya se -

indic6 con la direcci6n del Lic. Ignacio García Tellez, quien cont6-

con la colaboraci6n de los Líes. Vicente Santos Guajardo, Agustín L~ 

nuza Jr., Alberto Trueba Urbina, Enrique Calderón, Ing. Miguel Gar-

c!a Cruz, Prof. Federico Bach y Dr. Emilio Schoenbaum, quien se en-

carg6 de los cálculos actuariales, debido a su experiencia como téc

nico en Seguros Sociales. 

Finalmente, el 15 de enero de 1943, se pu-

blic6 en el Diario Oficial la tan esperada Ley del Seguro Social y -

el 14 de mayo del mismo afio se public6 su Reglamento en lo referente 

a la inscripci6n de patronos y trabajadores, así como el funcionamie~ 

to de la Direcci6n General del Instituto y sesiones del i!. Consejo -

Técnico. 

Dicho Instituto, en principio es encargado

para aplicar el Seguro Obligatorio a 1os trabajadores sujetos a una

relación de trabajo. Reservándole facultades para que determine las

modalidades y la fecha en que se organicen los seguros sociales, de

los trabajadores al servicio del Estado, de empresas de tipo familiar, 

a domicilio, domésticas, del campo, temporales y eventuales, artesa

nos, pequeños comerciantes y profesionistas libres, mismas faculta-

des que por medio de Decreto se le han ido quitando, tal como lo es

el de 30 de diciembre de 1959 publicado en el Diario Oficial el 31 -

del mismo, en que se quitan las facultades al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, para organizar el Seguro Social de los Trabajadores -

al Servicio del Estado, naciendo el r.s.s.s.r.E. 
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DIVERSOS TIPOS DE SEGURO Y SU NATURALEZA, 

A).-EL CONTRATO DE SEGURO Y SU FUNCIONAMIENTO. 

El seguro, podemos decir que el Seguro propia

mente dicho, es un producto de cultura; sólo el progreso técnico en -

ciertas ramas de la actividad humana y muy particularmente en materia

de estad!stica y matemática, juntamente con una evolución de la situa

ci6n social permiten el establecimiento y desarrollo del Seguro. 

Los riesgos a que se encuentran expuestas las 

cosas y la vida misma como ya lo hemos mencionado, han hecho determina~ 

te el nacimiento y desarrollo, cada vez más riguroso del Seguro, el -

cual se dice que se deriva históricamente del préstamo a riesgo marít! 

mo. Sin embargo, en la actualidad no hay quien dude que se trata de -

una disciplina contenida en el Derecho Mercantil como instituci6n aut~ 

noma. 

En principio, en conveniente fundamentar el -

hecho por el cual el Contrato de Seguro se encuentra reglamentado den

tro del Derecho Mercantil y no en alguna rama del Derecho, distinta a

la mercantil. 

El artículo lo. de la Ley Sobre el Contrato -

de Seguro dice "Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se -

obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de -

dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato." 

Con base en el artículo anterior como se de-

mostrará posteriormente, se dice que el contrato constituye siempre un 

acto de comercio para el asegurador; más para el asegura~o, constituye 
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un acto de comercio sólo cuando se realiza por causa de comercio. -

Por lo antes dicho, podemos afil'lllar que para el asegurado puede - -

constituir acto de comercio el seguro contra daños¡ pero considera

mos que seria hasta impropio mencionar por parte del asegurado, co

mo un acto de comercio, el relativo a su propio seguro de vida, sin 

embargo, nuestro Derecho ha querido proteger este tipo de situaciones, 

quedando siempre regulada toda relaci6n derivada del contrato de s~ 

guro por nuestro Derecho Mercantil, pues debemos tener muy en cuen

ta, que basta que el acto sea mercantil para una de las partes, pa

ra que sea la Ley Comercial la que rija la relaci6n por completo; -

pero no es solamente eso, sino que muy claro nos dice la fracci6n • 

XVI del articulo 7S del C6digo de Comercio al respecto: 

Art. 75.- "La Ley reputa actos de comercio: 

XVI.-Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean -

hechos por empresas. 

El estudio de las causas de comercialidad -

del Seguro, nos lleva a la concluci6n de que éstas descansan en dos

baees. 

1.- Ser actos en masa, pues no podemos con

cebir un seguro mercantil sin la existencia de una contratación m6l

tiple y 

2.~ La existencia de una empresa, tal y co

mo lo refiere el articulo 7S fracción XVI 

Por las bases anteriores, vemos que el con

trato se encuentra disciplinado por el Código de Comercio, mientras

que el C6digo Civil no establece ning~n régimen especial para el • -

contrato de s~guro y a mayor abundamiento, como para reforzar 1a - -

fracci6n XVI del articulo 75 del Código de Comercio antes referido,

los art!culos Jo. y So. de la Ley Genoral de Instituciones de Segu--
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ros, sólo permiten celebrar los contratos de seguros a las Institu-

ciones legalmente autorizadas, mismas que siempre son empresas. Por

otra parte, es también el art!culo 3o. y 138 del citado ordenamiento 

los que se refieren a que no cualquier persona puede asegurar, indi

cando asimismo que es u.n delito que será sancionado con pena corpo-

ral, no s6lo quien sin ser instituci6n de seguros legalmente autori

zada, asume el car!cter de asegurador, sino también la persona que -

tom& el seguro; por lo que en el supuesto de celebrarse un contrato

en esas condiciones, no s61o sería nulo, sino que además se castiga

r!a a las partes que intervinieron en ese negocio. 

Debemos también recordar que el artículo 75 

fracción XVI habla de seguros de toda especie y que la comercialidad 

por razón del sujeto económico y jurídico (empresa), esta dado no -

solo en el mencionado artículo del C6digo de Comercio, sino también

en el artículo 2o. de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y en los -

artículos lo, 2o, 30 1 y 7o., de la Ley de instituciones de Seguros,

siendo este último el que limita el uso de las palabras "SEGURO" y -

"REASEGURO" y otras similares en cual.quier idioma, en la denominaci6n 

de un establecimiento o de una sociedad, a las instituciones de seg~ 

ros. 

Ahora bien considerando aisladamente el co~ 

trato de seguro, vemos que se trata de un Contrato aleatorio, porque 

las ventajas que cada nna de las partes estipula para s! en el con-

tra·to dependen de la suerte. Dependen en efecto de la realizaci6n 

del siniestro, ya que s6lo en esta hip6tesis deberá el asegurador 

pa¡i,ar la indemnización, que por lo general es superiot' a las primas

pa:,,.1das por el asegurado; mientras que por otra parte, aún cuando el 

siniestro no llegue a verificarse, el asegurado tiene que pagar el -
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premio, 

Por otra parte, el art!culo 4o, de la ley

de Instituciones de Seguros, acentúa el car&cter en masa del con--

trato de seguro, cuando manifiesta que no se consideran institucio

nes de seguro, las asociaciones de personas que realizan determina

dos contratos en las condiciones que la Ley indica, pero"si por el

ndmero de asociados, por la frecuencia e importancia de los seguros 

que concedan y de los siniestros pagados, la Secretaría de Hacienda 

y Crfdito Público, juzga conveniente que se ajusten a las disposi-

ciones de la preaente Ley, podrá exigirlo ... " 

Es también de gran importancia el hacer -

referencia al hecho por el cual el Estado ha intervenido en la disci 

plina del Seguro, y es precisamente con el fin de controlar las - -

grandes masas del ahorro nacional recogidas por las empresas asegur~ 

doras (especialmente sobre la vida) y al mismo tiempo para proteger 

a los asegurados; pues estos no podrían cada uno por su cuenta eje~ 

citar una vigilancia sobre el empleo de las primas re~ogidas, mien

tras que s6lo de una-prudente ínversi6n, por parte de los asegurad~ 

res de las sumas reunidas mediante las primas, puede obtenerse la -

seguridad de que el asegurador esté en aptitud frente a las indemni 

zaciones. 

En primer término el Estado ha confiado -

a especiales instituciones paraestatales el ejercicio de los segu-

ros sociales obligatorios. 

En segundo término, ha ~dmitido a empre-

sas privadas en el ejercicio de los seguros; pero no sin antes ha-

ber llenado una serie de requisitos y sujetándolas a una disciplina 

especial, como lo es el hecho de haber dispuesto que la industria -

·i 
1 
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de seguros no puede ejercitarse sino por sociedades an6nimas o mu-

tuas, por ser estas las únicas que se encuentran en aptitud de ejet 

citar la industria en basta escala. 

En efecto, solamente cuando el asegurador

celebra muchos contratos por los mismos riesgos, puede tomar como -

base el c'lculo de las probabilidades, a fin de prever en que medi

da ocurririn los siniestros y poder realizar aquella funci6n de di! 

tribuci6n del riesgo. 

Este tipo de empresas, para au funciona--

miento aegGn establece la Ley, debe contar con una autorizaci6n es

pecial, misma que s6lo se obtendr& llen&ndose una serie de condici~ 

nea, (como la relativa a la cuant!a del capital social) mismas que

garanticen la posibilidad de que la empresa este capacitada para -

cumplir con sus obligaciones. 

Con este mismo fin, la empresa debe desde

el principio, destinar una suma como garant!a de los asegurados, -

suma que deber' mantener siempre la debida proporci6n con la cuan-

tia de loa riesgoa. 

Eata SU!la (cauci6n.en el seguro contra daflos; 

reaerva matematica an el seguro sobre la vida) debe invertirse en -

negocios particularmente seguros, indicados por la propia Ley, pri~ 

cipalmente en inmueble• y t!tulo1 del Estado, cosa que revisarl el

Estado, con la finalidad de evitar que se pierda la debida igualdad 

entre su1 fondos y las obligaciones adquiridas. 

Si por alguna circunatancia, no se obser-

van las normas prescritas ~ara el ejercicio del seguro, o si sus -

fondos resultan insuficientes frente a los riesgos asumidos, se di

suelve por decreto, quedando su liquidaci6n encomendada a un consot 
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cio liquidador nombrado por el referido decreto. 

La liquidaci6n antes referida constituy.e un 

procedimiento concursal encaminado a realizar todo el activo de la -

empresa y a cubrir el pasivo. Se con1idera por lo tanto, que substi

tuye a la liquidaci6n por quiebra. 

SEGUROS. 

En el campo del contrato de seguros, dire-

mos que existen dos clases fundamentales: 

1,- SEGUROS CONTRA DAROS.- Art. SS L.S.C.S •• - Todo interés econó

mico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro, podrá 

ser objeto de contrato de seguro contra los dafios. 

2.- SEGURO SOBRE LA VIDA.- Art. 151 L.s.c.s .• - El contrato de se

guro sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afec

tar a la persona del asegurado en su existencia, integridad personal, 

talud o vigor vital. 

SEGURO CONTRA DAROS. 

Es un contrato de indemnizaci6n en virtud -

del cual el asegurador se obliga, a cambio de una prima, a resarcir

al asegurado lás p'rdiadas y da~os que pueden sobrevenirle por detet 

minadas circunstancias, No existiendo li~itaci6n seg~n nuestra defi

nici6n, en cuanto al objeto que pueda ser asegurado, siempre y cuan

do exista un interls econ6mico por parte de una persona en que no se 

produzca el siniestro; pensarnos que la definici6n es buena; pero de! 

graciad&mente es de caricter puramente subjetivo. 

Ahora bien, se le llama riesgo como ya se -

dijo, al acontecimiento futuro e incierto, cuyas consecuencias perj~ 

diciales deben ser resarcidas por el asegurador, llamándose siniestro 
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la realizaci6n del riesgo. 

Como se puede desprender de la Ley de la

materia y como ya lo hemos mencionado, el seguro puede celebrarse

ya ·por riesgo que puede afectar a las cosas, como por ejemplo un -

incendio o bien por riesgos que pueden dallar a las personas v.g.-

enfeI'r.ledades, accidentes, etc., ya por riesgos que pueden mermar -

el patrimonio, v.g. responsabilidad civil. 

De todo lo anterior, podemos desprender ~ 

que el seguro contra da~os tiene varias subespecies, según se tra

te de los rie1go1 asegurado1. 

1).- Incendio. 
b).- Robo. 

1.-SEGURO CONTRA DAROS c),. Transporte Terrestre, 
d).- Responsabilidad Civil. 
e),- Pl'Ovechos esperados, etc, 

Ea para el que lo celebra, una forma de--
previsi6n, merced a la cual, mediante la -

2,-SEGURO SOBRE LA VIDA entrega de una prima, provee a la forma--
ci6n de un capital o de una renta, en rela 
ci6n a los acontecimientos. -

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO. 

Los elementos del.contrato de Seguro son -

los qtle a continuaci6n se mencionan: 

l.- Empresa Aseguradora. (Asegurador) 
A).-ELEMENTOS PERSONALES 2.- El Estipulante (Asegurante) 

3,- El Beneficiario. 

B).-ELEMENTO FORMAL. 4,- La P6li=a. 

5,- Cosa Asegurada. 
C).-ELEMENTOS MATERIALES 6.- Prima. 

7.- El Riesgo. 
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En efecto, en virtud de este contrato, la 

empresa aseguradora , a cambio de una prima que paga el asegurado, 

se obliga a resarcirle las p'rdidas que puedan ocasionarle los - -

riesgos asumidos (seg\ll'O contra daños) o bien a cubrir un inter6s

econ6mico de cualquier especie, que resulte de los riesgos de acc! 

dente o pérdida de la vida (seguro sob~e la vida). 

FUNCION DE LOS ELEMENTOS DE CONTRATO DE SEGURO. 

1.-LA EMPRESA ASEGURADORA.- Esta se en--

cuentra sometida a una disciplina especial, la cual ha quedado an! 

lizada con anterioridad. 

2,-EL ESTIPULANTE O ASEGURADO.- Es quien

celebra el contrato,Debe pues, poseer la capacidad requerida para

celebrar contratos. 

El contrato de seguro contra dafios const! 

tuye un acto de administraci6n ordinaria y, por lo mismo, su con-

clusión exige 1olamente la capacidad necesaria para realizar actos 

de adrninistraci6n ordinaria. En cambio, el contrato de seguro so-

bre la vida es un acto de adminiatraci6n extraordinaria y, por lo

tanto exige la capacidad necesaria para efectuar actos de esta 

índole. 

3.- EL BENEFICIARIO.- Es la persona a - -

quien se debe la indemnizaci6n por la consecuencia econ6mica del 

riesgo realizado. En el contrato de seguro sobre la vida puede co~ 

cluirse en beneficio de un tercero, más bien que en beneficio del

propio estipulante v, g. en beneficie> de la mujer, 

El estipulante puede así proveer a la - -

constituci6n de un capital para una persona querida, al ocurrir su 
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muerte. 

El beneficiario puede ser designado en el 

contrato o posteriormente; la designaci6n a su vez, puede revocar

se o cambiarse hasta el momento de la realizaci6n del siniestro. 

~.- LA POLIZA.- La p6liza es un instrumen 

to probatorio del contrato de seguro y que puede ser substituido -

po~ otros medios de prueba. 

Es discutido el origen de la palabra p6l! 

za.- Larousae indica que p6liza deriva del latin POLETICUM (Regis

tro) que a su vez deriva del griego POLUPTUCHOS, que se forma de -

PULUS (Muchos) y PLUX (Pliegos). 

El asegurador tendr& obligaci6n de entre

gar la p6liza al asegurante; pues según nos indica nuestro C6digo

la falta de p6liza invalidar& el contrato. Ninguna prueba, salvo -

la confesional, aer' admiaible para probar su existencia, asi como 

la del hecho del conocimiento de la aoeptaci6n (Art. 19 L.S.C.S.) 

La p6liza debe contener de acuerdo con lo 

dispuesto por el articulo 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro 

lo• aiguientes requiaitoa. 

1.- Lo• nombre•, domicilios de los contratantes y firma de la -

Empre•• aaeguradora. 

II.-La deaignaci6n de la coaa o persona asegurada. 

III.-La naturaleza de los riesgos garantizadoa. 

IV.-El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la d~ 

raoi6n de la garantia. 

v.- El 110nto de la garantia. 

VI.- La cuota o prima del Seguro. 

VII.-Las de~• cl,usulas que deberan figurar en la p6liza de a-
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cuerdo con las disposiciones legales así como las convenidas lici

tamente por los contratantes. 

La póliza no es un titulo de crédito como 

se cre!a en el antiguo Derecho, la póliza es unicamente un elemen

to probatorio, 

S.- LA COSA ASEGURADA.- Se llama cosa as! 

gurada en el lenguaje comercial, a la cosa sobre la cual recae el

contrato de seguro, por ser la cosa expuesta al riesgo respecto de 

cuya realizaci6n, el asegurador asume las consecuencias económicas 

En realidad no es la cosa el objeto del seguro, ya que, para que -

una cosa pueda ser asegurada, se requiere que exista una persona -

que tenga, sobre la cosa un interés jurídico-económico asegurable. 

Lo que se asegura es tal inter6s. 

6.- LA PRIMA.- Es la suma que debe entre

gar el que· celebra el contrato con la empresa aseguradora (Esta es 

una de las grandes diferencias que existe con el Seguro Social). 

Comprende la llamada prima pura o neta, -

que constituye !el valor del riesgo asegurado y la adicional desti 

nada a reembolsarle al asegurador los gastos de su industria, per

miti6ndole obtener una utilidad. 

En el propio contrato se menciona la en-

trega de la prima, misma que puede efectuarse íntegramente en el -

acto de la conclusi6n del contrato, o bien peri6dicamente, por cu~ 

tas anuales, lo que es usual cuando el contrato se celebra por va

rios aftos. 

7.- EL RIESGO.- Es como ya lo referimos,

el acontecimiento futuro e incierto, cuya realización importa la -

obligaci6n, de parte del asegurador, de resarcir el dafio o entre-· 
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gar la cantidad convenida. La incertidumbre puede referirse sólo al 

momento en que ocurrira el riesgo y cabe mencionar como ejemplo el

ser,uro para caso de muerte, en que es cierta la realizaci6n del si

niestro, porque cierta es la muerte del hombre; pero incierto el -

momento en que acontezca. 

La raz6n de la tutela que la Ley otorga al 

contrato de seguro, consiste en la circunstancia de que el que lo -

estipula se ancuentra expuesto al riesgo que determin6 la conclusi6n 

del contrato, de tal suerte que tiene interés en separar, mediante

el contrato de seguro, las eventualidades perjudiciales del sinies-

tro. 

Por lo tanto, debe tener el estipulante un 

inter's asegurable para que el contrato sea v&lido, de no ser así,

el seguro vendr!a a ser s6lo una apuesta para ~l. 

La anterior exigencia es especialmente evi 

dente en el seguro contra daños. Este contrato de indemnización, 

tiende como ya se refiri6 a resarcir al asegurado el daño que le ha 

causado el siniestro, por lo que debe encontrarse en una posición -

tal, que deba sufrir las consecuencias dañosas derivadas del sinie! 

tro. 

REASEGURO. 

El reaseguro, no es mas que un seguro que

obtiene una empresa aseguradora con otra, con la finalidad de estar 

en condiciones de cubrir sus riesgos, cuando la primera de las ase

guradoras tienen muchos riesgos comprometidos. Es decir, esta forma 

de seguro permite al asegurador garantizarse, y realiza una forma -

de colaboración econ6mica con otra aseguradora; pero esto no debe -
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entenderse en el sentido de que una aseguradora le este pasando a ~

sus asegurados a otra, pues esta figura es concretamente la cesión -

del .contrato de seguro, en donde la segunda empresa aseguradora rec! 

be el carácter de cesionario y substituye a la primera en todos sus

derechos y las obligaciones relativas. Esto se acostumbre mucho, so

bre todo en la cesi6n que hace una aseguradora a otra de todos los -

contratos de seguros relativos a un ramo determinado v.g. incendio. 

Con respecto al seguro nos dice el artículo 

18 de la Ley Spbre el Contrato de Seguro 11 Aan cuando la empresa se -
, 

reasegure contra los riesgos que hubiera asegurado, seguirá siendo -

la anica responsable respecto al asegurado." 

EL CONTRATO. 

Es com~n que la empresa aseguradora redacte 

en forma detallada las cliusulas que servirán para la elaboración -

del contrato¡ pero por supuesto esta redacci6n es de tal forma que -

siempre estar& a favor de la empresa aseguradora, de tal suerte que

el asegurado se encuentra frente a ella en una situación de desvent~ 

ja. El asegurado ante esta situaci6n, sólo tiene la facultad de ele

gir entre no celebrar el contrato, o bien celebrarlo en las condici~ 

nea que como ya se ha manifestado la empresa aseguradora ha estipul~ 

do en tal forma que le favorezca y ¡as cuales en la mayoría de los -

casos son desconocidas por el asegurado en forma inmediata y por lo

mismo desconoce su alcance. 

Tratando de evitar este tipo de problemas,

se ha ·impuesto en la aprobación administrativa el tipo de condicio-

nes generales de la p6liza y de las tarifas en el seguro sobre la 

vida; en el segu~o contra daños> en el cual a menudo se imponen o se 
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proh!ben algunas cl4usulas determinadas, diciendo la Ley Sobre Con

tratos de Seguros en su art!culo 7o. " Las condiciones generales -

del seguro deberan figurar en el mismo formulario de ofertas sumi-

nistrado por la empresa aseguradora, o bien remitirse al proponente 

para que ~ste las incluya en la oferta del contrato que a de firmar 

y entregar a la empresa. El proponente no estará obligado por su -

oferta si la empresa no cumple con esta disposición. En todo caso,: 

las declaraciones firmadas por el asegurado serán la base para el -

contrato, si la empresa, le comunica aceptación dentro de los pla-

zos que fija el artículo 60, de la presente Ley." 

Es necesario hacer notar, que el contrato

de seguro, por ese simple hecho de ser contrato, puede tener vicios, 

como por ejemplo se dice que el asegurador no puede hacer la exacta 

estimaci6n del riesgo por si solo, sino que requiere para tal esti

mación de la cooperaci6n del asegurado, tal como lo refiere el ar-

t!culo So. de la L.S.C.S. que dice 11 El proponente estará obligado -

a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el

cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreci~ 

ci6n del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas,-

tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebra-

ción del contrato." 

Articulo 9o, L.S.c.s. "Si el contrato se -

celebra por un representante del asegurado, deberán declararse to-

dos los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del repr! 

sentante y del representado." 

Todo lo anterior queda claro si pensamos -

por un instante que si 1.la empresa se le oculta algo importante, -

que de conocerlo, quizá no contrataría, o bien lo haría en otras --
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erronea y cualquier reticencia de circunstancias conocidas por el -

asegurado, motivan la rescisión del seguro, cuando tal declaración

º reticencia son de tal naturaleza, que el asegurador no habría co~ 

sentido en el contrato, o no lo hubiera celebrado en las mismas co~ 

diciones, si hubiera tenido conocimiento del verdadero estado de -

las cosas. La mencionada rescisi6n se hará con fundamento en el ar

t!culo ~8 L.s.c.s. que dice "La empresa asegurado~a comunicar4 en -

forma aut~ntica al asegurado la rescisión del contrato, dentro de -

los 15 días siguientes a la fecha en que el mismo asegurador conoz

ca la omisi6n o inexacta declaraci6n." 

Sin embargo, no se presentará al arbitrio

esta disposici6n pues protegiendo a la otra parte, o sea al asegu-

rado dispone el art!culo 50 del mismo ordenamiento "A pesar de la -

omisi6n o inexacta declaraci6n de los hechos, la empresa asegurado

ra no podr& rescindir el contrato en los siguientes casos: 

I.- Si la empresa provoc6 la omisi6n o inexacta declaraci6n. 

II.-Si la empresa conoc!a o deb!a conocer el hecho que no ha si

do declarado. 

III. -Si la empresa conoc!a o debi.1 conocer exactamente el hecho

que ha sido inexactamente declarado. 

IV.- Si la empresa renunci6 al derecho de rescisi6n del contrato 

por esa causa. 

V.- Si el declarante no contesta una de las cuestiones propues-

tas y, sin embargo, la empresa celebra el contrato. Esta regla no -

se aplicará si, de conformidad con las otras indicaciones del decl~ 

rante y la cuestión debe considerarse contestada en un sentido de-

ternunado, y esta contestación aparece como una ornisi6n o inexactü-
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declaración de los hechos." 

Con todo lo anterior, vemos que en contrato 

de seguro, aún cuando el asegurado se encuentre imposibilitado para

analizar en forma inmediata todas las cl!usulas, la Ley le protege,

haciendo de las instituciones de seguros una cosa verdaderllJJlente se

ria y de gran beneficio en cualquier pa!s, empezando a producir sus

efectos con respecto al propio asegurado s6lo hasta después de la r! 

dacci6n de la p6liza y el pago de la primera prima. 

AGENTES DE SEGUROS, 

Las empresas aseguradoras cuentan con los -

llamados agentes de 1eguros, éstos son sujetos al servicio de las 

empresa&, con el Gnico propósito de multiplicar su actividad, 

A menudo son representantes de la sociedad

aseguradora, y pueden entonces concluir el contrato de seguro en - -

nombre de aquella. Pero a menudo tambi~n son simples promotores de -

negocios, y entonces no pueden obligar a la compafi!a en la conclusi6n 

del contrato, quedando muy claro esto en el artículo 14 de1 ordena-

miento referido que dice "Los agentes que sean autorizados por una -

empresa de seguros para que ellos celebren contratos, podrán recibir 

la1 ofertas, rechazar las declaraciones escritas de los proponentes, 

cobrar las primas vencidas, extender recibos, as! como proceder a la 

comprobaci6n de los siniestros que se realicen." 

Articulo 15 L.s.c.s. "Respecto al asegurado, 

se reputara .que el agente podr& realizar todos los actos que por co! 

tumbre oonr¡tituyan las funciones de un agente de su categor!a y los

que de hecho efectue llabitualmente con autorización de la empresa." 

De lo anterior, se desprende muy claramente 
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que este tipo de personas, pueden ser empleados de las empresas ase

guradoras o bien pueden ser autónomos. En este segundo caso, gestio

nan a riesgo suyo una agencia de seguros, teniendo por tarea buscar

negocios para una o más compañías 

SEGURO CONTRA DAROS. 

Este seguro contra daftos, como contrato de

indemnizaci6n concluye en relaci6n con riesgos determinados que pue

dan afectar a determinadas cosas ejemplo granizo, incendio o bien a

personas como por ejemplo un accidente o bien una enfermedad, 

Debemos de tomar muy en cuenta, que en este 

tipo de seguros, la empresa aseguradora responder! tambi6n de la pét 

dida del provecho o inter6s que se obtenga de la cosa asegurada, 

siempre y cuando se convenga expresamente. 

El riesgo en el contrato de seguro contra -

dafio, como ya se ha mencionado, es un acontecimiento futuro e incie~ 

to, capaz de afectar a las cosas o personas referidas en el contrato. 

Este tipo de acontecimientos debe constituir, 

en principio, un caso fortuito, y por eso es que el asegurador no -

responde de los dafios ocasionados por hecho o culpa del asegurado, o 

de los agentes de 6ate. Sin embargo, es válido el seguro aún respec

to de riesgos que dependnen de la culpa leve del asegurado o de he-

ches de sus dependientes (esto es muy acertado, ya que la mayoría de 

los siniestros son sin tenerse la intenci6n de quien los provoca); -

pero en cambio el seguro no puede cubrir el dolo o la culpa grave -

del asegurado, pues si así fuera el asegurador quedaría sin ninguna

defensa, expuesto a la mala voluntad o a la negligencia del asegura

do. 
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Como ya lo hemos visto, tampoco responde -

la empresa aseguradora por daños que se deriven de un vicio que - -

exist!a en la cosa asegurada, y que no se dió a conocer a la empresa 

~isma que de conocer ese vicio, pudo no haber contratado o bien ha-

ber contratado en otras condiciones. 

Es ya una regla de carácter general la que

se refiere a que el asegurador no responda tampoco de los riesgos de 

guerra, revueltas populares, guerra civil, terremotos o huracanes, -

por tratarse de hechos excepcionales respecto a los cuales no es po

sible hacer previsiones basadas en los cálculos de probabilidades, -

como ocurre con respecto a los demás riesgos. Sin embargo el artíc~ 

lo 99 L.s.c.s. que menciona lo anterior, en su parte final deja en -

libertad a .las partes para contratar en estas condiciones. 
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B).-EL SEGURO SOCIAL Y EL DERtCHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, 

Una vez que hemos mencionado los anteceden

tes del SegUl'o Social, as! como los del contrato de seguro y su fun

cion&lliento, •• de consider&rse de gran importancia para este inciso 

el mencion&I' algunas definiciones de Seguro Social, por ejemplo hay

quien define a 6ate por su objeto, como lo hace el tratadista Daniel 

Antokolets, quien dice "El seguro social tiene por objeto proteger a 

los eapleado1 u obreros y aua familiare~ contra la interl'upci6n tem

poral o ce1aci6n definitiva del trabajo, a consecuencia de accidente, 

enferaedad, maternidad, p.ro forzoso, invalidez, vejez o muerte."(11) 

Ahora bien, el tambi6n tratadi1ta Umberto -

Borci, lo define de la 1i¡uiente 1114nera: "Con el noabr• de Se¡uro -

Social se acoatWlbre designar a laa providencia• o pl'tlvi1iones, im-

puestas en la actuali4-d po~ la ley, con la• cuales y siguiendo las

foz.as del in1tituto del aeguro privado, mediante el pago de una cu2 

ta reducida por cada sujeto asegurado (que ea siempre una persona P! 

ra la cual el trabajo con1tituye la fuente única y principal de sub-

1i1tencia), queda a1te garantiaado contra loa. acontecilllientoa que -

di1ainuyen o 1uprimen la capacidad de trabajo, mediante la prestaci6n 

de 11n adec\aado aoco!'l'o en el ca10 de que tales acontecimientos se -

verifiquen." (12) 

Mi1uel Hernlina Hlrquea, despu'• de citar un 

e1tudio de Severino Aanar, pre•enta los siguientes caractere1 del Se~ 

guro Social. 

1.- Ausencia de lucro y ~ener cOlllO benefi-~ 

oiario1 exluaiv .. ente a lo• econ6micament• d'bile1. 

2.- Tener como fundamento de aua prestacio~ 

iatfl6i R!~li~º1i!l.Tfg~gjf¡~ ~¡e~i!i~~ Social.- Daniel Antokoletz.- -
(11).- De los Sega. Sociales a fa Seg, Social de Arce Cano Pag 12 

MARIO DE LA CUEVA. .- ' 
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nes, no la necesidad sola, sino la necesidad m&s del tl'abajo asalari! 

do o aut6nomo. 

3.- Dar a la garantia de la indemnización -

por el siniestro, una seguridad seria, merced a la t'cnica actuari'al

del seguro. 

~.- En los seguros sanatarios, buscar la ª! 

lud, no como fin, sino como medio para devolver al asegurado ·que la -

perdi6 la capacidad de trabajo. 

s.- Ser creaci6n del Estado, y administrar

lo 'l directamente por 6rgano de su administraci6n o indirectamente -

por un organismo t'cnico Público, pero aut6nomo, o por una corpora 

ci6n donde 'sta sea una Instituci6n de Derecho Público." 

Es muy importante tambi6n el saber conocer -

lo que la doctrina mexicana dice al respecto, y por ello a continua-

ci6n transcribiremos la maravillosa definici6n del tratadista Gustavo 

Arce Cano, misma que dice: 

"El Seguro Social es el instrumento Juridico 

del Derecho Obrero por el cual una instituci6n pública queda obligada 

mediante una cuota o prima que pagan los patronos, los trabajadores y 

el Htado O 1610 alguno de 'stos, a entregar al asegurado O benefici! 

rio, que deben ser elementos econ6micamente d6biles, una pensi6n o --

1ub1idio, cunado se realicen alguno de los riegos profeaionales o si:. 

niHtros de car&cter social." (13). El propio tratadista Gustavo Ar:. 

ce Cano puntualiza los elementos de la in1tituci6n en la forma siguie~ 

te: 

a).- Los asegurados deben pertenecer a una -

t13).- De loe Seguros Sociale~ a la Seguridad Social.- Gustavo Arce -

Cano p&g. 16. 



clase econ6micamente d'bil, aunque no vivan de un salario o sueldo. 

Loa asegurados, no tienen que 1er forzosamente tra~ajadores. 

b).- Loa asegurados y personas ajenas a -

ellos c~en las pri111&1 que forman el fondo del.cual se han de pa-~ 

gar las pensiones o subsidios. Las personas ajenas son los patro-~ 

nos y el E1tado. 

e),- El SegUl'o Social es una instituci6n

creada para 101 fines de la pol!tica social y para prestar un serv! 

cio pGblico. No persigue fines lucrativos. 

d).- Los asegurados o beneficiarios tie-~ 

nen derecho a los 1ubsidio1, ea decir,'pueden reclamar y exigir las 

pensiones que no ion otorgada• graciosamente, 

e).- Es una instituci6n de derecho admi-~ 

niatrativo del trabajo. 

La legi1laci6n del Segruro Social pertene~ 

ce a la rama del Derecho Administrativo, ?orque establece realcio-~ 

nea entreparticulares y la entidad dotada de poder público. La Ley 

regula los derechos del operario y las obligaciones a cargo del Es

ta~o, en 101 casos de 101 riegos a que estan ·expuestos aquellos. 

Sus normas son de Derecho PGblico, pues deben imponerse a las pers~ 

nas privadas que comprenden. Los asalariados tienen la obligaci6n

de contribuir a la formaci6n del fondo de los seguros. El sistema

es fot•zoso y no puede evadirse el pago de las aportaciones 1 mismas

que se descuentan del salario del empleado o trabajador. Ni los P! 

trenes estan en posibilidad de dejar de pagar su contribuci6n, apli 

cándose en caso negativo el procedimiento econ6mico-coactivo de ti~ 

po fiscal para que las entreguen. 

El Dr. en Derecho Mario de la Cueva :dice: 
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El Seguro Social ei la parte de la previsión 

social obligatoria que, bajo la administraci6n o vigilancia del Estado 

tiende a prevenir o compensar a los trabajadores por la pérdida o di!_ 

ninuci6n de ganancia, como resultado de la realizaci6n de los riesgos 

naturales y ,sociales a que estan el(puestos (li¡)," 

El Segruro Social no es más que una forma de 

capitalizaci6n colectiva, producto de la más alta expresión de la lu.:. 

cha del hombre contra la fatalidad y de la solaridad humana. Es una

capitalizaci6n colectiva porque son los mismos asegurados los que se

aseguran rec!procamente contra los riesgos de trabajos y de car!cter

social. 

Las cuotas por ellos aportadas constituyen -

el.principal capital, mismo que sirve para pagar las pensiones a las

personas que se ven alcanzadas por algún sinie1tro. Pues si bien es

cierto que el Estado contribuyen con cuotas, se debe a que a fl le i~ 

tereea que la sociedad no padezca la carga de los individuos sin tra

jo viejos, enfermos, inv&lidos. 

Una ves referidad laa definiciones del Segu.:. 

ro Social podemos hablar de la definici6n de ~eguridad Social, ya que 

no podemos dejar de reconocer que el Seguro Social es un medio para -

llegar a la Seguridad Social. 

El mara•illoso sistema de Seguridad Social -

comprende en au calidad de Derecho Público, nacional y obligatorio un 

conjunto de norm.s que tienen por objeto obtener solidariamente una -

economia bien aimentada, fuerte y racional de los recursos y valores

del hombre, para garantizar a la colectividad laborante o eliminada -

de la vida productiva, la liberaci6n de la miseria y el temor a la in 

digencia, enfermedad, ignorancia, desocupaci6n; mediante el suminis-~ 

t14) • - DE los Sega. Sociale,a a la Seg, Social, -Arce Cano pág, l s, 
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tro de ingresos econ6micos permanentes que puedan satisfacer necesi~ 

dades vitales como habitaci6n, casa, vestidos, servicios de salad y

asistencia m'dica, 

Con este sistema se obtienen una econom!a -

nacional s6lida que permite acrecentar los valores materiales, mora~ 

les y espirituales del conglomerado social, 

El reconocido Tratadista Wildman dice: "La-

Seguridad Social es la vida y los aspectos sociales, económicos y P2 

l!ticos de la vida cambian constantemente según las necesidades de -

las naciones." 

Con lo antes dicho, podemos referir que el

concepto de seguridad social, tiene como vértice el anhelo con que -

el hombre nace, de protegerse y proteger a los suyos, de las necesi~ 

dades y satisfechas de alimento, vestido, casa y educación, Por lo

tanto, la realizaci6n de la Seguridad Social, sólo podr& lograrse e~ 

liminando las causas que producen la inseguridad, lo cual sólo se 12 

gra dando al hombre un r'gimen de protección contra los riegos comu~ 

nes de la vida presentes y futuros. 

Abraham Epstein y Arthur J. Altemeyer Trat! 

distas de reconocido prestigio, definen a ).a seguridad social como -

" ••• el deseo universal de todos los seres humanos por una vidad me~ 

jor comprendiendo la liberaci6n de la miseria, la conservación de la 

salud, la educaci6n,las condiciones decorosas debida y principalmente 

el trabajo adecuado y seguro ••• " (lS). 

Para el Tratadista Daniel Antokoletz, la Se~ 

guridad Social son todas aquellas medidas de previsión social que tie 

nen por objeto proteger específicamente a los empleados, obreros y a-

(15).- La Seguridad Social, México, D.F. 1956.-García Cruz Miguel.- = 
pág. 14. 
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sus familiares contra la interrupción involuntaria y la cesaci6n de 

trabajo por causa de accidente, enfermedad, maternidad, paro forzo~ 

so, invalidez, ancianidad, fallecimiento y orfandad; tal protección 

es indispensable porque los asalariados no se hallan en condiciones 

econ6micas bastantes para soportar por si mismos los riesgos que los 

acecha, as! sean los comunes a toda persona humana (enfermedades, -

vejez y muerte) o los riesgos inherentes al trabajo (accidentes, e~ 

fermedades de trabajo, invalidez preaatura o desocupaci6n involunt! 

ria>. (16). 

El Tratadista José Pérez Leñero:dice: ''La

seguridad social es parte de la ciencia pol!tica, mediante adecua-:. 

das instituciones técnicas de ayuda, preventi6n o asistencia, tiene 

por fin defender y propulsa!' la paz y prosperidad general de la so:. 

ciedad a través del bienestar individual de todos sus miembros~(l7). 

Ahora bien, podernos decir que la Seguridad 

Social es un derecho p6blico de observancia obligatoria y aplica--:. 

ci6n universal, para el logt'O solidario de una econom!a aut6ntica y 

racional de 101 recursos y valores hUlllanos, que asegura a la pobla::. 

ci6n una vida mejor, con ingresos o medios ·econ6micos suficientes -

para una subsistencia decorosa, libre de la miseria, temes, enferm~ 

dad, ignorancia, desocupación, con el fin de que en todos 101 pai-::. 

ses se establelca, mantenga y acreciente el valor intelectual, mo-::. 

ral y filia6fico de su población activa, se prepare el camino a las 

generaciones venideras y se sostenga a los incapacitados eliminados 

de la vida productiva. 

No podemos tampoco pasar por alto el impot 

tante papel que han desarrollado para la aplicaci6n de la seguridad 

(l6).-Dlf~cf~2 ~el Trabajo y Prev, Social-Mario de la Cucva.-Tomo II 

(17).-~undamentos de Seg. Social-J. P~rez L ñ . , ~ 35 
e ero-·ARu11a.,.,-o,.,cr. • 
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Social, las organizaciones de car,cter internacional. 

En los temarios y debates de las asambleas 

de los 'l'epresentantes de los pa!ses, en las organizaciones interna~ 

cionales esti siempre presente el tema de la Seguridad Social, al -

grado de constituirse organizmos exclusivamente dedicados al análi

sis y estudio de los problemas de dicha rama, dictando declaracio-

nea, recomendaciones o resoluciones, de.carácter ganeral o espec!f! 

co referentes a las distintas ramas de los Seguros Sociales y la A~ 

sistencia Social. 

Concretamente, sólo aremos menci6n de alg~ 

nas resoluciones de car&cter general en las que aparecen principios 

basicos de la seguridad social, y de algunos orgnisrnos creados ex-

cluaivamente para el an,lisi1 de dicha rama. 

LA ORGAHIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 

En su Asamblea General celebrada en Par!s

en 1948, aprob6 la "Declaraci6n Universal de Derechos Humanos", y -

en el articulo 22, establece como uno de los derechos humanos que,

"TODA PERSONA COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, TIENE DERECHO A LA SEGU _ 

RIDAD SOCIAL, Y A OBTENER MEDIANTE EL ESFUERZO NACIONAL Y LA COOPE_ 

RACION INTERNACIONAL, HABIDA CUENTA DE LA ORGANIZACION Y DE LOS RE_ 

CURSOS DE CADA ESTADO, LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES, INDISPENSABLES A SU DIGNIDAD Y AL LIBRE DES~ 

RROLLO DE SU PERSONALIDAD." 

1A ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

En las diversas Reuniones de su Asamblea,

ha dictado multiples recomendaciones y resoluciones, para aplicar -

el desarrollo de la Seguridad Social, entre ellos cabe mensionar la 

"Recomendación sobre la Seguridad de los Medios de Vida" y el "Con

venio sobre la Seguridad Social, Norma Mínima". La primera aproba-



- 5 7 - . 

da en la Reuni6n de Filadelfia, Estados Unidos de Norte America, en -

1941¡, diciendo textualmente en uno de sus párrafos: "adoptar nuevos -

métodos para lograr la seguridad de los medios de vida, mediante la -

unificaci6n de los sistemas de seguro social, la extensión de dichos

sistemas a todos los trabajadores y sus familias, incluyendo las po-

blaciones rurales y los trabajadores independientes mediante la elimi 

naci6n de injustas anomal!as". El segundo, fue aprobado en la Reunión 

celebrada en Ginebra en 1952, siendo ratificado por México en 1961, -

establece las prestaciones m!nimas que debe comprender un régimen de

Seguridad Social: Asistencia m~dica, prestaciones econ6rnicas en caso 

de enfermedad, de desempleo, de vejez, etc •• 

EN LA CARTA DE ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, aproba

da en la Conferencia celebrada en Bogot! en 1948, establece su art1c~ 

lo So. que ''la justicia y la seguridad social son base de una paz du

radera." Y en la DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL

HOMBRE, se determin6 que "toda persona tiene derecho a la seguridad -

social'' (art. 16) y que "toda persona tiene el deber de cooperar con

el Estado y con la comunidad en la· asistencia y la seguridad social -

de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias" Cart. 35), 

Por Último en la CARTA INTERNACIONAL AMERICANA DE GARANTIAS SOCIALES, 

se establece como deber del Estado "proveer en beneficio de los tra-

bajadores medidas de previsión y seguridad social". 

El organismo especializado de Seguridad So-

cial en nuestro Continente es la CO»FERENCIA INTER-AMERICANA DE SEGU

RIDAD SOCIAL, siendo su primera reuni6n en Santiago de Chile en 1942. 

La VI Reunión se celebró en México en 1960 y en la misma se afirmó -

que "todavía existen difíciles y persistentes problemas que obstaculi 

zan la lucha para superar la miseria, la insalubridad, la enfermedad, 
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el desamparo, la ignorancia, la inestabilidad del trabajo, la insuf~ 

ciencia del empleo, la inequitativa distribuci6n del ingreso nacio-

nal, las deficiencias del desarrollo económico y las desigualdades -

en la relaci6n del intercambio internacional" y se precisa, en cons~ 

cuencia, ampliar en las medidas en que lo permitan las circunstan--

cias políticas, econ6micas y jurídicas el radio de acci6n de los Se

guros Sociales hacia una concepci6n integral de la seguridad general, 

alentando los nuevos factores de bienestar que sea dable realizar, -

en un ambiente de paz social que permita avances constantes a un fo~ 

talecimiento de la justicia social". (18) 

EL COMITE INTERNACIONAL DE SEGUROS SOCIALES, nace en 1889, -

transofm&ndose en la ASOCIACION INTERNACIONAL, para fundirse en 1925 

en la ASOCIACION INTERNACIONAL DE POLITICA SOCIAL. 

Los numerosos estudios, resoluciones, reco

mendaciones y convenios de las Organizaciones Internacionales, reve

lan la importancia que se tiene para el desarrollo de la Seguridad -

Social, que aplicada en principio, en reg!menes de seguros, se pro-

yecta para atender el mayor número de necesidades del ser humano - -

frente a las múltiples contingencias de su vida individual y familiar, 

contribuyendo, medi~te servicios y prestaciones econ6micas a elevar 

sus niveles de vida, social, econ6mica y culturalmente, al proporci2_ 

nar mayores recursos a los sujetos, permitiendo una mejor distribu-

ci6n del ingreso nacional de un pa!s. 

No podemos dejar de mencionar al respecto -

de Seguridad Social el pensamiento que sería una realidad del gran -

visionario Simón Bolívar, mismo que veía la aproximaci6n de un gran-

(18).- La Seguridad Social en México.- Benito Coquet. 
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sistema que ir!a mis alli de las Guildas, Cofradías, Collegias, Ca

jas de Socorro, Sociedades de Seguros Mutuos, ~ontepíos y en fin, -

de todos los organismos de carácter filantr6pico o caritativo, al -

expresar en el hist6rico discurso que pronunciara en febrero de ---

1819 en la Angostura" ••• el sistema de gobierno más perfecto es a

quel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma d~ Se

guridad Social, y mayor suma de estabilidad pol!tica ••• " Cl9). 

Con todo lo anteriormente expuesto, menci2_ 

narémos las formas de los Seguros Sociales, a saber existen dos ti-

pos. 

1.- OBLIGATORIOS O FACULTATIVOS. 

2.- LIBRES O SUBSIDIADOS. 

ista segunda clasificaci6n se entiende co

rno sigue: En los Seguros Libres, el Estado no aporta cuota alguna

~yen los Seguros Subsidiados, el Estado aporta parte del subsidio.

Los dos sistemas son compatibles con relación a los Seguros Socia-

les, y la adopci6n de uno u otro depende de la pol1tica que siga el 

Estado correspondiente. 

La primera clas:i.ficaci6n o sea, la de Obli 

gatorios o Facultativos, también se conocen con los nombres de Sis

temas Germano y Latino respectivamente, ya que corno explica el Tra

tadista González Posada, el Seguro Alemán siempre a tenido el carác 

ter de obligatorio en tanto Italia, Bélgica y España, a fines del -

siglo pasado se iniciaron con Seguros Facultativos. 

El referido Tratadista González Posada co~ 

sidera que la diferencia entre los Seguros Obligatorios y Facultati 

· vos radica en la obligación o libertad de los asegurados para ins-

tI9T.-Díáz Campos Porfirio.- Tésis Prof. pág. 42. 
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cribirse. En los Seguros Obligatorios existe la obligación de que -

los trabajadores formen parte de la Organización y enllos Seguros F~ 

cultativos, quedan en libertad de inscribirse. (20). 

Los seguros facultativos se desarrollan en

una época en que el Estado no tenía suficiente fuerza econ6mica y el 

pensamiento liberar pretendió excluir la participación del Estado en 

la vida social e individual. 

Podemos decir por lo antes expuesto, que -

los Seguros Sociales o son obligatorios o no son nada, y por eso la

obra iniciada en Alemania se fue extendiendo poco a poco a todad las 

naciones de Europa, hasta el punto de no existir hoy, provablemente, 

un s6lo Estado en el mundo que no posea alguna m,,nifestaci6n de Seg~ 

ros Sociales Obligatorios. 

La previsi6n social es una !unci6n social,

porque sin ella sería imposible la vida colectiva. Los hombres agr~ 

pados en colectividad no tienen derecho a ser imprevisores, como no

lo tienen a menos-prescia~ las reglas de la salud, sín cuyo cumplí-

miento peligra la vida fisica de la sociedad. Siendo pues, la prev! 

si6n una función social, es ir.evit;~ble su \~Ul!lplie-:~dento por parte de 

todos y la sociedad unificada o sea, el Fr;tado, ha de procurar por -

cuanto medio tenga a i:;u alcance faci1i tat' e~te cw..pliniento. En es

te aspecto es como puede enten(!erse la obl:i~ación, que no merece ex

trictamente este nombre• sino en cua?tto es una cierta acci6n natural 

e interna a la que la vollmtad humana s6lo puede oponerse por un ve~ 

tIQj,- El rEgimen de los Seguros Sociales.-Carlos González Posada. 
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dadero desorden moral. 

Analizando lo anterior, vemos que nuestra

legislaci6n ha seguido fielmente los pasos de la doctrina, ya que -

nuestra Constitución de 1917, habla de Seguros Facultativos o Potes 

tativos y a partir de la reforma de 1929 como ya lo hermos mencion! 

do, se establecen los Seguros Obligatorios. 

Como otro dato importante, mencionaremos -

que desde su creaci6n en 19~3 el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, en la Ley determina la participaci6n econ6mica del Estado. 

En la Exposici6n de Motivos de la Ley Ori

ginal del Seguro Social sobre lo anterior, se dice: "La experien

cia lleva también a la conclusión de que el Seguro Social debe es

tablecerse con el-carácter de obligatorio, para garantizar la est! 

bilidad y la permanencia del sistema y tambifn para extenderlo al

mayo número posible de las personas que deben quedar comprendidas

en el, colocindose ~l estado dentro de la posici6n tutelar, que, -

tanto la constituci6n de 1917, entre nosotros, cuanto los princi-

pios universales del derecho moderno, le reconocen en aquellas --

cuestiones de vital inter6s público. El car!cter obligatorio del

Seguro Social hace' imposible el hecho de que la falta de previsi6n, 

y mls concretamente la falta de pago de primas, ocacione como ocu

rre en e los s~guros privados la pérdida de los derechos del aseg~ 

rado, pués el aseguramiento y el pago de cuotas es forzoso". 

Mls adelante .en la misma exposici6n se d! 

ce: ''al lado del Seguro Obligatorio se crea un Seguro Facultativo 

para los trabajadores que, por sus especiales circunstancias, de -

momento no queden incluidos en el régimen obligatorio, tales como

los trabajadores de empresas de tipo familiar, a domicilio, domés

ticos, del campo, temporales y eventuales y los independientes, e~ 
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mo profesionistaa libres y egidatarios." 
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C).- SEGURO MARITIMO: SU REGIMEN Y OPERACION. 

Como hemos anotado en páginas anteriores,

toda actividad comercial ha sido considerada riesgos~ y por tal mo

tivo, la actividad maríti~a ha sido cosiderada la más riesgosa de -

todas ellas. Es por eso, que los comerciantes navales siempre han -

tenido la preocupaci6n de prevenir los riesgos propios de su activi 

dad 1 bien evadir sus consecuencias económicas. 

En realidad el Seguro Marítimo, también ha 

tenido corno base técnica el descubrimiento de las leyes estadísti-

cas o de los grandes números, por cuya aplicación puede determinar

se la incidencia de los riesgos y por eso mismo, puden remediarse -

sus ponsecuencias da~osas. 

Por medio del seguro las consecuencias da

ñosas de un rie9go se comparten entre los miembros de una gran com~ 

nidad, comunidad que ha estado expuesta al mismo riesgo. 

Nos dice el Prof. Raúl Cervantes Ahumada -

que en el fondo de todo seguro, hay un fenómeno de mutualidad; pero 

técnicamente ya hemos hecho esa distinción entre seguros mutuos y -

seguros a prima. 

Existen países que tienen para la reglame~ 

tación del seguro un tratamiento legislativo unitario; pero una ma

yoría reglamenta separadamente el Seguro Marítimo y el Seguro Te--

rrestre. En M¡xico, se ha establecido el sistema ecl~ctico. Así ve

mos que el artículo 3o. de la Ley Sobre el Contrato de Seguro esta

blece "El seguro marítimo se rige por las disposiciones relativas -

del Código de Comercio y por la presente Ley en lo que sea compati

ble con ellas. 
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Asimismo vemos que en la pr~ctica las em-

presas aseguradoras usan una póliza única para seguro de transpor 

te, sea cual fuere el medio por el cual se realize el transporte .

Por otra parte considero conveniente ~encio 

nar que el seguro mutuo no se da practicamente,en el co~ercio maríti 

mo actual. 

Este contrato de ninguna manera puede conc~ 

birse como un contrato aislado, ya que en su base existirá siempre 

un elemento técnico derivado del cálculo estadístico. Como ya hemos

indicado al referirnos al Contrato de Seguro, por medio de las leyes 

llamadas de los grandes números, estadísticamente se puede determi-

nar la cuota que correspondería a cada persona expuesta a sufrir las 

consecuencias de un riesgo, si el importe de los riesgos por reali-

zarse se distribuyera entre dichas personas. Es aquí en donde surge 

el Asegurador (Recordemos que no lo hay en el seguro mutuo), que 

previos los calcules estadísticos correspondientes, se coloca en el 

centro del fen6meno de distribución de los riesgos, y toma por su --

9uenta las consecuencias económicas de ellos, con las aportaciones -

(Primas) de los asegurantes que han quedado calculados en forma glo

bal con ant~rioridad y que han servido para que el asegurador obten

ga un fondo, con el cual cubrir! al asegurante que sufra el riesgo -

la indemnizaci6n que le corresponda. Es decir, la persona que actúa 

como asegurador, nunca pagará los gastos de un riesgo de su propio -

patrimonio; pues como se ha tratado de indicar, pagar& con el dinero 

procedente de las primas, de donde desprendemos que el asegurador es 

solo un comerciante intermediario en el proceso de la distribuci6n -

de las consecuencias económicas de los riesgos marítimos 

Es también importante mencionar que el cam-
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po marítimo solamente acepta el seguro de cosas. Y así ve~os que por 

medio del seguro marítimo, el asegurador conviene con el asegurante 

en asumir las consecuencias econ6micas de un riesgo ~arítimo y se 

compromete a cubrir, en consecuencia, la inde~~izaci6n pactada, y el 

asegurante se obliga a pagar como contraprestaci6n una cantidad (pri 

ma>. 

Todo esto está de acuerdo con el precepto -

legal que dice "Por Contrato de Seguro la empresa aseguradora se 

obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de 

dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato '' 

(Articulo lo. de la L.S.C.S.) 

.Ahora bien las principales características 

del Contrato de Seguro Marítimo son los siguientes: 

A).- LA CONSENSUALIDAD. Se trata de un con

trato consensual, que se perfeccionará como sigue: Por lo general -

interviene un agente de seguros, que provocará que el presunto aseill!_ 

rante haga a la Empresa aseguradora una oferta de Contrato. La empr~ 

sa si acepta la oferta, determinará las condiciones del contrato, -

entre ellas la que podemos considerar como fundanental o sea, la pri 

ma a pa~ar que será la que corresponda según las determinaciones que 

con car·ácter de generalidad, habrá hecho el Estado; y participará al 

ofere1'.te su aceptaci6n. " El Contrato se perfeccionará en ~l momento 

en que el solicitante tenga conocimiento de su aceptaci6n por el -

aseg!1rador" (art. 222 de la Ley de Naver,aci6n y Comercio Marítimo). 

Co~o se ve, para el perfecciona~iento del contrato la Ley ha segui

do ':!l sistema de la información, mismo que en el seruro marítino es 

inconveniente por poco práctico. En el proyecto de Ley se proponía

que el contrato se perfeccionará por el sistema de la expedici6n, -

es decir, al expedir el asegurador su conformidad con la ofert~. 
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Una cez perfeccionado el contrato, su vi-

gencia no podrá ser supeditada al pago de la primera prima o a la -

.entrega de la p6liza o a cualquier otro documento equivalente. 

La p6liza es un documento probatorio del -

contrato, y a falta de ella, podrá probarse la existencia del segu

ro por cualquier otro medio de prueba legal tal y como lo refiere -

el artículo 222 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo en su -

Último párrafo, 

B).-LA COMPENSACION O INDEMNIZACION,- Es -

la indemnización uno de los elementos que distingue al seguro de la 

apuesta. Es en el seguro donde siempre se trata de reparar un daño. 

Nadie debe enriquecerse con el importe de un seguro, es decir, el -

seguro sólo engendra el derecho a la reparación del daño, aspecto -

que es de órden público, por el interés que en el seguro tiene la -

comunidad. 

La indemnización, hace del seguro, un tipo 

de contrato que requiere como uno de sus grandes elementos la buena 

fe, y al respecto los ingleses según dice el tratadista ARNOULD, -

acuñaron la frace "INSURAllCE IS UBERR!MAE FIDEL". Dice la Ley ingl~ 

sa de 1906 "Un contrato de seguro l!'.arítimo es un contrato basado en 

la ~ás estricta buena fe; y si esa absoluta buena fe no es observa

da por una de las partes, el contrato puede ser anulado por la otra 

parte." 

La buena fe es tan importante, que llega ; 

hasta la reticencia, que hace anulable el contrato. 

Por reticencia debe entenderse 'luego, la 

ocultación de datos o circunstancias esenciales que deb!an darse a

conocer al asegurador. 

La Jurisprudencia comparada, segGn nos dice 
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el tratadista Fariña ha distinguido la reticencia de la falsa decl! 

raci6n o de los datos err6neos. La reticencia dice, es la simple -

ocultaci6n. Tanto la una como la otra, pueden ser inocentes o mali

ciosas. Jugar.S la "exquisita buena fe" CUBERRIMA FIDE). 

La reticencia, por lo antes manifestado,

vemos que afectaría el consentimiento de la aseguradora, misma que

de conocer los datos reales, no celebraría el contrato, o bien lo -

celebraría en otras condiciones. 

C).- ALEATORIEDAD.- De acuerdocon el ar--

tículo 1838 del C6digo Civil un contrato será aleatorio cuando la

prestaci6n de una de las partes sea incierta, y dicha parte no pue

da apreciar de inmediato el beneficio o la pérdida que el contrato

le ocasione. 

Este ha íido uno de los principales pun-

tos de controversia entre los grandes autores, ya que algunos de -

ellos nos dicen, que la prestaci6n del asegurador no es indetermin~ 

da. 

En el seguro marítimo, existen los si-

guientes elementos: 

ASEGURADORA 
A).- PERSONALES ASEGURADO 

BENEFICIARIO. 

B).- FORMAL POLIZA. 

COSA ASEGURADA 
C).-MATERIALES PRIMA 

RIESGO. 

RIESGO.- Se llama riesgo marítimo o riesgo 

de mar a la exposici6n de una cosa a una eventualidad dañosa, direc

tamente ligada con la navegaci6n marítima. Es deci~, la realizaci6n-
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de un acontecimiento conectado directamente con la navegación mar! 

tima, que pueda producir un daño o un perjuicio patrimoniales. 

Es importante mencionar que en la naveg~ 

ción existen riesgos ordinarios y riesgos extraordinarios. 

El proyecto de la Ley de Navegación y -

Comercio Marítimos, decía que cualquier accidente engendraría la -

obligación del asegurador de cubrir los daños que sufran las cosas 

aseguradas. Es decir, se trataba de los riesgos asegurados, y se -

excluían de ellos los extraordinarios que estaban enumerados por -

el artículo B3l del Código de Comercio. 

Salvo pacto en contrario, el asegurador

no responderá de las pérdias y daños motivados por cualesquiera de 

las causas enumei-adas en el artículo 831 del Código de Comercio • 

Nos dice el Prof. Faúl Cervantes Ahumada, 

de inmediato se nota la falta de técnica legislativa, consistente

en no hace~ un reenvío a una disposición Cart. 831) que es deroga

do por la misma ley. Procede en estos casos sigue diciendo el Prof. 

Raúl Cervantes Ahumada, como lo hacía el proyecto, inco1•porar dire~ 

tamente al texto de la Ley el contenido de la regla derogada que de 

be perpetuarse en la Ley nueva. 

Así vemos que los riesgos extraordinarios 

que contenía el artículo 831 del Código de Comercio, aparecen ahora 

como un complemento del artículo 233 de la Ley de Navegación y que

por el reenvío sigue vigente. 

así vemos que esos riesgos extraordina--

rios son: Art. 831 del Código de Comercio. 

I.- Cambio voluntario de derrotero de viaje o de buque, sin 

expreso consentimiento de los aseguradores. 
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II.- Separaci6n espontanea de un convoy, cuando se hubiere es

tipulado que ir!a en conserva con él; 

III.- Prolongaci6n de viaje a un puerto más remoto que el de-

signado por el seguro; 

IV.- Disposiciones arbitrarias y contrarias a la póliza de - -

fletamiento y al conocimiento, tomadas por ·6rden del fletante, car

gadores y fletadores; 

V.- Riesgos de guerra; 

VI.- Merma, derramas y dispendios procedentes de la naturaleza 

de las cosas aseguradas. 

Este tipo de riesgo como lo hemos mencion! 

do, no es asegurado por el contrato de seguro mar!timo ordinario; 

pero sobre dichos riesgos, podrl tomarse seguro espec!fico. 



DE LOS SEGURes. 

A),- SEGURO SOCIAL Y CONTRATO DE SEGURO. 

El tratadista Alfredo Manes, define al -

Seguro·en general diciendo "Un gran número de existencias econ6mi-

cas amenazadas por peligros análogos se organizan para atender mu-

tuamente a posibles necesidades tasables y fortuitas de dinero, 11 

El también tratadista Luici De Litala, s~ 

ñala como elementos comunes a todos los sistemas de seguros, los si 

guientes: 

a).- Una empresa aseguradora. 

b).- El objeto del contrato, que es el riesgo¡ que estan 

expuestos el patrimonio o la vida del asegurado. 

c).- La prima del seguro. 

d).- Las prestaciones a cargo de la empresa aseguradora, 

en el caso de realizarse el riesgo. 

El mismo tratadista, al hablar de la dif! 

rencia que existe entre los Seguros Sociales y el Seguro Privado, -

dice: "Los Segur.os Sociales difieren del Privado porque actúan por

un interés de naturaleza social y pública, y no un interés privado

del particular; su finalidad no es especulativa, sino social y gen! 

ral y aún indirectamente, estatal y pol!tica." 

Por su parte el tratadista Daniel Antoko

letz, sobre la diferencia de Seguros Sociales y Seguros Privados, -

meciona que los Seguros Sociales tienen su diferencia del seguro --
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común en que no persiguen exclusivamente fines de lucro, sino de -

protecci6n, lo que imprime a los Segur•os Sociales una fisonomía tu

telar que tiene algo de asistencia social. Como seguro esta opera

ción se ajusta a las normas actuariales comunes, como asistencia -

social, no hace hincapié en las condiciones físicas de los obreros

beneficiarios. Otra diferencia radica en que el seguro de tipo pri

vado forma su capital a base de las primas que abonan los benefici~ 

rios o terceros a su favor; mientras que los Seguros Sociales pue-

den funcionar sin que los trabajadores hagan aportes, con tal que -

contribuyan los patrones o el Estado," (21) 

González Posada, indica que las diferencias 

son: 

a).- El Seguro Privado no es, en general, obligatorio, puede-

llegar a serlo, dice Posada cuando el Estado exige un seguro para -

el desempefio de ua. pue•to o la ejecución de un acto. Los Seguros -

Sociales, en su expresi6n aut6ntica, sos obligatorios; 

b).- El Seguro Privado nace del Contrato, los Seguros Sociales 

sUl'gen de la Ley. 

e). - Con el legul'O Privado persigue un lucro el asegurador, en 

tanto el asegurado pretende resarcirse de un dafto, Los Seguros So-

ciales nunca tienen por base un negocio; 

d).- Toda p~rsona que quiera protegerse as! misrea o sus cosas~ 

puede acogerse al leguro Privado, mientras que a los Seguros Socia

les les importan los econ6micamente dlbiles y se les asegura en ma

sa, sin considerarlos individualmente; 

e).- Los riesgos son infinitos y por eso se seleccionan en el

Seguro Privado, en tanto los Seguros Sociales aceptan todos los 

riesgos, buenos y malos¡ 

f211"',- Tratado de Legislacion del Trabajo y Previsi6n Social.- Da-
niel Antokoletz. 
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f),- El Seguro Privado está administrado por instituciones ere! 

das libremente, los Seguros Sociales est&n regidos por instituciones 

oficiales. ( 2 2) 

ALFONSO HERRERA GUTIERREZ, nos dice que hay excepciones de dos

clases: Principales y Accesorias. 

a),- La diferencia principal radica en la circunstancia de que

los Seguros Sociales constituyen un derecho para determinados eleme~ 

tos al quedar comprendidos en el sistema; es el hecho por el que los 

Seguros Sociales pierden su carácter de empresa para tomar el de una 

institución de órden público y es la garantía que el Estado otorga -

a los miembros que pertenecen a determinada esfera social, de poder

ingresar en el régimen con absoluta independencia de las condiciones 

personales en que se encuentren; 

b).- Algunas diferencias marcadas por la doctrina no son tales

pues la aplicaci6n del seguro a determinadas clases sociales y su -

amplia finalidad de solidaridad colectiva, no son circunstancias 

exclusivas y no basta para diferenciarlo del Seguro Privado; 

c),- De la naturaleza de los Seguros Sociales deriva otra dif~

rencia en cuanto a la técnica de actuación, pues en los seguros pri

vados, instituciones que persiguen finalidades de carácter indivi--

dual, o lo que es lo mismo, empresas lucrativas, siempre operan to-

mando en consideraci6n un cálculo de probabilidades respecto del ---

riesgo; 

d).- En el Seguro Privado la falta de pago de las primas produ

ce la pérdida del derecho del asegurado, lo cual no puede acontecer

en un régimen de Seguro Social, en el que las cuotas se hacen efect!_ 

vas obligatoriamente. ( 2 3) 

(22).- Los S~guros Sociales Obligatorios en España.-Carlos González
Posada, 

('23),- La Ley Mexicana del Seguro Social.- Alfonso Herrera Gutíerrez. 
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GUSTAVO ARCE CANO, indica que las diferencias entre los Seguros 

Sociales y los llamados Seguros Privados son: 

a). - Los Seguros Sociales,· pertenecen al Derecho del Trabajo 

Administrativo, mientras que los Seguros Privados, son de Derecho 

Mercantil; 

b).- La institución que maneja los Seguros Sociales no tiene -

por finalidad obtener ganancias; por lo contrario las empresas o so

ciedades que administran los seguros particulares persiguen fines -

lucrativos; 

c).- Los asegurados en el régireen de los Seguros Sociales deben 

ser personas de la clase econ6micamente débil, principalmente traba

jadores, y en los seguros mercantiles deben ser los individuos que -

paguen las primas, sin que importe su categoría sociál; 

d).- En los Seguros Sociales las cuotas son satisfechas por los 

asegurados y terceras personas, mientras que en los seguros comerci~ 

les casi siempre las pagan directamente los asegurados; 

e).- Los Seguros Sociales son establecidos para proteger a ln -

clase económicamente débil. Los seguros privados no tienen propósito. 

Su prop6sito es obtener utilidades; 

f).- Los Seguros Sociales es un derecho de las personas. No es

una parte del Derecho de Contratación. Al expedirse las Leyes de Se

guros Sociales nacen los Derechos a favor de las categorías dt! pers~ 

nas que han de cubrir los sistemas. Al pro~ulgarse las Leyes de Seg~ 

ros Particulares, no nace ningún derecho concreto, porque se necesi

ta que celebren contratos los asegurados y aseguradores. (2~) 

El Dr. en Derecho MARIO DE LA CUEVA afirma que los Seguros Pri

vados tienden a cubri~ los posibles daños de un ·siniestro, en tanto-

(2~)- Los Seguros Sociales en !-!é:dco.- Gustavo Arce Cano. 
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que los Seguros Sociales por su naturaleza y su finalidad, esencial

mente humana, pretenden evitar los riesgos, reparar sus consecuencias 

y solamente, como último recurso, cubrir una indemnizaci6n que compen 

se el daño sufrido. El mismo autor, hace referencia a la diea que de

los Seguros Sociales se determin6 en el Artículo 31 de la Carta Inte~ 

nacional A.~ericana de Garantías Sociales aprobada en la IX Conferen-

cia Internacional Americana de Bogot& en 19148: (25) 

"El Seguro Social Obligatorio estar! -

orientado a la realizaci6n de los objetivos siguientes: 

a).- Organizar la prevensi6n de los riesgos cuya realizaci6n pri 

va al trabajador de 1u capacidad de ganancia y de sus medios de sub--

1istencia ¡ 

b),- Restablecer lo m&1 r&pida y completamente posible la capacf 

dad de ganancia_y de sus medios de subsistencia; 

e).- Procurar los medios de existencia en caso de cesación o in

terrupci6n de la actividad profesional co~o consecuencia de enferme-

dad o accidente, raaternidad, de invalidez temporal o permanente, de -

cesantía, de vejez . ., de muerte prematura del jefe de la familia." 

Ahora bien, vemos que el Seguro Social tiene 

un aspecto matemático, mucho más que jurídico y por eso su semejanza

con el Seguro Privado. La Ley de probabilidades, aplicada a los acon

tecimientos que pueden motivar el subsidio, permite que la institu--

ción cubra el riesgo y este a su vez, dentro de las probabilidades de 

la raz6n humana, a cubierto del mismo, ya que las cuotas se calculan

con relaci6n a las probabilidades de que se presente el riesgo. La -

estad!stica, en efecto, nos da a conocer que la repetici6n de aquellos 

sucesos que nos parecen fortuitos (muerte, accidente, enfermedad), --

(25).- Derecho Mexicano del Trabajo.- Tomo II = ~.Ario de la Cueva. 
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se realizan, ·con una regularidad increible a primera vista. Cuan-

do sus observaciones se dirigen sobre un número suficientemente -

elevado de individuos colocados en condiciones análogas, se descu

bre la semejanza de las causas de los siniestros. Pero el Seguro -

Social, que persigue una política colectiva, no tiene que ajustar

se rigurosamente a los c&lculos. 

Dice el autor García Oviedo en su Derecho Social.- El Seguro

Social garantiza contra las consecuencias econ6micas de los ries-

gos que pueden disminuir o extinguir la capacidad del hombre para

d trabajo, 

Por otra parte, se ha dicho que ni la ve

jez, ni la maternidad pueden quedar con el nombre de riesgos, ya -

que no son hechos imprevisibles, son contingencias, sin embargo, -

no hay quien ae atreva a negar que representan una eventualidad -

que afecta el ingre10 de la familia obrera y por ello es justo que 

se acude a compensa~los en un sistema de previsi6n que aspira a -

dar base econ6mica suficiente al hogar obrero. 

En el Seguro Social, como ya quedo anotado 

las pensiones son derechos y de ninguna manera tienen el car&cter

de indemnizaciones. Las Leyes fijan las pensiones en forma precisa, 

o sientan las bases para deter'lftinarlas. 

La idea de indemnizaci6n, de resarcir al-

gGn datlo, se encuentra fuere del r~gimen del Seguro Social, ya que 

el valor de la vida, de la salud de los 6rganos del cuerpo humano, 

de ninguna manera pueden calcularse en dinex>0. La determinaci6n 

del perjuicio es imposible, Unicamente habr' compensaci6n. 

Lo que se otorga como pensi6n, no es m&s

que un complemento del salario o bien es el substituto del mismo.-
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Con esas pensiones, se eleva el nivel de tipo de vida de nuestro --

pueblo y por lo tanto, se aumenta la economía del país. Como lo he-

mos analizado y repetido varias veces, no son dones del Estado. No -

son tampoco parte de la beneficencia pública. Son Derechos y por lo

tanto, los asegurados o en su caso los beneficiarios tienen facultad 

de exigirlas. 

Es tambi6n de gran importancia mencionar 

como se lleva a cabo la soluci6n en el Seguro Social al problema de

la adaptaci6n de las pensiones en curso y de las pensiones futuras.

Esto es, si hoy la pensi6n mínima mensual que otorga el Seguro So--

cial en caso de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada es de -

$600.00 mensuales, de acuerdo con lo establecido por el artículo - -

168 de la Ley del Seguro Social, con toda claridad podemos ver que -

esa cantidad dentro de algún tiempo, no será un complemento del sal! 

rio y mucho menos lo ser& el substituto de éste. 

Para solucionar el anterior problema, exis

ten los siguientes caminos; mismos que son exclusivos de los Seguros 

Sociales: 

Ciertos regímenes prevén la adaptaci6n au-

tom!tica (escala movil), mientras que otros muchos realizan la adap

taci6n necesaria al revisar las leyes o por decisi6n gubernamental.

Y en nuestro sistema se ha establecido el ajuste por medio de modifi 

caciones a la Ley, al establecer los mínimos de las pensiones y al -

ensanchar los grupos de salarios de cotizaci6n. 

Con todo lo anterior, podemos ya hablar - -

concretamente de las diferencias que existen entre el Seguro Privado 

y el Seguro Social. 



·~ 77--

a).- El Seguro Social como hemos visto pe~ 

tenece al Derecho Social y concretamente al Derecho del Trabajo Ad

ministrativo, mientras que los Seguros Privados al Derecho Mercan-

til, de acuerdo con el análisis que oportunamente hicimos. 

b).- La institución que maneja el Seguro -

Social no tiene por finalidad obtener ganancias y, en consecuencia

no puede ser una empresa privada, sino un organismo público. Por el 

contrario, las sociedades que administran los seguros particulares

persiguen fines lucrativos y son de carácter privado. 

e).- Los asegurados en el r6gimen del Se-

guro Social deben ser personas de la clase econ6micamente d6bil, - -

principalmente trabajadores, y en los seguros mercantiles deben ser 

individuos de cualquier sector, que paguen las primas y sin que im

porte su categor!a social. 

d),- En los Seguros Sociales las cuotas 

son satisfechas por los asegurados y terceras personas, como los 

patrones y el Estado, mientras que en los seguros comerciales cas1-

siempre las cubren directamente los asegurados, y s6lo por excep--

ci6n otros individuos, pero interesados en .la indemnizaci6n que se

conceda. 

e).- Los Seguros Sociales son establecidos 

para prot.Jger a la clase econ6micamente débil, y los seguros priva

dos no tienen 6ste prop6sito. Su fin es obtener utilidades. 

f),- El Seguro Social otorga un derecho a

las personas, independientes del derecho del contrato. Al expedirse 

las leyes de Seguros Sociales aparecen las espectativas de derecho

ª favor de las categor!as de personas que cubren el sistema, siem-

pre que se cumplan los requisitos de ellas fijados, pero por lo re-
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gular ligados a la relaci6n laboral. Al promulgarse las leyes de -

los Seguros Privados, no engendr!n ningún derecho específico, por-

que se necesita que celebren contratos los asegurados y asegurado-

res para que nazca la facultad concreta, conforme a las cl!usulas -

del convenio. 

La diferencia de que los Seguros Privados

sean individuales y los Seguros Sociales colectivos, trae como con

secuencia que estos al abarcar de inmediato a un grupo grande, los

gastos de ~romoci6n y generales disminuyen y se reducen aún más por 

que surgen sin la competencia que acompaña a los seguros privados.

As! podemos establecer que los Seguros Sociales en gastos de admi-

nistraci6n alcanzan del 18 al 22\ del monto de sus ingresos, en ta~ 

to que en los Seguros Privados absorven del 30 al SO\ de sus ingre-

sos. 

Lo que no podemos afirmar de una manera g~ 

neral, es que los Seguros Sociales no tomen en cuenta las condicio

nes físicas del trabajador, ya que también en algunos casos, seor

dena el sometimiento a ex&nenes m~dicos de los futuros asegurados,

como en el caso de los seguros facultativos que establece nuestra -

Ley del Seguro Social. Diferenci!ndose así con los Segui~os Privados 

que estos invariablemente someten a sus asegurados a exámenes m~di

cos exahustivos por ser de capital importancia para sus sistemas. 
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B).- SEGURO MARITIMO Y SEGURO SOCIAL. 

En principio mencionaremos cuales son los -

riesgos cubiertos por el Seguro Marítimo, con la finalidad de poder

hacer posteriormente una comparación mínima, ya que por si solos se

expliacan en sus diferencias el uno y el otro. 

Según el tratadista Mezzera, •de acuerdo -

con el sistema adoptado por el Código Uruguayo, el asegurador res~o~ 

de por todos los accidentes y riesgos marítimos provenientes de cau

sas fortuitas o de fuerza mayor y no responde de las consecuencias -

derivadas de la culpa del asegurado o del vicio propio de los bienes 

asegurados" (26) 

Por lo tanto, existen riesgos que normalme~ 

te se hayan incluidos en el Seguro Marítimo y otros riesgos que de-

ben considerarse excluidos del mismo. 

Continua señalando el mencionado Mezzera --

que existe una diferencia entre el Seguro Marítimo y los Seguros Te

rrestres contra daños, donde los contratantes deben indicar precisa

mente el riesgo a cuya producción condicionan el pago de la indemni

zaci6n pactada, mientras en el Seguro Marítimo, a falta de una pre-

visión expresa de la póliza, responde el asegurador por todos los -

accidentes del mar que pueden ocasionar un daño, pérdida o gravamen

ª los bienes asegurados. Sin embargo los contratantes, pueden conve

nir en cada caso, sobre los riesgos que ser!n a cargo del asegurador 

y sobre el alcance de su responsabilidad. 

Señala dicho autor que dentro del conjunto

de riesgos que el legislador hace a cargo del asegurador marítimo, -

podr!an distinguirse LOS ESPECIFICAMENTE MARITIMOS, inherentes a to

(26).- Curso de Derecho Marítimo.- Mezzera Alvarez Rodolfo, 

~li,:!.l'. . 
\ ~ '·· ' ' .. ~ . ' ' '-. . 
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da expedici6n mar1tima como el var6metro, la tempestad, el naufrafio 

y LOS RIESGOS DE GUERRA como el apresamiento, el saqueo, embargo o -

detenci6n por 6rden de autoridad o potencia extranjera, etc. 

Continua refiriendose el mismo autor al 

C6digo Uruguayo y nos señala que este ha seguido la tradici6n de su

similar francés, y la ordenanza de 1681 incluye en una misma catego

rta a ambas clases de riesgos; este sistema tiene su explicación en

que antiguamente los llamados riesgos de guerra eran muy comunes en

la navegación, mls tarde con la desaparición de la piratería y el -

corso, los riesgos de guerra se hicieron más excepcionales y fueron

excluidos de las p61izas. 

Los riesgos de guerra, dan motivo a la for

maci6n de un seguro especial. Las circunstancias de que los riesgos

de guerra y los riesgos marítimos ordinarios son objeto de seguros -

separados, plantea dificultades en los casos en que se hace preciso

determinar si el daf\o se 'ha debido a uno o a otro riesgo. 

Cuando en tiempo de guerra se pierde un bu~ 

que sin poder obtenerse noticias de su paradero, si ese buque ha si

do objeto de seguros diferentes, es necesario determinar si la pérd~ 

da se debe a un hecho de guerra o a un hecho propiamente marítimo. 

Ahora bien, podemos ver que existe otra di

ficultad que plantea el seguro de riesgos de guerra, mismo que con-

siste en determinar el alcance y extensión de ese concepto, estable

ciendo cuando ha comenzado y terminado el estado de guerra, que act~ 

vidades pueden considerarse como actos de guerra y cuando la guerra

no es mls que una insurrecci6n o guerra civil. 

Ya que debemos tomar en cuenta, que el ob-

jeto del seguro es cubrir los daf\os que puedan ocurrir, no los even-
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tos que puedan presentarse. 

Según el autor Brunetti "los riesgos de mar

recaen sobre las coaaa que se hallan expuestas por dafios ocasionados

en eventos de fuerza mayor o derivados del hecho del hombre, pero ex

trafios en su proceso causal a la actuaci6n del asegurado y sucepti--

bles de una previsi6n norrnal.(27) 

Dice este autor, que la varada del buque se-

asemeja al encallamiento de la nave en la arena, en las rocas o en la 

costa y obliga al asegurador a responder de los gastes y expensas ex-

traordinarias que se hayan ocasionado en la operaci6n de ponerlo a --

flote. 

Por lo que respecta al temporal, podemos de

cir que es la violenta agitaci6n de las aguas o de los vientos que -

provocan una anormalidad en el estado del mar, se dice que el viento

sopla en tempestad o temporal cuando su velocidad alcanza de 18 a 30-

metros por segundo, no debiendo confundirse con lo que la generalidad 

ha llamado mal tiempo y mar gruesa; en cuanto los vientos fuertes y -
los vientos contrarios constituyen sucesos normales de la navegaci6n, 

así encontramos las borrascas que dominan en determinados mares en -

forma per!odicia; por ejemplo, en Golfo de Gascufia y a lo largo del -

cabo Finisterre durante el mes de octubre por lo que el mal tiempo -

que ocurre de manera normal, no entra pues, en el concepto de riesgo

asegurable, siendo el temporal o tempestad un mal tiempo excepcional. 

Por lo que se refiere al naufragio, se dice

que 6ste es la pérdida o ruina de la embarcación en el mar, r!o o la

go navegable, el sumergimiento del buque, la destrucci6n por el fuego 

de toda la arboladura y partes vivas de manera que quede s6lo el cas

co destruido, aunque flote; la navegaci6n errante del buque abandona
C27),- Derecho Mar!timo Privado.M Brunetti.- Torno III Pag. ~55 
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do por su tripulaci6n. 

Actualmente la noci6n de naufragio no tiene 

más que una importancia te6rica y se practica como caso de abandono

de la nave en las p6lizas cuerpo y en el seguro de la avería simple

y en lo que toca a las vicisitudes que se presentan cuando se quiere 

diferenciarlo del abordaje y del hundimiento en el interior de un --

puerto. 

Por lo que toca al abordaje fortuito, los -

aseguradores no responden de los perjuicios ocasionados a un buque -

o mercancía a consecuencia de faltas del capitán del buque asegurado, 

ya que según señala el tratadista Benitéz de Lugo"en la legislaci6n

espaftola, el asegurador no responde de la barater!a del capit!n a -

no 1er que fuere objeto del seguro". (28) 

La Echaz6n es la aver!a denominada tipo o.

riesgo típico, asumido por el asegurador como hecho que da lugar a -

la avería común, cuando en ella no converjan las caracter!sticas se

ftaladas por la Ley como aver!a simple, consistiendo en el siniestro

voluntario de una parte del buque o del cargamento realizado por el

capitán en beneficio del salvamento común, siendo necesario para qu~ 

dar asegurado que sea resultante de un sacrificio voluntario. 

Para que la ~chaz6n sea considerada como 

avería gruesa, es necesario que el cargamento sea transportado de 

acuerdo con las reconocidas costumbres del comercio. 

Por lo que se refiere alfu.ego o explosi6n,

vemos que las legislaciones aún no se ponen de. acuerdo respecto a -

cubrirlo o excluirlo, en lo que toca a la explosión, existe la ten-

dencia moderna de cubrir este riesgo, no sólo por causa de explosión 

(28).- Art. 756 del Código de Comercio Español comentado por Benitez 
de Lugo. 
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interna o sea producida dentro del casco del buque, sino también la 

externa o sea la producida por elementos procedentes de la tierra -· 

·o del aire flotantes, según consta en la p6liza del Instituto de -

Aseguradores de Londres. 

Al respecto, nos dice el tratadista Beni-

tez de Lugo "Cuando surge el incendio a bordo por causa del fuego -

o explosi6n, puede haber provenido por los siguientes motivos: 

1.- Como resultado del vicio propio de la

cosa, por ejemplo en caso de la cornbusti6n interna de las mercan--

cias que ocurre de manera espontanea, ya sea o bordo o si estuvie-

ran depositados en tierra, siempre que se hayan alzado por 6rden de 

autoridad competente para reparar el buque o beneficiar.al cargamen 

to o sea debido a combusti6n interna de las carboneras de los bu--

ques de vapor. 

2.- Por causa fortuita, como por ejemplo -

el rayo. 

3.- Por falta del capit!n o individuo de -

la tripulaci6n. 

~.- Por el enemigo. (28) 

Es necesario mencionar, que en principio, -

el incendio estallado en el mar en el transcurso de la navegaci6n 

debe reputarse fortuito, mientra- no haya prueba que demuestre lo 

contrario, esto es, que ha habido dolo o culpa. 

El autor Prospero Ascoli, hace menci6n a -

que la Regla III de York y Amberes señala que el daño causado a un -

buque y su cargamento o a cualquiera de ambos por agua o de otro mo

do, para la extinsión del fuego a bordo incluso el que surja al va--

(28),- Trattato de Diritto Mar!timo.-Umberto Pipia.- Tomo II Pag.859 
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raro hundir la nave para apagar un fuego a bordo, será considerado

como aver!a gruesa, sin embargo ningún abono se hara por un daño cau

sado a las partes del buque y del cargamento a granel o a las merca~ 

cías que se hubieren incendiado. Además señala dicho autor que en lo 

tocante a la tempestad, se le puede considerar como la violenta agi

taci6n de los vientos y el revolvimiento de las aguas del mar; aun-

que indica que es de hacerse notar que tanto los chubascos como. los

ciclones reciben la misma denominaci6n; pero respecto a la lluvia y

a la nieve no se puede considerar que constituyen por si mismas, si

niestros marítimos; empero sigue señalando Ascoli que el agua que se 

introduzca en un buque cuyas escotillas no estuviesen bien protegí-

das, si se puede decir que constituyen un siniestro marítimo, según

reaolución del Tribunal de Casaci6n de Turín, el cual di~tó senten-

cia en el sentido de que los aseguradores de mercancías son respons~ 

bles de las pérdidas de las mismas, cuando la pérdida sea ocasionada 

por una vía de agua durante la tempestad, 

Sigue señalando el autor antes referido, que 

una vía de agua durante la tempestad puede traer como consecuencia;

el naufragio, la varadura, el cambio de ruta y la echaz6n. No obsta~ 

te lo antes dicho, el mar hinchado o grueso no puede ser para el ase 

gurador del buque un caso fortuito a cargo del misno, ya que el mar

hinchado es algo .normal en la navegación ordinaria y cualquier buque 

debe estar capacitado para navegar en tales circunstancias. 

Dice Próspero Ascoli que "hay un caso de -

naufragio, cuando el buque debido a una tempestad, huracán, rayo o -

por cualquier otro tipo de siniestro marítino se hunde sin dejar 

huella o cuando arrojado sobre la playa o sobre las rocas no le es -

posible volver al mar." (29) 

(29).- Del Cowercio Marítimo y de la Navegaci6n.-P, Ascoli.-Tomo II
pag. ~oo. 
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· Continua diciendo Ascoli que el naufragio -

se considera por si mismo como un accidente o siniestro marítimo, -

sin embargo, no es cierto que ocurra el naufragio unicamente cuando

sea ocasionado por una tempestad o por el !mpetu de los vientos o 

del mar o por un choque o varadura fortuita; sin que no costituya 

por si mismo un accidente o siniestro mar!timo, tal como lo determi

n6 el Tribunal de Casasi6n de Florencia en 188~. 

Dice este autor que en lo que respecta al -

seguro; una vez probado por el asegurado el buen estado de navegabi

lidad del buque anterior al hundimiento; dicha prueba se considera -

suficiente, y no esta obligado el asegurado a proporcionar ninguna -

otra prueba; por lo tanto tocaría al asegurador la obligaci6n de - -

probar que el hundimiento ocurri6 por culpa del capitSn o vicio inhe 

rente al buque. Generalmente dice Ascoli, el naufragio da lugar a la 

p6rdida total del buque y del cargamento, se le considera como un 

siniestro mayor y se diferencia de la avería particular; en que 6sta 

consiste en un dafio o pérdida parcial ocasionados por caso fortuito

º de fuerza mayor. 

Se conoce por echaz6n, al decir de A~coli,

al sacrificio voluntario del cargamento o de los aparejos, total o -

parcialmente, con objeto de salvar el buque, las mercader!as y los -

pasajeros, llevado a cabo por el capit&n. (30) 

Con respecto a lo anterior Ascoli dice que

no importa que las coaas objeto de la echaz6n estuvieren o no asegur~ 

das (cubiertas por el seguro). En caso de que estuvieran aseguradas, 

el asegurador estaría obligado a ree~bolsar el valor de las cosas 

echadas; en el segundo caso, tendr!a que pagar las contribuciones d~ 

(30).- Obra citada.- P. Ascoli. Pag. 363. 
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bidas por el asegurado, por las mercader!as aseguradas y no echadas. 

Sin embargo, es de advertirse en el primer

caso, que aunque el asegurado tenga acción en contra de los demás -

obligados a contribuir por avería, conserva el derecho a exigir di-

rectamente a los aseguradores la indemnización por todas las pérdi-

das sufridas, si la cosa desaparecida total o parcialmente hubiera -

estado asegurada."Esto viene a resultas de la naturaleza misma del -

contrato, por cuyo motivo, la obligaci6n de los aseguradores en gen! 

ral es directa hacia el asegurado, el cual aspira, no unicamente a -

que se le reembolse del daño sufrido, sino también desea una indemn! 

zación cierta, por lo mismo~ (31) 

Ahora bien, después de haber mencionado a -

groso modo los riesgos cubiertos por el seguro marítimo, mencionare

aos algunas caracterlaticas propias de este seguro, o sea, del segu

ro marltimo. 

1.- El contrato de Seguro Mar!timo, cuenta

con el asegurador, mismo que conviene con el asegurante en asumir 

las consecuencias econ6micas de un riesgo marítimo y se compromete a 

cubrir, en consecuencia, la indemnizaci6n pactada, y el asegurante -

se obliga a pagar como contrapartida, una cantidad que recibe el - -

nombre de prima. 

II.- En el Seguro Marítimo, el valor econó

mico de la relación de intereses representa el importe máximo que el 

asegurador se obliga a indemnizar en caso de siniestro, éste valor -

asegurable no puede confundirse con el valor de la cosa sobre la que 

recae el seguro, 

III.- En el Seguro Marítimo, el interés as! 

(31).- Obra citada =Tomo II P. Ascoli Pag. 663. 
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gurable es la relación de una persona con una cosa sometida a los -

riesgos del mar. 

IV.- En principio, el seguro será nulo si -

al momento de celebrarse el riesgo no existe, o el siniestro se ha -

realizado; pero en el Seguro Marítimo, cuando las partes desconooen

tales eventos, pueden pactar que los efectos del seguro sean retroa~ 

tivos y que el seguro sea v&lido aunque las cosas aseguradas ya no -

estén expuestas al riesgo o ya se hayan perdido. 

V.- El Seguro Mar!timo desc!nsa en el prin

cipio de la universalidad del riesgo. El asegurador soporta la posi

bilidad de cualquier evento dafioso para el interés asegurado. 

VI,- El documento p6liza del seguro tiene -

un car&cter eminentemente probatorio. 

VII.- El contrato de Seguro Mar!tímo como -

se encuentra actualmente organizado, debe ser efectuado por una ero-

presa aseguradora ya que la solvencia econ6mica de ella esti garant! 

zada por la vigilancia estrecha del Gobierno Federal, a travez de la 

Co~isi6n Nacional de Seguros y por loa cálcµlos actuariales conforme 

a la ley de los grandes nWlleros. 

Despu6s de haber mencionado algunas caract! 

r!sticas del Seguro Mar!timo, como se desprende de las mismas, vemos 

que la semejanza son el Seguro Sociai. es del todo m!níma, y como 

prueba de lo anterior, bastar' mencionar nuevamente la diferencia 

que hace Daniel Antokoletz que dice: "Los Seguros Sociales tienen su 

diferencia del seguro común en que no persiguen exclusivamente fines 

de lucro, siendo de protecci6n, lo que imprime a los Seguros Socia-

les una fisonom!a tutelar que tiene algo de asistencia social. Corno-
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asistencia social, no hace hincap!e en las condiciones físicas de -

los obreros beneficiarios. Otra diferencia radica en que el seguro -

de tipo privado forma su capital a base de las primas que abonan los 

beneficiarios o terceros a su favor; mientras que los Seguros Socia

les p~eden funcionar sin que los trabajadores hagan aportes, con tal 

que contribuyan los patrones o el Estado. (32) 

Con todo lo anterior, y después de haber -

hecho la comparaci6n en forma m&s amplia en el inciso anterior, con

sidero poco práctico el volver a mencionarlo en este, 

(32).- Tratado de Legislaci6n del Trabajo y Previsión Social.- Daniel 
Antokoletz. -
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C).- SUJETOS CON CAPACIDAD PARA SER TITULAR DEL SEGURO SOCIAL. 

Con la finalidad de exponer en forma obje

tiva cuales son los sujetos con capacidad para ser titulares del -

Seguro Social, empeza~emos por referir que los sujetos que forman -

la relaci6n regulada por la Ley del Seguro Social son: 

a).- SUJETOS PUBL!COS. 

b).- SUJETOS PRIVADOS. 

A su vez estos grupos cuentan con algunas -

divisiones, las cuales trataremos de exponer en el cuadro sin6ptico

que a continuaci6n se menciona, tomándose desde luego como base la -

Ley del Seguro Social vigente. 
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Pasando a hacer un análisis del cuadro ante-

rior, diremos nuevamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social

es un organismo público descentralizado, mismo que tiene su domicilio 

legal en la Ciudad de Kexico. Por el hecho de ser un organismo desee~ 

tralizado, tiene su personalidad jurídica propia y cumple su función

de otorgar el servicio público denominado seguro social. Artículos -

~o. y So. de la Ley del Seguro Social vigente. 

De acuerdo con las ideas del ~aestro Gabino-

Fraga (33) un organismo público descentralizado tiene co~o fin, el -

poner en manos de funcionarios con una preparación técnica especiali

zada, que garanticen el exacto funcionamiento del servicio público -

que se les ha encomendado, para que así las necesidades de 6rden gen! 
'1' . 

ral sean resueltas para la gran:;nasa de l,a población, que necesita de 

esos servicios. A la vez, se le separa de la administración central -

del Estado y al dotarse de un patrimonio propio, se evita que la bur~ 

cracia central pueda i~~iscuirse en su dirección, situación esta que

evitaría que los servicios públicos encomendados fueren cumplidos con 

la celeridad y eficacia que requieren. 

Señala el referido maestro Gabino Fraga, los 

siguier.tes elementos esenciales de la descentralización por servicio. 

lo.- Desde luego la existencia de un servi-

cio público de 6rden técnico. 

2o.- Un estatuto legal para los funcionarios 

encargados de dicho servicio. 

Jo- Participaci6n de funcionarios técnicos

en la dirección del servicio. 

(33),- Gerecho Administrativo.- Gabino Fraga. 
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4o,- Control de gobierno ejercitado por me-

dio de la revisi6n de la legalidad de los actos realizados por el ser 

vicio descentralizado, y 

So.- Responsabilidad personal y efectiva de-

los funcionarios, y 

60,- La creación por el Estado de la person! 

lidad moral de dichos organismos. 

Despúés de haberse hecho notar los elementos 

esenciales, vemos que es muy difícil encontrar un organismo descentra 

lizado que reuna todas estas características, ya que como su propia -

razón de existir es la satisfacción de una necesidad general y estas

son siempre diferentes unas de otras; cada organismo descentralizado

ser& diferente a los demás, en la misma medida en que la necesidad -

que satisfaga sea distinta de otras necesidades. 

El Instituto ~exicano del Seguro Social, es

un organi1mo público descentralizado. 

En primer lugar porque así los establece la

propia Ley del Seguro Social en su artículo So. 

Cumple con el requisito de satisfacer un se~ 

vicio público que es la seguridad social, destinada a un grupo numer~ 

so de la poblaci6n. Tiene adem&s un grupo completísimo de empleados,

funcionario1 y e~uipo de car&cter marcadamente técnico. Posee no sólo 

un estatuto legal para los funcionarios que dirigen el Instituto, si

no que cuenta con una Ley del Seguro Social, y una serie de Reglamen

tos. Existe un control absoluto por parte del Estado, y que se ejerc! 

ta directamente a través del nombramiento del Director General. 

Es indudable que fue creado por el Estado, Y 

este le dot6 de una personalidad jurídica propia, un patrimonio pro--
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pio, y a mayor abundamiento, no fue creado por un acto del Poder Ej! 

cutivo, sino por aprobaci6n de la mayoría legal que form6 el Congre

so de la Uni6n que aprobó el Proyecto García Tellez. 

Por otro lado, se le otorgó a dicho Instit~ 

to el car&cter de organismo fiscal autónomo, a través del Decreto -

Presidencial del ~ de noviembre de 1944 a través de la interpreta--

ción literal que se hace tambi'n de los artículos 267 y 268 de la -

Ley del Seguro Social vigente, y eu carácter de organismo público, -

ha sido reforzado por diversas ejecutorias de la H. Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n, que han formado jurisprudencia en el sentido

de considerar al Instituto Mexicano del Se~uro Social como autoridad, 

en cuanto se refiere a su calidad de organismo fiscal autónomo. 

Por lo que se refiere a la responsabilidad

personal y efectiva de los funcionarios, el T!tulo Séptimo ''De las -

Responsabilidades y Sanciones", en los artículos 281 y 282, la Ley -

del Seguro Social, establece las responsabilidades en que pueden in

currir las personas que laboran en el Instituto. 

Con todo lo anteriormente expresado, pode--

moa decir que: 

a).- El Instituto Mexicano del Seguro So--

cial es un organismo público descentralizado. 

b).- Reune todas las caracterísitcas de ta-

les or~anismos y 

c).- Por la importancia de su cometido y la 

necesidad de poseer un extenso patrimonio, se le ha considerado or~ 

nismo fiscal aut6nomo. 

Como precisamente el Instituto Mexicano del 

Seguro Social es un organismo descentralizado, a menester del auxi--
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tivo, para poder hacer cumplir las disposiciones contenidas en la - -

Ley del Seguro Social. 

Estas dependencias son do1: La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

SECRETARIA DE !!ACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- -

Es la encargada de hacer efectivos los adeudos a favor del Institutq, 

haciendo uao de las Oficinas Federales de Hacienda, y ajustándose al

C6digo Fiscal de la Federaci6n, por lo que hace al empleo del Proced! 

miento Econ6mico-Coactivo de Ejecución. 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 

Esta Secretar!a, a través de su Departamento d~ Seguros Sociales, es

la encargada de conocer las consignaciones que haga el propio Instit~ 

to de aquellos patrones que han violado la Ley del Seguro Social y 

sus Reglamentos, en perjuicio del Instituto o de los trabajadores; 

adem&s es el organismo calific~dor de dichas infracciones. 

En resumen: Los suj&tos públicos de la rela

ci6n de seguro social, son el Instituto Mexicano del Seguro Social, -

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria del Trab~ 

jo y Previsi6n Social. 

Los sujetos privados que forman esa relaci6n 

son por un lado los trabajadores, y por el otro los patrones. Estos -

son todas aquellas pereonas f!sicas o ~~ralee, que tengan trabajado-

res a su servicio, en aquellas zonas en donde se haya implantado el -

Régimen del Seguro Social Obligatorio. 
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l.- Por lo que se refiere a los trabajado--

res, es preciso hacer un exámen más minucioso de esta calidad, en 

virtud de los recientes cambios que ha sufrido en este aspecto la 

Ley de la materia. En efecto la Ley del Seguro Social ha sido refor-

mada con el objeto de extender la cotización obligatoria a sectores-

que.en principio permanecieron fuera de su esfera de aplicación; sin 

embargo se ha hecho esto para casos de trabajadores con determinados 

requisitos, sin dar una norma general de lo que es trabajador, y sin 

proponer una definici6n de sujeto de seguro social obligatorio. 

Para entender este problema, empezaremos 

por apegarnos a lo que la propia Ley del Seguro Social señala, al 

tratar sobre las personas que comprende dicha Ley. 

Articulo 12.- Son sujetos de aseguramiento-

del Régimen Obligatorio: 

1.- Las personas que se encuentran vincula

das o otras por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto -

que le de origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la

natura leza econ6mica del patr6n y aún cuando esté en virtud de algu

na ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos. 

lépitiendo lo expresado anteriormente, la -

Ley del Seguro Social, no da una definición del concepto de trabaja

dor; sin embargo, de la lectura de algunos preceptos que se encuen-

tran en la propia Ley, se puede interpretar este concepto para los -

fines de la seguridad social. En efecto, el artículo 12 de la Ley 

del Seguro Social manifiesta que los trabajadores que deberán ser 

sujetos del seguro social obligatorio, son los que se encuentran vín 

culados a un patrón por medio de una relación de trabajo; completando 

este concepto, recurrimos a los artículos 32 y 33 del mismo ordena--
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miento legal que a la letra dice: 

ARTICULO 32.- Para los efectos de esta Ley

el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en - -

efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepcione.s, ali

mentaci6n, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador -

por sus servicios; no se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los

siguientes conceptos ••• " 

ARTICULO 33.- De acuerdo con el salario ba

se de cotización que perciban los asegurados, quedarán comprendidos-

en alguno de los siguientes grupos " 

O sea, el trabajador para ser considerado -

sujeto del seguro social obligatorio, debe ser asalariado. 

Por lo tanto, para la Ley del Seguro Social 

trabajador es toda persona que se encuentra vinculado a un patrón -

por una relación de trabajo y que percibe un salario. 

Para la Ley Federal del Trabajo, los conce~ 

tos son de la misma naturaleza; pero si estan explicados en el arti

culado del referido ordenamiento Laboral en· la forma siguiente: 

En primer t6rrnino la Ley Federal del Trab! 

jo sefiala el concepto de trabajador· en su articulo Bo,, que nos di-

ce: 

"Trabajador es la persona f!sica que pres

ta o otra, física o moral, un trabajo personal subordinado." 

Para los efectos de esta disposición, se -

entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación técnica requerido por -

cada profesión u oficio. 
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Complementando el anterior artículo, es con

veniente referir el articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo, que 

dice: "Salario es la retribuci6n que cebe pagar el 

patr6n al trabajador por su trabajo." 

En ambos ordenamientos legales encontramos -

que la calidad de trabajador, la obtienen las personas que prestan -

servicios a otros por un salario. 

Sin embar.go, no con esto ter:nina el problema 

ya que la Ley del Seguro Soci&l da un principio de salario que de - -

ninguna manera queda claro, ya que como lo hemos visto en el artículo 

32 nos refiere que para los efectos de esta Ley el salario base de -

cotización, se integra con: 

1.-Los pagos hechos en efectivo por cuota -
diaria. 

2.-Gratificaciones. 

3.-Percepciones. 

l¡,-Alimentaci6n. 

S.-Habitación. 

6.-Primas. 

7, - Comisiones 

8.-Prestaciones en especie. 

y cualquier otra prestación que se entregue
al trabajador por s~s servicios. 

Con todo lo anterior, vemos que el concepto

de salario que da la Ley del Seguro Social, está de acuerdo con el -

artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: 

''El salario se inte:;ra con los pagos hechos-

en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habita-

cifn, primas,comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra can 

mm ...... 
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tidad o prestaci6n q11e se entregue al trabajador por su trabajo." 

Sin embarso, el seBundo ordenamiento jurídi 

co mencionado, o sea, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo - -

484, correspondiente al título Noveno denominado Rieseos de Trabajo

dice: 

"Para determinar las indemnizaciones a que -

se refiere este Título, se tomará como base el salario diario que -

perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los auir.entos posterio-

res que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determi 

ne el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produ1ca la

muerte o el que percibía al momento de su separaci6n de la Empresa." 

Asimismo vemos que los artículos 485 y 486-

de la Ley Federal del Trabajo dicen: 

Artículo 485,- La cantidad que se tome como 

base para el pago de las indemnizaciones no podrá.ser inferior al -

salario mínimo'~ De donde se desprende que las gratificaciones, ali

mentaci6n, habitaci6n, no son tomados en cuenta y que los conceptos

de salario son diversos. 

Es también el artículo 486 d~ la Ley Fede-

ral del Trabajo el que nos da otra ÍdP.a del salario al decir: 

"Para determinar las indemnizaciones a que

se refiere este Título, si el salario que percibe el trabajador 

excede del doble del salario mínimo de la zona económica a la que -

corresponda el lu&ar de prestación del trabajo, se considerará esa -

cantidad como salario re~ximo. Si el trabajo se presta en lugares di

ferentes en cuanto a zonas econ6micas, el salario ~áximo será el do

ble del promedio de los salarios minimos respectivos.'' 

Si el doble del salario mínimo de la zona -
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e~on6mica de que se trata es inferior a cincuenta pesos, se considera 

ra esta cantidad corno salario máximo. 

Todo lo anterior por supuesto ha traído una

serie de problemas tanto para el sector obrero, como para el sector -

patronal, mencionando por ejemplo los comentarios que hacen los Lics. 

Trueba en la Ley Federal del Trabajo con respecto a los artículos - -

lt81t a lt86. 

COMENTARIO:.- Tal como esta redactado el -

art!culo que se comenta, no tiene más objeto que ocultar su inconsti

tucionalidad estableciendo SALARIOS MAXIMOS; el doble del salario mí 

nimo y de cincuenta pesos diarios, a manera de topes, para tomarlos

como base a fin de determinar las indemnizaciones por riesgos de - -

trabajo, contrariando as! el espíritu y los textos del artículo 123-

de la Carta ~agna, que constituyen garantías sociales mínimas en - -

favor de los trabajadores. El artículo 484 contiene la regla general 

de que para determinar l.:1s indemnizaciones por riesgos de trabajo, = 
se to~ará como base el salario diario que percibe el trabajador; pe

ro la disposici6n que se comenta consigna excepciones que hacen nug~ 

toria la regla general. 

Ahora bien por su parte el sector patronal

al analizar el artículo Bit de la Ley Federal del Trabajo en la Nueva 

Ley Federal comentada y concordada por el Lic. Francisco Breña Gardu 

fio y Dr. Baltazar Cavazos Flores dela Confederación Patronal de la 

República Mexicana, Tomo I (34) dicen: 

"La exposici6n de motivos sostiene que es

ta norma incorpora la tesis de jurisprudencia definida Mo. 151 del

apindice 1917-65 de la Suprema Corte de Justicia de la Haci6n dende 

(34),- Nueva Ley Federal del Trabajo.- Coparmex.- 1970 
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1934 y que claramente se refiere a todas las ventajas económicas es

tablecidas en favor del obrero." 

Debido a lo anterior y al contexto de otros 

capítulos y normas de esta Ley, opinamos que a reserva de lo que - -

defina la Corte, lo que quiso decir el legislador es que el salario

está constituido por las ventajas cconó~icas en especie y en efecti

vo que se den a cambio del trabajo ordinario al celebrarse el contr! 

to o relaci6n de tt'abajo. 

Consecuentemente, y de la lectura de otras

normas (fracciones XII, XIII y XIV del apartado "A" del artículo 

123 constitucional, 33, 67, 69, 76, 79, 87, 117, 128, 129, 132, 

fracciones III, V, XIV, XV, XXV, 150 II! etc., no todas las obliga

ciones de dar o de hacer a cargo del patrón forman parte del salario. 

Vease como ejerr.plo claro la tesis jurispru

dencial No. 114 del apéndice citado, se5ún la cual la habitación con 

cedida a un portero "NO PUEDE ESTIMARSE COMO SALARIO •• ," 

Después de haber hecho un pequeño análisis

deri vado de las pereonas vinculadas a otras por la prestación de un

trabajo subordinado, pasaremos a analizar la. siguiente categoría. 

2.- El referido artículo 12 de la Ley del -

Seguro Social en el apartado II refiere como sujetos de aseguramien

to del régimen obligatorio a los miembros de sociedades cooperativas 

de producción y de administraciones obreras y mixtas. 

En principio se hará un brevísimo exámen -

de lo que son las sociedades cooperativas de producción, para poste

riormente analizar la participación de sus mi~~bros en el seguro so

cial obligatorio. 

Las sociedades cooperativas son aquellas so 
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ciedades constituidas de acuerdo a lo señalado por la Ley General -

de Sociedades Cooperativas, Por ser reguladas por leyes rr.ercantiles, 

su estudio se hace a través de la cie,ncia del Derecho Mercantil, -

sin embargo y debido a su carácter e~inenternente social, el cooper~ 

tivismo en México se ha desarrollado con una marcada tendencia de -

Derecho Público y más aún el Doctor Francisco González Días Lombar

do (35) señala que el Derecho Cooperativo es una ra~a autór.ona. Por 

otro lado, debemos considerar que el objeto de las sociedades coop~ 

rativas, es el de obtener beneficios para sus socios, beneficios -

tanto de carácter material como de carácter social y a :r.ayor abund~ 

niento la ley de la materia señala como requisito SINE QUA NON, el

que los socios sean trabajadores o sea que reunan ese carácter que

ha merecido una especial consideraci6n del Derecho Moderno. 

El tratadista de Derecho Mercantil doctor

Joaquín Rodríguez Rodríguez (35) da el siguiente concepto de Socie

dad Cooperativa. 

"La Sociedad Cooperativa es una sociedad -

mercantil, con denominaci6n, de capital variable, dividido en part!, 

cipaciones iguales, cuya actividad social se presta exclusivar.iente

en favor de sus socios, que sólo responden limitadamente por las o-

peraciones sociales." 

El también tratadista Roberto Mantilla 

Melina, hace la siguiente definici6n: ''Sociedad Cooperativa es aoue 

lla que tiene por finalidad permitir a sus componentes obtener la -

náxina remuneración por su fuerza de trabajo, o el 1r.áxirr.o de bienes 

o servicios por el dinero que pagan a la propia cooperativa y en la 

(35),- Esque~a de la Seguridad Social Mexicana.- Feo. Gonz&lez Díaz 
Lorr.bardo. 

(3 .:, >.- Tratado de Sociedades Met'canti les. - ':'or.10 II, ·- ,JoHquín Rodrí
guez Rodríguez.. 

-:zr nw 
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cual las utilidades se reparten en proporción a los servicios prest~ 

dos·a la sociedad o recibidos de ella. (37) 

Nos dice este tratadista, que es imposible

definir la cooperativa por notas estrictamente jurídicas, ya que a -

la forma jurídica se encuentra ligada la sustancia económica y por -

supuesto las características que se refieren a los socios. 

Hay tratadistas co:r.o Francisco González 

Díaz Lombardo, que hacen la definición de la sociedad cooperativa, -

mencionando los requisitos legales, que son necesarios para su exis

tencia: 

La Ley de Sociedades Cooperativas entiende

como tales a aquellas que c1.unplen los siguientes requisitos. 

a).- Estar integradas por individuos de la

clase trabajadora, que aporten a la sociedad su trabajo personal 

cuando se trate de cooperativas de productores o se aprovisione a -

través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye,

cuando se trata de cooperativas de consumidores. 

b).- Funcionar sobre los principios de igua! 

dad de derechos y obligaciones de sus mie~bros. 

nunca inferior a diez. 

finida. 

c),- Funcionar con número variable de socios 

d).- Tener capital variable y duración inde 

e).- Conceder a cada socio un solo voto. 

f).- No perseguir fines de lucro. 

g>.- Procurar el mejoramiento social y eco

n6mico de sus asociados mediante la acción conjunta de éstos en una-

(37).- Derecho Mercantil.- Roberto !-'.antilla Molina.- Porrua. 
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obra colectiva. 

h).- Repartir sus rendimientos a PRORRATA

entre los socios en raz6n del tiempo trabajado po~ cada uno, si se

trata de cooperativas de producci6n y de acuerdo con el monto de -

las operaciones realizadas en la sociedad, en las de consumo, sólo

se reconocen las cooperativas que están de acuerdo con la Ley y au

torizadas y registradas en la Secretaría de Industria y Comercio. 

De las definiciones que se han ~ranscrito 

se entiende, que las sociedades cooperativas son una creación jur!_ 

dica, misma que como objeto tienen la de permitir a sujetos que -

pertenezcan a la clase econ6micamente débil a encontrar una fuerza 

que no existir!a en la individualidad de cada uno de ellos. De - -

donde se desprende que estamos ante una de las formas que la Ley -

ha instituido para auxiliar al conglomerado eocial, lo que es lo -

mismo, un ente jurídico de carácter netamente social y que tiene -

caracter!siticas aplicables a los sujetos del Derecho Social, como 

son los trabajadores. 

Sin embar~o, en la mayoría de los casos,

las cooperativas de producción estan formadas por trabajadores in

dependientes, quienes al no tener ellos, los medios para alcanzar

una mejor producción o mayor rendimiento, precisamente porque care 

cen de estos medios, si los tomamos como individuos. 

Es también importante mencionar que se 

considera patr6n de los asociados, a la sociedad, teniendo esta la 

obligaci6n de cw~plir con las oblieaciones que en términos genera-

1 qs, la Ley y los Reglanentos del Seguro Social imponen a los pa-

trones. 

La forna de pago se hace en bi~estres, a-
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cumulando las semanas en que cotizaron los asociados, sin embargo --

difiere del régimen ord~nario y coman en lo tocante a la contribuci6n 

ya que ésta es bipartita en las ramas de los seguros de enfermedades

generales y maternidad e invalidez, vejez, cesantía y muerte, contri

buyendo la sociedad con un 50% de la cuota y el Estado Federal con el 

otro soi, Quedando a cargo de la sociedad el pago íntegro en lo rela

tivo al seguro de riesgos profesionales. 

Las Sociedades Cooperativas en relaci6n al -

Ser.uro Social, presentan situaciones verdadera~ente conflictivas, mi! 

mas ,que son completamente injustas para dichas sociedades cooperati-

vas, ya que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Seguro Social 

son consideradas como patrones. 

Entre otros problemas podereos decir, que no

puede ser pa
0

tr6n, el conjunto y representación de los propios trabaje_ . 
dores. En efecto, se nota una gran contradicción en la Ley cuando se

considera que el patr6n son los trabajadores. Es contrario a la lógi

ca pensar que dos conceptos tan verdaderamente opuestos entre si, oo

mo son el patrón y los trabajadores, se junten en el concepto que so

bre patr6n pretende dar el artículo 22 de la Ley del Seguro Social, -

al referirse a las cooperativas. 

Por tradición y por la naturaleza misma del

Derecho Laboral y del Derecho de Seguridad Social, se han separado t~ 

talmente los conceptos de patrón y trabajador, pudiendo mencionarse -

al respecto la siguiente ejecutorio de la Suprema Corte de Justicia -

de la Naci6n. 

A.~paro Directo ~165/~2 

Quejosa:- La Unión cooperativa de Trabajado

res de Transportes en el Estado de Hidalgo, S.C.L. y Coags. 

Cooperativas; Los socios de las cooperativas 



- lOS -

no tienen : c.ir$.cter de asalariados de las mismas, y por tanto, de

conforrnida<l •;on J.a Ley General de Sociedades Cooperativas, no corre! 

ponde a las ,_i1u11,.1:-; el conocimiento de las controversias su!'gidas en

tre ellos, sin~ ·~s autoridades dependientes de la Secretaria de -

la Econom!a Nacionc L • 

México, Distrito Federal, Acuerdo de la - -

Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, del d!a -

seis de A~osto de ffiil novecientos cuarenta y dos. Tomo ~XXIII página 

8148 S.J.F. Quinta Epoca. 

Al respecto, el doctor Mario de la Cueva --

c!ice: 

Es indudable que comprende una ampliaci6n -

del Derecho del Trabajo, o sea dentro de la idea de seguridad social, 

es indudable que comprende una a~pliación del derecho del tr~bajo, o 

sea y dentro de la idea de seguridad social, es un esfuerzo de prote~ 

ci6n a las clases econórnicanente débiles, plenamente justi:icada en -

la teoría. Se sujeta, sin e~bargo, que las sociedades cooperativas -

no son ratronos de sus miembros y la tesis ~a sico repetidamente sos

tenida por nuestra H. Suprema Corte de Justicia, solución que estima

mos atinada, pues el contrato de sociedad y el d~ trabajo son distin

tos; se agrega, pues en consecuencia que puesto que el art!culo 123 -

rige las relaciones de trabajo, carece de facultades el Congreso 

Federal para expedir una ley que haga obligatorio el se~uro para los

miembros de las cooperativas. Por otra parte, la Ley de Sociedades 

Cooperativas las sujeta a un r&gimen especial de seFuridad social, 

~ediante la constituci6n de determinados for.cos, lo cual duplica las

cargas de la sociedad y de sus miembros. 

La Constituci6n General de la Fep6blica, en-
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la fracci6n XXIX del Artículo 123, señala la constitucionalidad de -

las normas de seguridad social, pero en ningún momento se refiere a

las sociedades·cooperativas como sujetos del Derecho del Trabajo. 

En efecto, el apartado PAP del articulo - -

123 a la letra dice: 

"• .• leyes sobre el trabajo, las cuales -

regirañ: 

A.- Entre los obreros jornaleros, enpleados, 

domésticos, artesanos y, de una manera general todo contrato de tra

bajo." 

Por lo anterior, deberr.os concluir que la 

Ley del Seguro Socia1 a que se refiere la fracción XXIX del mismo 

articulo 123 constitucional, es aplicable a aquellos sujetos que re

girán sus relaciones obrero-?atronales por el articulo 123 y las le

yes que de él deriven. Los socios de las sociedades cooperativas co

mo lo hemos visto, no son de ninguna nanera trabajadores que hayan -

celebrado un contrato de trabajo. 

Es cierto que la fracci6n XXX del multici-

tado articulo 123 constitucional, hace menci6n de las sociedades co~ 

perativas, pero ~stas se for~arán y funcionarán para auxilio de los

trabajadores en lo tocante a vivienda. 

La f~acción a que nos hemos referido en el

párrafo anterior nos dice: 

XXX.- Asimismo, serán consideradas de utili 

dad social las •ociedades cooperativas para la construcción de casas 

baratas e higienicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores en plazos determinados. 

Como se ve, las sociedades cooperativas son 
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la forma id6nea que nuestras leyes han creado para lo~rar que los -

trabajadores al unirse, puedan obtener los beneficios que se les ne

gaban al permanecer en su individualidad, que pode~os traducir en -

debilidad. 
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D),- FINES DEL SEGURO SOCIAL. 

la senda del progreso. 

El Seguro Social e~ un paso adelante por -

Responde no sólo por los accidentes o en--

fermedades profesionales, sino también por los siniestros de natur~ 

leza social creados por la convivencia colectiva, como la desocupa

ci6n, invalidez, vejez. 

El Seguro Social satisface la necesidad -

de otorgar al trabajador o a su familia un sustituto del salario, -

cuando sin su libre albedrío, no esta en aptitud de devengarlo. El

principal riesgo que cubre es la imposibilidad para laborar, que -

priva al operario de su remuneración. 

La eficacia del Seguro Social se debe a -

que descansa como ya lo hemos referido, en c!lculos matemáticos que 

valoran, con arreglo a la técnica actuarial, las posibilidades de -

los fen6menos o hechos inciertos y futuros, creadores del riesgo y

siniestros. Esta especulaci6n nuraérica, le da base científica sóli

da que augura su solvencia y Exito rotundo. 

Con el Seguro Social, se elimina un gran -

número de litigios que surgen con motivo de hacer efectivas las in

dennizacione~ que establece la Ley del Trabajo, porque el Seguro -

Social, deberá hacer el pago inmediatamente, ya que el interés ce-

lectivo que representa así lo requiere; el pequeño y mediano indus

trial no tendrán que soportar el ries~o imprevisto, mismo que los -

puede conducir a la quiebra, calculando entre los costos de produc

ci6n la'cuota o prima del seguro, el cual aliviará al operario, y· 

los trabajadores no se encontrarán con un patrón insolvente para cu 

brir la reparaci6n del perjuicio causado por un accidente o enferm~ 
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dad de trabajo, como venía ocurriendo con tanta frecuencia. El -

Seguro Social, pues, neutraliza todos esos males que en realidad 

son muy serios para los obreros y para el conglomerado en gene--

ral. 

• 

', t.c•Í\'F~ff. 

, 
M 
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