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INTRODUCCtON. 

En un mundo tan conflictivo en que nos tocó vivir, es necesario 

conformar un entorno social mas justo y equitativo, p••ro comprendiendo que tal 

anhelo no es tarea facll, debido a la gran diversidad de contingencias que se 

presentan en la sociedad, pero es signo caracter!stico del hombre el P,Oder ca'!!. 

blar o modificar las situaciones adversas, haciéndolas menos crudas y soporta

bles. 

Dentro de este contexto la Seguridad Social juega un papel ¡orepo!!_ 

derante debido a que debe de considerarse propósito y fin. En efecto, los pi~ 

nes trazados por cada Presidente de la RepObl ica, representan caminos y al ter

natlvas, para mejorar las situaciones de sus conacionales. ya sea en los planos 

econ6mtcos, jurldlcos. sociales y culturales, y son prec!san,ente estos prop6sl. 

tos que se plantean al iniciar su gestión los que dlrlg!r4n y del lnearan las -

estrategias y proyectos que hagan frente a los problemas que aquejan al pals. 

Por otro lado, la material izacl6n de los beneficios que se encaminan hacia el 

pueblo representan la credibilidad que éstos últimos les guarden a sus gober

nantes. 

Con la presente tesis me fijé alcanzar \·arios objetivos los cua

les son: dellnear el alcanw e importancia de la seguridad soclal; trayendo a 

colación los <:ntecedentes históricos mAs relevantes que dan el carActer prlncl 

pal de tal término, para así poder entender el porque de la importancia que -

han adquirido en nuestros tiempos, el proporcionar los medios idóneos para 

hacer desaparecer, en la medida de lo posible, la inseguridad social. 



Posterlormente de haber entendido la lmportancla de la segurldad 

social, pasaré a exponer y analizar los Seguros Sociales, consider·ados a éstos 

como una verdadc•ra neces !dad hl st6rlca. consecuencl a di recta de los probl anas 

Imperantes de su época, y perfeccionados con el transcurso del tiempo. 

Una vez concluido el estudio de los seguros sociales, como verda

dero Instrumento de la seguridad social, y entendido estos dos términos en su 

real magnitud, pasaré a estudiar la parte medular de la presente tesis, ésto 

es, la naturaleza jurldtca de las aportaciones ~·ara el mantenimiento de los -

seguros sociales encargado a diferentes institutos, pero por su trascendencia 

e lmportancia me centraré en el estudio orgánico administrativo y de servicios 

<i:>l organismo denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El estudio de estos térmlnos (seguridad y seguro social) es tan 

amplio y variado, que podrla llevarme un trabajo muy extenso y tedioso el abar_ 

carla en su mayorfa, por lo cual es mi meta real dar un enfoque general. en un 

pl'inclplo, de ostos térmlnos, en! lstando sltuaclones Importantes para el tema 

dejando a un lado ;,quellas que presenten gran similitud con las ya apuntadas. 

ésto con el únlco fln de buscar elementos constitutivos y caractertst!cos de -

la seguridad y seguro social, para as! dar un enfoque real y personal de la -

discusión sobre la natu1·aleza jurldlca de las cuotas obrero patronales aporta

das al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En efecto, la controversia sucltada entorno de la naturaleza jurl_ 

dlca de las aportaciones de seguridad social es, desde un principio, tema de -

dlscusl6n y es el caso que aún en nuestros d!as no hay una definición aceptada 

totalmente por los estudiosos de este tema, que sin embargo han aportado deflnl_ 



clones que tratan de resolver estas discusiones. 

Es debido a !o anterior y a Ja importancia y trascendencia que -

han tomado estas aportaciones (como consecuencia directa del crecimiento, tec

nlflcac!On y profes!onalizaclOn tanto de !a estructura como del personal del -

Instituto Mexicano de! Seguro Social) mi inquietud por el estudio del presente 

tema, y si bien mi conclusión no representa una verdad aceptada y exacta si -

quiero recalcar el descuido en que se ha incurrido al no de! lnear y por conse

cuencia dar ta verdadera naturaleza de las cuotas, lo cual traé aparejado !rr~ 

gularidades e Ilegalidad en sus actuaciones as! como en sus reglamentos, y por 

ello que con la presente tesis quiero aportar en menor o mayor cuantla para la 

soluciOn de dicho problema. 

En la actualidad se busca que Jos seguros sociales den más y mej2_ 

res servlc los a un nQmero mayor de mexicanos. Se han probado los aciertos y -

beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual Ja autonomla 

de esta rama de Derecho (de la Seguridad Social) se hace más nEcesarla, ya -

que aunque sus bases son de otras ramas de Derecho (Fiscal y Laboral). debe -

cobrar plena libertad pero dicha cuest!On se dará sOlo si se comienza a desha

cerse de injerencias y a establecerse caracterlst!c.as propias. 

Para la comprens!On de Jo anterior, debo remitirme a la historia, 

para saber la causa verdadera de 10 que ahora sucede.· ya que los antece(entt!S 

histOr!cos reflejan la verdadera s!tuaciOn de lac. cosas. Una vez hecho ésto -

recurriré al estudio de las Leyes que norman y dirigen las actividades ~el mu!_ 

tlcltado organismo (Ley de! Seguro Social y Reglamento para el Cobro ~e la Cu2_ 

tas Obrero Patronales, as! como también, en su parte relativa al COd!go Fiscal 



de la Federación). Conjuntandorn todo lo anterior con el estudio de las doc

trinas que expl lean la naturaleza jurldlca de las cuotas, podré dar una concl!!. 

stón lo mas cercanamente posible a la verdad de dicha controversia. 

Para la mejor comprensión de la presente tesis, la dlvtdl en cua

tro capitulas, ademas de la presente Introducción y conclusiones. Como lo apu!!_ 

té 1 !neas arriba, lnlcaré con la historia primero general, para posteriormente 

dedlc~rme a la historia de México; enseguida Iniciaré al estudio de la lmplant;!_ 

clón y conformación de los seguros sociales; para lueQO analizar la organiza

ción, administración y funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Conjuntamente, pero en otro tema, analizaré la fuerzci coercitiva de las cuotas 

obrero patronales, contenidas en la Ley del Seguro Social, Código Fiscal de la 

Federación y Reglamento para el Cob1·0 de las cuotas Otrero Pat1onales. Una vez 

recorrido e<tos objetivos y reunido el material necesario daré paso a mis con

clusiones dando el enfoque que considero mas adecuado para el trato que se le 

dé a las aportaciones de seguridad social. 
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l.· JNTRODUCCION AL TEMA. 

El hombre, en su devenir hlstOrlco, se ha enfrentado a una serie de

dlficultades que han puesta a prueba tanto su capacidad f!sica como su capaci

dad intelectual en la resolución de dichas dificultades. En un principio sus -

fuerzas van encaminadas a dar solución a necesidades primarias, como lo son; -

el alimento, su vestimenta y por supuesto un lugar donde protegerse de la nat.!!. 

raleza, as! como de los depredadores que amenazaban su vida. Estas necesidades 

se presentan tanto en el hombre nómada, el cual va a la caza de sus al lmentos

Y habita en pequeñas aldeas que se desplazan de un lugar a otro, como en el -

hombre sedentario; que se establece en lugares determinados para desarrollar • 

una vida a base de trabajo, ya sea en Ja agricultura o en la domesticación de

animales~ y es .en este hombre. donde nace una nueva necesidad; la de agruparse 

para protegerse mutuamente de los peligros de su época. Estas agrupaciones que 

evolucionan desde una pequeña aldea hasta grandes ciudades1 van creando en su

seno pequeños problemas, que con el transcurrir del tiempo y el aumento de la

poblaclón, se convirtieron en verdaderas amenazas para la estabi l ldad de di·-· 

chas ciudades. 

Los gobernantes de las grandes ciudades, sienten la necesidad urgen

te de establecer un orden que dé solucl6n a los p;oblemas que enfrentan. Es -· 

por ésto que surgen las primeras leyes consuetudinarias, que tratan de regular 

actividades normales dentro de la vida en la ciuddd, en este caso surgen, por

ejemplo; El Código de Hamurabl; que es- un fiel reflejo, aunque muy arcaico, -· 

del desarrollo intelectual de hombre. 



Es precisamente en estas ciudades donde germina y crece la Idea y -

el concepto de sociedad. El hombre, dentro de éstas, debe de restringir su ª.!:. 

tlvldad según Jo marque la ley, su lnorbservancia o transgresión por parte de 

éste, Je trae como consecuencia el repudio de Ja sccledad y su castigo corre~ 

pendiente y, de ah!, que la sociedad absorba al hombre y lo coloca como mle_I!! 

bro de la misma. 

Ahora bien, en estas sociedades el hombre tiene las mismas necesi

dades y aún m~s que las del hombre nómada, pero con la clara diferencia de -

que existe una l imitante, habida cuenta que ya no es libre artlficie de sus -

de sus actos; su conducta esta limitada a las leyes de la ciudad, las cuales

tlenen la obligación de observar. 

Dentro de esta gama de necesidades, que el sujeto en sociedad trata 

de satisfacer. surge un factor común que como fin, persigue en cada una de e~ 

tas necesidades, ésto es; "La Seguridadº. 

Si bien es cierto que una persona trabaja, produce economla, para -

poder alimentarse, vestir, tener habitación y diversión, también lo es, que -

el ser humano es el único animal que posee la capacidad de razonar; lo cual -

lo hace preveer situaciones que pongan en peligro los medios con los cuales -

satisface sus necesidades. Son estas amenazas a su estabilidad lo que hacen -

que el hombre desarrolle aún mas tanto su capdcldad fisica coma su capacidad

Intelectual, en la búsqueda del punto de equi l lbrio entre sus necesidades y -

sus respectivos satisfactores a la vez de obtener una determinada certeza de-



que estos sat!sfactores perduraran. Es esta fórmula, que persigue con tanto -

ahinco, la base en que sustentar~ sus actividades presentes y futuras, en --

otras palabras, sus actividades estan encaminadas a proproclonarse el mayor n.Q. 

mero posible de sat!sfactores para sus necesidades y que éstos mismos puedan -

ser captados en cualquier momento para afrontar contingencias presentes y fut~ 

ras, en resumen; pretende obtener la seguridad de estos satisfactores. 

Considerado el hombre como integrante de la sociedad, puedo afir-

mar que ya no existe esa seguridad individual, que el hombre busca en los alb.Q. 

res de la humanidad, sino que aqui ya existe o nace la 11 $eguridad Soclal 11
; és

to es. el conjunto de actividades que el hombre desarrolla para encontrar est~ 

bilidad en su vida dentro de una sociedad. Esta definición aunque un tanto po

bre caracteriza la importancia que para el hombre representa la seguridad en -

sociedad. 

!l.- A N T l G U E O A O . 

La diversificación de actividades que se observan en las grandes -

ciudades, coloca a cada uno de sus integrantes en actividades especificas; y -

cada uno de éstos desarrolla un esfuerzo para buscar estabilidad de·acuerdo a

sus caractertsticas. Los trabajos que desarrollan van encaminados a adquirir -

satlsfactores que incr~menten su seguridad en la sociedad. Ahora bien, el tra

bajo es de suma importancia para obtener seguridad. En esta época se desarro-

llar a la par de las ciudades. la esclavitud, los reinados con ejércitos pode

rosos. tentan por consecuencia grandes cantidades de esclavos, a tales se les -



consideraba mtis que humanos como ''cosas 11
; objetos de transacción y trabajo, --

1 legandose al extremo de afirmar que careclan de sentimiento, aprovechandose -

de éstos para realizar los trabajos flstcos, lo cual les dejó tiempo para dedJ. 

carse a actividades como la fllosofla o la guerra, las que consideraban !abo-

res superiores del ser humano; pero aQn en éstas y en las anteriores el factor 

coman es la seguridad¡ en los esclavos su trabajo representa la certeza de su

al tmento y un techo donde dormir; y en las clases superiores la certeza del d.'!_ 

sarrollo intelectual que refleja la evolución cultural de sus ciudades; y por

otro lado, la supremacla de su ciudad y su permanencia en el poder; es por és

to que se pude afirmar que la seguridad esta presente en menor o mayor cuan--

tla en todas las actividades humanas. 

A. G R E C 1 A • 

En esta ciudad donde la razón juega un papel Importante, se van d.'!_ 

sechando temores y se superan ignorancias arrastradas por anos en el desconoc.!. 

miento de los fenómenos flstcos como los naturales. Aquellos mitos creados por 

los antiguos, por el desconocimiento de estos fenómenos, los griegos los col_<! 

can en el plano de la razón; objettvandolos para dar la causa de su nacimiento 

o extinción. o sea, no lo ven como una situación sin explicación. sino como un 

reto para -su razón, un ejemplo claro se observa en la medicina. la cual deja -

de ser ese procedimiento magtco que por medio de canticos, de bai Iables o exaJ. 

taciones a seres sobrenaturales se trataba de curar a la persona, sino que -

ellos se plantean el problema y dejan la solución a su conocimiento, en otras-



palabras a su razón. Sin embargo. en estas monarquias por excelencia. los es

fuerzos van encaminados a aclarar cuestiones que frenan el desarrollo de la -

humanidad, pero siempre en beneficio de las clases en el poder, y muy oca 

cionaJmente a las clases inferiores. 

Es por esto que en esta época, no se puede buscar un antecedente

directo de la seguridad social, ya que no hubo alguna institución y ni sigui~ 

ra alguna ley, que se encargara de remediar o establecer los medios con los -

cuales, individual o colectivamente, se resolvieran los da~os o posibles CO!'. 

tingencias que amenazaran la vida del individuo en sociedad. 

Si bien es cierto que no hay una solución pr~ctlca a los proble-

mas que aquejan a los integrantes de la ciudad, posteriormente, comienzan a -

surgir soluciones utópicas para poder enfrentar dichas contingencias. Tal es

el caso de la 11 RepQblica 1
' de Platón, en donde se afirma, de manera general, -

que el Estado 2sta integrado de personas que tienen necesidades y aquellas -

que aportan los medios para satisfacerlas. Platón escribe que Sócrates plan-

tea, en la discusión sostenida con traslmaco, una concepción humanista de los

gobernantes, diferiendo totalmente de la realidad de esos tiempos. en la que

los gobernantes buscaban únicamente su beneficio. En efecto, Sócrates afirma

ba: ºAs! pues, Trastmaco, resulta evidente que ningún arte ni gobierno dispo

ne lo provc.-cooso para si mismo, sino que, como venfamos diciendo, Jo dispone y. 

ordena para el gobernado. mirando el bien de este, que es el m~s débil. no al 

del m~s fuerte. * 1 

•¡ PLATCJ/, La Rep(blica, Coordinación de flrenldades, Dirección CBleral de P\Jblicaciro?s, lhi
versidad Naciooal Auttronl de ~leo, Jera. Edición ~ico 1978, P.28. 



Sócrates continua exponiendo su idea, expresando que estos gobier-

nos justos, deberlan ser dirigidos por personas escogidas entre el pueblo: -

"Por ésto -repuse yo- los buenos no quieren gobernar ni por dinero ni por ho

nores, ni granjeando abiertamente una recompensa por causa de su cargo, qu ie

ren tener nombre de asalariados ... los honores no los mueven tampoco. por-

que no son ambiciosos ( ... ) ; y aún entonces van al gobierno no como quien va 

ha algo ventajoso. ni pensando que la va ha pasar bien en él, sino como el -

que va a cosa necesaria y en la convicción de que no tienen otros hombres, -

mejores ni iguales a ellos a quienes confiarlo. Por que si hubiera una ciu-

dad formada toda ella por hombres de bien, habrJa probablemente lucha por no 

gobernar, como ahora 1 a hay por gobernar. y entonces se harta el aro que el -

verdadero gobernante no est~ en real !dad para atender a su propio bien, sino 

al del gobernado ... *2 

Este pensamiento, netamente utópico, prepara el camino para poste

riores fllosof!as que tratan de dar una alternativa m~s viable hacia un go-

bierno social que procure dar el mayor de satisfactores a sus gobernados. 

Por supuesto tal concepción del Estado y de sus gobernantes, no -

tiene plena realización en esa época ni en Jo actual, tal pensamiento de hO!!f. 

bres carentes de egotsmo, despotismo y corrupción es d_iflcil de_materializar 

se, sin embargo, el punto importante que se da en el libro de la República.

es que al problema de la inseguridad social, puede tener solución. no obsta!! 

te que sea meramente utópico. 

*2 P!.ATOO, ~. cit., p. 29. 



B. ROMA. 

Roma, que retoma muchos avances y conceptos de los griegos, crea un -

orden social mucho mAs amplio, se ven mejoradas muchas actividades del ser hu

mano; tanto las filos6flcas, militares y jur!dicas inclusive. Se sistematiza -

las actividades desarrolladas por los .romanos, conjuntAndolos en un orden jur.!_ 

dico determinado, ésto es, a la persona se le coloca en un plano de ente acti

vo, capaz de desarrollar fuerzas f!sicas para la consecución de un fin, llAme

se monetario o de una posición social, y es precisamente estas actividades las 

que reglamenta el derecho romano; 11 El derecho romano no es un sistema de dere

chos subjetivos. sino de acciones (Riccobono) 1~ *3 Estas acciones est~n plena

mente definidas y divididas, de tal suerte que en la historia del derecho pro

cesal romano existieron tres fases, a saber: 

1.- Las legls actlones. 

2.- Proceso formulario. 

3.- Proceso extra ordinem. 

Estas fases representan un gran avance en materia jurtdlca, y es pre

cisamente este punto el que contribuye para el desarrollo de la seguridad so-

clal. En efecto, Grecia aporta, principalmente. por medio de sus fi16sofos, -

una concepción ideal de los gobernantes y por consecuencia del Estado, en cam

bio Roma aporta una ciencia, ésto es, un sistema jurldico sistematizado y ord! 

nado, al igual que una constante innovación de sus figuras juridicas, creando

las bases .sobre las cuales el derecho de infinidad de naciones habr!a de des-

cansar. 



Este orden jur!dico, nada significarla sino se plasmara garant!as a -

las clases mas endebles, y en este caso los plebeyos, es por ésto que surgen -

reglamentaciones que representan un triunfo de esta clase. tal caso es el de -

XII tablas "Esta codificación de las bases de los derechos privado y públicos

de la antigua Roma significó una victoria para los plebeyos ( ... )el derecho

se figuró por escrito. Luego de tenaz resistencia (ya que el derecho consetud! 

nario es el arma de los patricios, de cuyo seno surgen los Jueces que deciden

si una costumbre constituye derecho o no) 11
• *4 

Dentro del Derecho Romano encontramos grandes avances en cuanto a 1 a -

concepción del ser humano, ésto es, un ente que necesita de satisfactores, 11! 

mese ciudadano romano o esclavo. 

El concepto de esclavo se ve suavizado por el derecho romano, ya no es 

considerado como una cosa, ni como propiedad absoluta del amo. ºAdemas. tanto

el derecho romano religioso como el ius natural e los equiparan a }('I".- demAs se-

res humanos 11
• *5 

En resumen se tian dado dos grandes pasos hacia la Seguridad Social, -

primeramente la concepción filosófica del ser humano sus necesidades y sus con 

secuenles satisfactores~ y en segundo término un sistema debidamente organiza

do y .sistematizado que dé la pauta para que surja un cúmulo de directrices qu~ 

se habr~n de observar para un adecuado manejo de los recursos que habr~n de -~ 

dar frente a las necesidades presente y futuras, todo ésto reflejado en una s~ 

rie de leyes que otorgan e imponen derecho y obligaciones. 

*4 l't'ffillWIT S., GJll.illMJ FlffilS, op. cit. p. 49 

*S ~ S., GJILLEml FLOUS, p. 49 



De manera conjunta al aporte del derecho de Jos Romanos, aconte

cen dos situaciones que a la postre serAn parte del soporte en que se sustent! 

ra la figura de la Seguridad Social. 

Por principio, aparece la teorla de Ja culpa aquillana que: 

"atribuye al patrón o empresario la compensación del riesgo profesional, aun-

que posteriormente aparezca el concepto de 1 a responsabi l ldad objetiva del ---

riesgo". *6 

Como se dijo anteriormente este tipo de responsabi l ldad serA una 

de las causas en Que se fundamentara la creación de un Jnstituto encargado de-

Ja seguridad social. En efecto el hecho de que el patrón responda por enferme

dades o accidentes al trabajador por cacsa del trabajo desarrollado, es uno de 

los caminos para justificar la creación de un ente público encargado de la sal 

vaguarda de los trabajadores. Claro estA que esta figura tendrA que ser mejor!'_ 

d.:. i:ara que asI sea aceptada, como sucede en la actualidad,por los patrones. 

En segundo término aparecen Jos '1colegios 11 que en Ja mayorla de

los casos son denominados como sociedades de ayuda o socorro mutuo "la sacie-

dad de socorro mutuo tenla como propósito la prActlca de la caridad. Una nue-

va moral. trascendente y religiosa. impulsa a la solaridad humana, lo que oblJ_ 

ga ha prepare ionar alimento y enterrar a Jos muertos pobres. proteger a los i .!!. 

digentes y huérfanos y auxiliar a los ancianos". *7 

•5 BRlSEf-0 RUIZ. /'l.BERTO, Den;cto '"-'!caro el? los ~..;S Sxieles. Primera Edicirn, Editorial -
fWll.A, Colecci(Jl el? Textos J.Jr!dicos Universitarios, ~leo 1967. p. 47. 

*7 BRICEÑ:l RUIZ. /'UlERTO. qi. cit. p. 48. 
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Surge, con el nacimiento de los Colegios. la idea de ayuda mutua, a la 

persona carente de satisfactores. Aunque esta ayuda no es total ni tan sufi--

cientemente ampi la para atender a todas las necesidades ni a todos los indige!'_ 

tes, si representa el avance requerido er. la mentalidad de los integrantes de

la sociedad. La persona por si sota no es capaz de sustentarse todos los sati~ 

factores requeridos. necesita de la misma sociedad en su conjunto para poder -

solventarlos, y a la vez. esta persona es integrante de la misma sociedad y -

por lo tanto, su esfuerzo debe de estar encaminado a proporcionar, en la medi

da de sus alcances. satisfactores para los dem~s integrantes de la sociedad. 

Claro esta que esta ayud• debe de evolucionar a un grado de equilibrio 

administración superiores. y por supuesto debe de ser organizada y proporci_Q, 

nada por un er.te de control que serti a la postre el Estado. 

lit.- E O A O ME O 1 A • 

Cada época se caracteriza por determinados acontecimientos y situacio

nes que las difiere de las otras. Las situaciones que se presentan en !a Edad

Media la caracterizan como época obscura, en la que la cultura, la polltica y

el derecho, sufren un estancamiento, incluso puede pensarse que hay ideas que

sufren retrocesos, tal es el caso de la seguridad social. 

Los esfuerzos realizados para aliviar la inseguridad social se ven -

frenados y aún los alcanzados son anulados. 

En un sistema pol ttico, jurtd1co y económico denominado feudalismo, -
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en el que el señor feudad es el prlniclplo motor y dirigente de toda actividad 

humana, todo esfuerzo para proporcionar o allegarl:!S sufientes satisfactores

a las clases endebles. son frenados por los intereses mezquina de Jos señores

feudades. 

Pero aún dentro de este ambiente de pobreza y hambre. surgen personas

e instituciones que propugnan por la ayuda a los probres. auxilio desinteresa

do que no persigue interés propio, sino mAs bien favores celestic1les. 

La calda de Roma bizantina, marca el paso entre la Epoca Antigua y Edad 

Media. y es precisamente en esta etapa de transición en donde surge una idea y 

un concepto diferente, hasta ese momento, del ser humano; El cristianismo, que 

considera al hombre como una creación celestial y propugna por la ayuda desin

teresada del hombre hacia el hombre, y como premio la vida celestial. 

Roma representa el gran eslabón que une dos épocas. y Que da nacimien

to al concepto en que se habrla de sustentar la seguridad social. En efecto, a 

la calda de Roma por los barbaras, todos aQuel los avances en pro de la seguri

dad social se ven frenados, todo ese sistema Jurtdico, Politico y Económico se 

ve deteriorado en sus cimientos a tal grade. que sufrP. una inevitable calda. p~ 

ro si bien es cierto que Roma bizantina, es el última reducto de esa maravill_2 

sa civilización, y Que a su calda desaparecen las garantlas alcar.zadas para las 

clases endebles, también lo es, que en la Romc. itAlica germina una nueva conceE 

ción del individuo. en la cual descansarla y se sostendrta, para mejores momen

tos, la seguridad social. 
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En efecto, el Cristianismo toma la batuta de los Intentos por eliminar 

a la inseguridad social, pero esta concepción religiosa no habr!a tenido tanta 

eficacia, sino hubiera nacido y desarrollado en el centro mundial de esos mo-

mentos; Roma, la cual representa, por la difusión qLe da a la rel iglón cristiE_ 

na. el vocero de sus ideas y conceptos. 

Como se observa, el hecho de que los padres y sacerdotes y aún los fe-

1 lgreses prestaran ayuda a sus semejantes desinteresadamente por medio de la -

que se dl6 en llamar "caridad11
, represer.ta mas qLe intereses mesquinos indJvi

duales, la gracia divina y la promesa de una vida celestial. 

Pero apesar de los Intentos por llevar el mayor nlímero de sat!sfacto-

res a la mayor cantidad de personas, era cometido imposible debido a la lndl-

gencia reinante de esta época; "la ayuda no es medida por la ni;cesidad en sf -

misma; la necesidad creaba la causa del servicio1 pero la cuantiftcaci6n de Ja 

ayuda o del servicio ofrecidos lo constitu!an y limitaban las disponibilidades 

económicas con que contaba el particular, la Institución o fundación caritati

va .. *8 

Es claro que en esta época no desaparecen los intentos por aliviar o-

mejorar la inseguriddd social, gracias al cristianismo btlsicamente, pero si S_'.!

fren su estancamiento que no le pe·rmite presentar alternativas innovadoras, 

por las stgi..ientes razones: 

1.- Riquezas y bienes repartidos en pocas manos (las r1e los señores 

*8 llUCEÑ'.l RU!Z, l'l.llERTO, op. cit. p. 49 
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feudales, clero y reyes). 

2.- Anarqula total en el orden social. 

3.- Despotismo de los gobernantes. 

4.- Desaparición de garantlas individuales concedidas a las clases 

inferiores. 

Por otro lado se desarrollan en Europa, como en Roma, agrupacio-

nes de ayuda mútua, que buscan solventar y ayudar en la medida de lo posible a 

sus agremiados, ast surgen diferentes agrupaciones a saber: 

1.- Gui !das 

2.- Gremios 

3.- Ordenes mendincantes 

Con diferente denominación, y diferentes ideas, estas agrupacio-

nes tienen un fin camón, ayuda y caridad, a las personas que necesitan de su -

auxilio, sean agremiados o indigentes. Como en los anteriores colegios romanos, 

estas agrupaciones no presentan bases bastantes fuertes para su sostenimiento

como instituciones de seguridad social, pero representa la idea y el deseo del 

nacimiento de un ente que se encargara de protegerlos y asegurarlos en contra.

de las contingencias que se presentaran. 

Es en esta época donde evolucionan términos nue~os e innovadores

Y que se representan en los seguros privadas. En efecto. los términos de riesM 

90 y las primas periódicas. los cuales ser~n retomados posteriormente para la-



14 

creación de los seguros sociales. 

·La teorla del riesgo, la observamos en los seguros que proteglan

a las empresas navieras. 11 El seguro marltimo es la primera forma de seguros 

que aparece y de él nacen las demas apl lcaciones". *9 

La inversión que representaban las aventuras colonizadoras. era-

por demh cuantiosa en esa época, por lo cual un desaguisado era, para quienes 

habla invertido en la empresa, una pérdida dificil de superar, sobre todo per

las condiciones en que se desarrollaban (siniestros naturales, como tormentas

e inundaciones, ei pillaje en altamar, y las constantes guerras), es por esto

que el término "riesgo", surge como una constante de toda empresa naviera. 

Otro de los términos que aparecen en esta época, es el de la cuo

ta o primas periódicas, que se da especialmente con los esclavos: "··· pagado

por los asegurados una prima anual, por semestre proporcional a la estimactOn

registrada. En caso de siniestro; ésto es, si ocurrla el riesgo previsto de la 

fuga del esclavo y no se ie restitula al poder de su dueno en ei plazo de dos

meses, el seguro pagaba al propietario el importe del valor asegurado ... ". *10 

Como se observa el hecho de pagar una cuota periódica da nacimiento ai derecho 

de exigir determinada conducta a la aseguradora, en este caso pagar ei .importe 

del esclavo. 

*9 BRISEOO ~JIZ. Pl.Bl:RTO, op. cit. p. 51 

*10 IBIDEM. 
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El Estado predomina sobre la iglesia, que sin ser derrotada, se con

vierte en un aliado del mismo poder del Estado, que se transforma en el rector 

de la vida social, polltica y religiosa, pero con funestas consecuencias; se -

crea más inseguridad social, se centra en pocas manos tanto el poder como _ .. 

las riquezas, los gobernados sufren las consecuencias de la desviación del po

der de los reyes, la pobreza se acentúa a grados Intolerables. 

La idea de un Estado perfecto, o cuando menos justo, se aleja cada -

vez m:ís de la vida cotidiana, estas circunstancias que rodean y caracterizan a 

esta época, producen una hostilidad hacia los gobernantes. 

1 V.- E P O C A M O O E R N A • 

A. E L L 1 B E R A L 1 S M O • 

En todos los tiempos el hombre ha propugnado por una vida mejor, és

te como ser razonable y pensante no puede permanecer apatico ante la anarqula

Y el autoritarismo, se crea en él la necesidad de cambiar o desaparecer, tOdo

aquello que lo limita y obstruye su desarrollo. por lo cual idea y crea nuevos 

esquemas que mejoren los anteriores. 

Grandes pensadores de esta época propugnaban por condiciones de vida 

mejores, a la vez que exponlan las grandes fallas del sistema absolutista. As! 

tenemos a un grupo que con gran valent!a puso a la luz la degradación gradual

de la sociedad. Los Enciclopedistas que principalmente estaban formados por --
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Dlderot, D'alembert y Rousseau: y es precisamente este último al que se le -

atribuye ser el l"craldo de la Revolución Francesa y a su obra Insigne; "El Con

trato Social", la semilla donde germinó el pensamiento llberal-indlvlduallsta. 

Rousseau. a diferencia de muchos autores de su época, vive personal 

mente lo que describe. Siente en su propio ser la vejación de un sistema des

pótico y absolutista; sufre hambres patéticas; siente el rigor nefasto de ser 

un desposeldo. Es por esto que su car~cter emotivo y sentimental se ven refl! 

jades en sus obras y discursos. 

En su discurso de "Las Confesiones", relata un suceso de su vida; -

encontrAndose en una miseria exigua, recurre a la mendicidad; rogando a un -

campesino un pedazo de pan, éste mostrtrndose urailo le obsequia un pedazo de -

su peor pan, pero al ver la forma tan desesperada en que lo comla, decidió -

darle vino y adem~s su mejor pan; justlflc~ndose el granjero, alegó que pensó 

que Rousseau era un inspector de bodega, y temiendo a que embargaran sus bie

nes a causa de los altos impuestos, ofreció el peor pan que tenla. Este hecho 

formó su carácter emotivo y sentimental que es plasmado en sus obras, ya que; 

"Este fue el germen de ese odio inextinguible que después hubo de desarrollar:. 

se en mi corazón contra las vejaciones que sufre el pueblo desdichado y con--

tra sus opresoresº .. *11 

*11 IUSSf)!jj, oJ.WI JKJB), Ei CmtratD social, Principios de Derecto Pol !tlco, Discurso !'dlre 
las Ciencias y las Artes, Discursos sd>re el Orlgm de la Cllsig.ialdad, Esttdlo preliminar 
Daniel fobreno, :.!ptlml Edición, Editorial PLmJa, l'éxico 1982, p. XV!I. 
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Rosseau, plasma en el "contrato social 11 conceptos e ideas revolucio

narlos sobre Ja condición del individuo y del Estado "Encontrar una forma de -

asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes

de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino

asI mismo y permanezca tan libre como antes. 11 *12 

En primer término, establece que el hombre es libre, pero tal liber

tad es un tanto ambigua, y esta concepción la imagina por las condiciones de -

vida de esa época, en la que el absolutismo crea situaciones alarmantes y pau

perismas para Jos gobernados , por lo cual este sistema degradante del ser hu

mano debe de desaparecer con lo cual la persona serti verdaderamente libre. 

"El hombre ha nacido 1 ibre, y sin embargo, vive en todas partes 
entre cadenas. El mismo que se considera amo, no deja por eso -
de ser meno~ escJ,wo que los demas 11

• *13 

Continua exponiendo, Rosseau, en ptiginas posteriores "Renunciar a su 

1 ibertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad 

y aQn a sus deberes .•• En fin, es una convención futil y contradictoria estip.!:!_ 

_lar de una parte una autoridad absoluta y de la otra una obediencia sin lfmi-

te". *14 

•12 IDJSSEPjj, JWI J.'C.OOJ. Q>. cit. p. 9 

*13 RO.JSSE:¡IJJ, JWI J.'IXOO, Q>. el t. p. 3 

* 14 iUISSfAIJ. JWI J.'lXOO, Q>. e i t. p. 6 
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Ahora blen, una vez obtenida su libertad la persona por medlo del -

Contrato Social unlrA fuerzas para la consecuecl6n de sus fines "Cada uno po

ne en comOn su persona y todo su poder bajo la suprema dlrecci6n de la volun

tad general y cada miembro considerado como parte !ndivlslble del todo". •ts 

Esta 1 !bertad otorgada a la voluntad general genera otro tipo de li

bertad, y Rosseau lo ejemplifica de la siguiente manera "Simplificando: el ha!!'. 

bre plerde su libertad natural y el derecho lllmltado a todo cuanto desea y -

puede alcanzar, ganando en camblo la l lbertad civil y la propiedad de lo que -

posse. Para no equivocarse acerca de estas compensaciones, es preciso dintin-

gulr la libertad natural, que tlene por llmltes las fuerzas individuales de la 

libertad civil. circunscrita por la voluntad general".-.16 

Conforme a ésto, los flnes del Estado serAn el bien comOn de sus lnt~ 

grantes 11 La primera y mas importante consecuencia de los principios estableci

dos, es la de que la voluntad general puede únicamente dlriglr las fuerzas del 

Estado de acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común". •17 

Rosseau. considera a las riquezas, como causa de la degradación de-

las sociedades. ya que el poseer en demasta trae como consecuencia el que --

otros posean poca, por lo cual la repartición de riquezas, será necesaria para 

una mejor convivencia 11 0e esto se sigue que el estado social no es ventajoso a 

*15 fWSSE/<IJ, JJm JICCID, op.cit. ,p. 9 
*16 IUISSEPIJ, JJm JICOOJ. op.clt. ,p.12 

··17 IUl5SEMJ, JJm .W:OOO, op.clt. ,p.14 
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los hombres sino en tanto que todos ellos poseen algo y ninguno demas lado". 

*18 

Este pensamiento germina y crece hasta establecerse como idea motriz 

de los gobiernos de esta época. De lo anterior se desprenden dos clases de li

beral 1 smo. a saber: 

Liberalismo Pol!tlco.- Que como tal pretende frenar al poder omnlp~ 

tente de los gobernadores. estipulando como garantlas primordiales; la liber-

tad lndlvtdual a la vez que se niegan la posición y privilegios a la arlstocr_!! 

cla y las clasese anteriormente en el poder. 

Liberalismo Económico.- En el cual se propugnaba porqUe el derecho -

de propiedad fuese respetado, al Igual que el libre comercio, la libre compe-

tencia y la libre contratación entre patrones y obreros. Es precisamente en es

ta 1 Jbertad económica en donde se pretende que se establezca el 1 larnado ºEsta

do Policfa o Gendarmen". 

Antes de terminar de exponer las concepciones teóricas y filosóficas 

del liberal lsmo, y pasar a estudiar las aplicaciones prácticas de dichas teo-

rias. considero oportuno el transcribir arttculos de la Declaración UniversaJ

de los Derechos del Hombre. que resumen las ideas expuestas por Ja doctrina lJ_ 

beral-lndivlduat ista y que son de Interés para el desarrollo del presente tema. 

•18 tu.JSWI), .JJ¡VI .w;(EO, (V. cit., p 14 
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En Ja citada declaracl6n aprobada el 27 de agosto de 1769 y que coni 

ta de diecisiete articulas (de los cuales se anotaran únicamente Jos que consl 

dero de trascendencia para el desarroJ lo del presente tema), se establece: 

"I. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales no pueden fundarse sino en Ja utl l ldad común. 

11.- El fin de toda asoclaci6n polltica es la conservación de los de

rechos naturales e Imprescindibles del hombre; estos derechos son la libertad, 

Ja propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

111. El principio de toda soberanla reclde esencialmente en la nacl6n; 

ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane de ella expré

samente. 

IV. La l lbertad consiste en poder hacer todo lo que no daile a otro. -

De aqul que el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tenga mas li

mites que los que aseguren á Jos otros miembros de la sociedad el goce de esos 

mismos derechos. Estos J Imites no pueden determinarse mas que por Ja ley. 

V. La ley no tiene derecho de prohibir mas que las acciones nocivas 

a la sociedad. Todo lo que no es prohibido por la ley no puede impedirse, y -

nadie esta obligado a hacer Jo que ella no ordene. 

VJ. La Ley es la expresión de Ja voluntad general. todos los cludada_ 
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nos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su fo!. 

mación; debe ser la mismá para todos tanto para proteger como para castigar. -

Siendo todos los ciuldadanos igual ante ella, son igualmente admisibles a to-

das las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otras 

distinciones que !as de sus virtudes y talentos • 

• •• XIII. Para el mantenimiento de la fuerza públ lea y para los -

gastos de administración es indispensable una contribución común, que debe re

partirse igualmente entre todo$ los ciudadanos y de acuerdo con sus poslbi 1 id~ 

des" *19 

Todo este panorama representa para los oprimidos 1 a respuesta a -

sus problemas, tan anheladamente buscada, pero sin embargo, la realidad fue --

otra muy diferente. El Estado ya no interviene, supuestamente, en las activid! 

des económicas de los ciudadanos, dejan que estos se arreglen de común acuerdo. 

Pero que pueden hacer aquellos que carecen de lo indispensable para poder vi-

vir, ante las exigencias cada vez mayores, de quienes poseen los medios de pr.9. 

ducclón y el capital conjuntandose con la confabulación del Estado, quien se -

inclinaba a favorecer mtis a quien daba mi1s. 

Las consecuencias que se produjeron por esta doctrina se reflejan 

con cfaridad en Francia. En Ja Declaración de los Derechos del Hombre (ante---

rionnente anotados sus articulas), se establece: "La libertad consiste en po--

*19 IIJlZAUZ BU'CKllLl.Ell. ClOO E. y G.JEVAAA RftotlREZ, LUIS, HISTIJllA Mimll\ CXJITEWCIWEA, Za. -
Edición, Editorial fErrero, Hlxico 1973 p.p. 64 y 65. 
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der hacer todo lo que no dañe a otro ... " por su parte otro articulo establece 

"La ley no tiene derecho a prohibir mas que las acciones nocivas a la sacie-

dad •.• " Dichos articulas pretenden representar un beneficio para la ciudada-

nla, pero como justificante de Intereses mezquinos e Individuales, sirven co

mo Instrumento de represiOn en contra de los trabajadores, tal situaciOn que

da plasmada en la Ley Chapellier, que establece: "No existe mas interés en la 

Nac!On que el particular de cada individuo y el general de la colectividad". 

"20 

Cuando los trabajadores solicitaban mejoras en sus condiciones iab.2_ 

rales, ya sea en el mismo centro de trabajo o en relación a su sueldo, las -

agrupaciones sindicales encargadas de la defensa de los derechos de los trab_! 

jadores fueron frenadas a toda costa, so pretexto de alteraclOn grave en el 

orden social por Intereses particulares que dañan a la colectividad y que van 

en contra de la ley. 

Por su parte el COdigo Penal, se convirtlO en el instrumento de ca~ 

tlgo utilizado por el Estado, para reprimir severamente las manifestaciones -

que tenlan por objeto obtener mejores condiciones de trabajo y sueldos mayo-

res " •.. fue un medio idOneo para reprimir toda manifestaciOn de descontento -

de los trabajadores, considerad•s atentatorias a la libertad y a la propiedad 

privada" .*21 

*20 1:1\VPl.OS, .m. Derech? del Trabajo!, 5e;JJrda EdiciOn, Ed. Purrua, ~leo l!m, p. 7 

*21 IBlOEM. 
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Para complementar las injusticias imperantes en esta época el COdigo 

Civil, feglamentaba lo referente a los contratos, dentro de los cuales se en-

centraba el de arrendamiento de trabajo, que como era de esperarse, y escudan

dose en la libre voluntad de contratac!On, impon!a condiciones desproporciona

les a los trabajadores en beneficio de los patrones. 

En medio de estas injusticias crece aún mas el repudio del trabaja-

dor hacia el patrOn, debido a las exigencias de este último y a la ayuda que -

el propio gobierno le prestaba. Es por esto que no se encuentran datos que --

afirmen que la seguridad social avanzó o mejoró en sus instituciones, m~s bíen 

no proporciono nuevas alternativas que superaran la inseguridad social. 

Por último, en el Estado liberal crece el antagonismo entre dos cla

ses claramente definidas; el patrón y el trabajador.f<¡uelios dueños del capi

tal y de los medios de producción, los cuales eran pocas personas: y estos, -

los que proporcionaban el trabajo f!sico, que era la casi totalidad de las -

personas restantes. 

B. EL SOCIALISMO 

La duración de un determinado sistema, que surja como respuesta a - _ 

necesidades urgentes, debe apoyarse y justificarse tanto en los aciertos como 

en los beneficios que este otorga a la sociedad, dichos beneficios deben de -

ser de tal manera buenos, que proporcionen la mayoria de los satisfactores, -

sino es que todos. en la medida que estos se requieran, debiéndose llegar a -
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un estado de equll ibrio de Intereses. 

No se puede pensar en un sistema económico o pal !tlco que proporcio

ne plenamente los satlsfactores a todos y cada uno de los individuos que con-

fonnan a la sociedad, ya que serla utópico pensar de esta manera, debido a la

d!verslflcacl6n tan amplia que existe en la sociedad de satlsfactores y aún de 

necesidades, pero se puede buscar el punto Intermedio en el cual, los elemen-

tos que conforman a la sociedad, obtengan cuando menos la seguridad de que sus 

necesidades b4slcas seran atendidas de acuerdo a las caracterlstlcas propias -

de cada Individuo. 

En el Sistema liberal, el acrecentamiento de la pobreza debido a los 

desvlos e Inobservancia por parte del Estado princlpalmente, y ademAs la codi

cia de los patrones, ponen en duda los aciertos de este sistema, por lo cual-

surgen repudios en contra del sistema. Se pueden plantear dos soluciones; la-

reconstrucc16n del sistema reestructur4ndolo adecuadamente a las clrcunstan--

clas reales de ese momento, por otro lado se plantea la eliminación total del

sistema, por ser la causa de la Indigencia e inseguridad en que se encontraba

la mayor parte de la población. 

En el Estado liberal. el gobierno solicita cada vez mayores recursos 

para solventar su administración. aumentando en gran escala el gasto público. 

Adem4s el crecimiento de las masas obreras en las fAbrlcas, aumentó el consu

mo y consecuentemente la producción de los bienes o productos bAsicos, los -

que se incrementan en su precio por los al tos impuestos a que estaban sujetos 
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"Este aumento enorme de los gastos necesariamente se ha de reflejar en los --

costos de produccl6n, a través de la dlfusl6n de los Impuestos-y, en consecuen 

cia, sobre los precios-,tiene una marcha ascendente que incide en la reducciOn 

del poder adquisitivo del dinero". •22 

51 el poder adqulsltivo del dinero se ve disminuido, se hace cada -

vez menos accesibles los bienes de primera necesidad¡ la pobreza se recrudece

tanto, que empiezan a aparecer conjuntamente una Indigencia alarmante y el de

sempleo de grandes masas en las cuidades, debido también a la revolución indu~ 

trlal que trajo como consecuencia la desvalorización del trabajo que realiza-

bao los obreros, adem&s aquel los que contaban con un trabajo seguro se enfren

ta~an a la explotac16n y el comercio que haclan de su trabajo los patrones; p~ 

gando sueldos infimos e imponiendo jornadas inhumanas e insalubres, debido a -

la llamada ley de la oferta y la demanda, la cual obligaba pr~cticamente a 

aceptar las condiciones que el patrón imponta. 

Al igual que en la transición del feudalismo al liberalismo se ini-

cia por mera utopia, la respuesta a los problemas y desequilibrios que acacia

na dicho sistema liberal. se inicia con el llamado Socialismo Utbpico; en el -

cual se tiene la firme convicción de que el sistema anterior es por demtis ne-

fasto para la sociedad, y también. de la necesidad urgente de desarrollar una

nueva corriente que estableciera un naciente ot'den social mtis justo y eQlJitatl 

tivo. 

*22 BR!Cffil RlllZ, ALBERTO, ap cit. p. 64 
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En Inglaterra surgen los primeros brotes hacia la seguridad social

moderna, que se refleja en la exigencia de mejorar las condiciones de los cen

tros de trabajo, y es precisamente el movimiento cartlsta y posteriormente el

social ismo utópico los que enarbolan dichas exigencias. 

Son estos movimientos los que comienzan a delinear la naturaleza 1j; 

boral de los seguros sociales, ya que si bien es cierto que la seguridad so-

clal atiende toda actividad del hombre en sociedad, también lo es que el tra

bajo representa la fuente de donde emergera la mayorla de sus satisfactores,

por lo cual el Estado debe de garantizar la certeza de que esta fuente subsi.'! 

tira aún en contratiempos y eventualidades. 

El cartismo representa el punto de arranque hacia la exigencia de -

los derechos de los trabajadores, en otras palabras el primer movimiento rev.2. 

luclonarlo de las clases obreras. Por su poca consistencia y la dlversifica-

ción de opiniones, as! como las negativas del parlamento Ingles. por tres oc~ 

sienes, a aceptar sus peticiones, dicho movimiento desapareció no sin antes -

dejar un antecedente de una unión laboral 1 que posteriormente volverla a to-

mar mayor fuerza y consistencia hasta lograr lo que buscaban. 

El Socialismo Utópico, cuyo principal exponente es Robert Owen, --

sienta sus bases, y presenta propuestas interesantes, que con el transcurso -

del tiempo se solidificaran y crearan una de las grandes revoluciones de la -

época moderna, la Revolución Volchevique. 

Roberl Owen. joven industrial venido de menos a mas, expone sus --
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Ideales y los lleva a la practica. OWen se basa sobre todo, en una conclentlz~ 

c16n de los patrones hacia el trabajo y las condiciones en las que lo desarro

llan sus obreros. En efecto en su propia fabrica Owen, proporciona a sus trab~ 

jadores casas, eleva los. salarlos, reduce las jornadas, a la vez que hace que

una serle de concesiones a los nlnos y mujeres trabajadores, incluso llega a -

proporcionar utilidades d~ la empresa a todos sus trabajadores y, lo mas lmpor 

tante para el tema, funda segurQ!Soclales que se encargaran de protejer médlc~ 

mente a sus obreros. 

Como consecuencia de estas prerrogativas aumenta la producción en-

su fabrica. pero ni aún esta muestra palpable de los aciertos del nuevo siste

ma, al observarse Jos beneficios que resulta de dar mayores y mejores dere--

chos a sus trabajadores, influyo en Jos patrones para que cambiaran las condl_ 

clones de vida de sus trabajadores, y este fracaso se debe, a mi modo de ver, 

por las siguientes razones: 

1.- Afronta los problemas de una manera errónea. Pensar que la ema.Q_ 

clpacl6n de Jos trabajadores de los patrones podrla 1 levarse de una manera pa

cifica resulta falso, por lo arraigado del problema y por los intereses mezqul_ 

nos e lndlviduallstas de Jos patrones. 

2.- Owen pretende un cambio, pero sólo en la forma de pensar de -

los patrones. Pide que se cambie Ja idea que se tiene del trabajador, pero no

propone que la clase proletarlada sea parte del poder mismo del Estado, para -

poder as! contraponer Jos intereses populares a Jos intereses de la clase pa-

tronaJ. 
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Con el transcurso del tiempo y el fortalec!mlento de este nuevo pen

samiento, se pasa de una mera utopla a a principios comprobablemente establee.!_ 

dos y aceptados, !o cual sirve de base para el nacimiento del socialismo c!en

tlf!co, del cual sus principales exponentes son; Carlos Marx y Federico Engels, 

de nacionalidad alemana ambos, de los cuales el primero, es autor de la obra -

ºEl Capital 0 , y conjuntamente con el segundo dan a conocer la mAxima obra del -

socialismo: ºEl Manifiesto Comunista". 

Los principios sostenidos por este sistema, el socialismo, tienen -

una importancia relevante para la seguridad social. En el 1 ibera! lsmo, si bien 

es cierto presenta innovadoras alternativas estas al no tener unas apl!cac!o-

nes pr~ct!cas que beneficien a las clases bajas, se convierten en meras teo--

rlas o utoplas para mejorar la inseguridad social, por lo que es de vital im-

portanc!a para el socialismo, establecer principios y bases para superar el e~ 

tancamlento en que se encuentra la seguridad social. 

La explotación del hombre por el hombre, dicen los social !stas, re-

presenta el principal obsUculo para el desarrollo de la persona tanto indivi

dual como socialmente. No puede establecerse eternamente beneficios solamente

para las clases privilegiadas, haciendo m~s cruel la vida del pobre. Esta ex-

plotación deberta de desaparecer y como respuesta, el socialismo afirma que -

las ciases sociales que tanto daílo hablan causado deberlan de suprimirse, pro

vocando una igualdad entre todos !os integrantes de la sociedad; ya no habrla

nt pobres ni ricos, ni trabajadores ni patrones. "La vida del capitalismo no -

podrla ser duradera, como lo afirman los burgueses, sino que la lucha de eta--
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ses Ja Jlqutdar!a históricamente". *23 

Esta corriente propugna porque el Estado resuelva las necesidades -

primordiales de los gobernados. El debe de ser la entidad que posea y adminis

tre los sattsfactores y servicios que la población utiliza para satisfacer sus 

necesidades; al igual que debe de proporcionar Jos medios para hacer desapare

cer Jos ,factores negativos que influyen en su desarrollo. "Ya que Ja tierra, -

el capital y los sistemas de organización son factores que estan bajo controi

dtrecto del Estado, será el órgano que proporcione a los trabajadores los me-

dios necesarios para producir ... 

... Para ello requiere indicar el mecanismo que habrá de segurlse en

e! reparto de ingresos entre los factores participantes, dando a cada quien de 

acuerdo con sus necesidades y no de acuerdo con sus esfuerzos". *24 

El perfeccionamiento del socialismo y los beneficios que pueda apor

tar a la sociedad, lo llevaran."~ec~sa~iamente. al comunismo. 

Considero que es el socialismo, donde la seguridad social sufre otra 

transformación; deja de ser el conjunto de actividades desarrolladas por el i!l 

dividuo para poder allegarse los medios necesarios para su subsistencia y lle

gar a superar Ja inseguridad provocada por el temor a la desaparición o des---

*23 c:rnzPUZ lllJalilffi, CJIU E. y GRAAA AA'l!REZ, LUIS, q¡. cit. p. 135 

*24 lm!IUEZ V™!JIS, srnGJO, TEORIA Ec:aol!CA, OO:ino QJtnta Edicil'.n, Ed. Purrua, ~leo 1!8i, -
p. p. 291 y 292 



30 

trucclOn de sus satlsfactores. Olchas actividades pasan a ser, en el socialis

mo, fines propios de la comunidad ejercidas a través de las facultades conferl 

das al Estado; quien cumpllra al proporcionar los satlsfactores a las necesld~ 

des presentes y prever las futuras, con otras palabras; la finalidad teleo!Ogl 

ca del Estado es 1 a Seguridad Social. 

C. - EL SEGURO SOC !AL. 

Como anteriormente lo afirme, la seguridad social es el objetivo -

que el Individuo pretende alcanzar en todas sus actividades dentro de la soci! 

dad. y esta misma se lograra a través de los recursos QUe le sean proporciona-

dos por el Estado. 

De las diferentes definiciones que se han dado para explicar el tér

mino de la seguridad social, lo cual es sumamente dificil. debido a la gran dl 

verslflcac!On de actividades que el hombre realiza y consecuentemente a la 

gran variedad de satlsfactores que este mismo requiere, la expllcac!On del 

maestro Javier Moreno Padilla, es la que mas adecuada me pareclO para signifi

car la Importancia de este término', el dice que la seguridad social es el'"··· 

sistema de protección al individuo en sus aspectos económicos, f!slcos y cult.!!. 

rales, bajo una organlzaclOn Integral y cuyo costo debe de ser soportado espe

cialmente por _la coi:nundtad por ser esta la que ve amenazada su armenia cuandoª 

dichas necesidades no se satisfacen correctamente 11
• *25 

*25 !GEi() PADlUA, JAVIER, 1""1.llXICJlES lR!llUTAAJAS OC LAS APCllTi'ClCMS M. SEGJlO &X:ll>I., Pri 
l!El'a Edlc!On, TrllUlal Fiscal de la Federación, r.olecciOn de Textos J.Jr!dlcos, p. 13. -
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De la anterior definición se pueden obtener los siguientes elemen--

tos: 

1.- La seguridad social va ha realizarse a través de un sistema de

protección de organización integral, sostenido principalmente por la colecti

vidad. En otras palabras, esta seguridad se depositara en una institución es

tatal para su debido cumpl lmiento, y es precisamente esta Institución quien -

tendra a su encargo las actividades tendientes a elevar la seguridad en la S.Q. 

ciedad. 

2.- Los fines que debe de cumplir esta Institución sao la promoción 

y mejoramiento, en el diario acontecer de los integrantes de la sociedarJ, en

los aspectos económicos, sociales, ffsicos y culturales. 

3.- La creación de esta institución, debe de ser inmediata y perma

nente, puesto que los factores que trata de asegurar son amenazadores de la -

paz social cuando no son convenientemente satisfechos. 

4.- Satisfacción de necesidades presentes y futuras. Este punto no

toca la anterior definición, pero lo considero de vital importancia. El orga

nismo que sirve de instrumento de la seguridad social, debe de contar con los 

recursos necesarios para solventar y prever las contingencias en el mismo m-0-

mento de su real Ización y al mismo tiempo, tener suficientes fondos para ---

afrontar 1 as necesidades futuras. 

5.- Por último, el objetivo primordial a futuro del multicltado ar-
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ganlsmo, como Instrumento eficaz de la seguridad social, es abarcar a toda la 

poblaclOn; tanto la econOmlcamente activa como aquellos que no producen ecan_g_ 

mla por diversas circunstancias (desempleo, Invalidez, enfennedad, etc.). 

El seguro Social como lnstltuc!On encargada de la seguridad social, 

fue una necesidad apremiante de su tiempo, debido a las Injusticias e Insegu

ridad reinante en la época de translclOn del liberalismo al socialismo; pobre 

za extrema, desempleo, enfermedades, accidentes de trabajo. pérdida del poder 

adquisitivo del dinero; fueron las elementos que provocaron gran preacupac!On 

en los gobernantes de la época. 

Alemania es el primer pals en dar frente a los problemas que provo

ca la Inseguridad social. El canciller Blsmarck, establece los primeros segu

ros sociales sostenidos por el Estado, las cuales son en un principio los se

guros de enfennedades y accidentes de trabajo, precursores de las seguras de

la actualidad. Con una elocuente justiflcaclOn caracteriza la necesidad de i!!! 

plantar este sistema, él dijo: "El dinero Invertido para conseguir la tranquJ.. 

lldad de los desheredados, no serla exagerada, pues con el lo se evitarla una

revolución" *26 

En esta época donde los pi lares del l lberallsmo se tambalean, a CO!'_ 

secuencia de errores del propio sistema. aparece el socialismo como una ca~-~ 

rrlente que plantea los problemas Imperantes y, ademas, da las respuestas a -

*26 M:llfJ'IJ PNllUA, JAVIER, op. clt. p. 15 
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estos mismos, el!mando las clases sociales y redistribuyendo conforme a las -

necesidades Jos satisfactores con que contaba la sociedad. Esta doctrina lo-

gra gran d!fusi6n y apoyo dentro de la clase obrera, por Jo cual, Jos gobier 

nos liberal lstas sufren las consecuencias de un sistema decayente debido al -

paso avasallador de la doctrina socialista. 

Este es el entorno que rodea a Ja lmplantaci6n obllgatoria de los -

seguros sociales por Blsmarck, en el gobierno de Gui 1 iermo 1. Es importante -

mencionar que esta inclusión de los seguros sociales en Alemania obedecen mas 

que a una conquista revolucionaria con todo lo que ello implica, a una estra

tegia pol1tica; el pueblo cansado de miserias. hambres, injusticias, enferme

dades y malos tratos, esta dispuesto a levantarse en contra de sus opresores

ª costa· de lo poco que les queda, es por esto que se traza un plan; hay que

hacerse amigos del pueblo y hacerles ver que el gobierno si se preocupa por -

ellos, que no permanece ap6tlco a sus problemas, y para lograrlo se estable-· 

cen, en 1883, el seguro obligatorio de enfermedades, para que al ano siguien

te, esto es en 1884, se estableciera el de accidentes de trabajo, y hasta ---

1889 el seguro obligatorio de invalidez y vejez. 

El seguro de enfermedad sera sostenido conjuntamente por patr6n y · 

trabajador, en cambio el de accidentes era soprotado exclusivamente por el P2. 

tr6n, y el correspondiente al de invalidez y vejez, al igual que el de epfer

medad, sera sostenido por los trabajadores y el patr6n, es importante señalar 

que en este último seguro al igual que en el de enfermedad al tercer elemento 

de conformación lo representaba el Estado, aportando cantidades para el sost~ 
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nlmlento de estos seguros. 

El primer paso esta dado, la .legalización obligatoria de los seguros 

sociales (contenido en dos leyes; Código federal de los Seguros Social y Ley -

de Seguros de Empleados Particulares), ahora el siguiente paso sera el orde-

narlos y organizarlos dentro de un sistema que este de acuerdo a las real ida-

des y necesidades de la ~poca, dicho sistema es el siguiente: 

1.- Seguro obligatorio de accidentes y enfermedades profesionales. 

2.- Enfermedad y maternidad 

3.- Seguro obligatorio de Invalidez. vejez y muerte 

a) Seguro de los obreros 

b) Seguro de los empleados 

c) Seguro de los mineros. 

4.- Seguro contra el paro involuntario 

Inglaterra sigue el ejemplo de Alemania, e Implanta sus propios seg!!_ 

ro sociales, en forma y circunstancias similares, pero presentan varios t6pi-

cos diferentes e interesantes expuestos por el maestro Alberto Briceño Rulz, -

*27 los cuales los resumirla de la siguiente manera: 

1.- Los seguros Ingleses Incluyen el desempleo dentro de un sistema, punto que 

no contempla el aleman. 

*'ll BRICEf{) ~lZ,J>J.JlERTO, op. cit. p.p. 71, 72 y 73. 
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2.- El seguro contra enfermedades, era confiado a sociedades sin fines de !u-

ero. QUe por regla general eran organismos de socorro mutuo o eran proporcion-ª. 

das por 1 as empresas mismas. 

3.- El llamado seguro contra el paro, era manejado por un sistema nacional de

bolsa de trabajo. 

4.- se crea también en Inglaterra, el Seguro de pensiones para viudas, hu~rfa

nos y ancianos. 

5.- Se establecen primas y compensaciones a las mujeres tanto casadas como a -

las que estaban en estado de gravidez. 

6.- Se crea el llamado "Plan Blslco de los Seguros Socialesº, desarrollado por 

Wi i 1 iam Beveridge *28 que se basa en tres principios básicos que son: 

a} Hacer extensivo el seguro social a toda la poblaciOn, sea econ6mlcamente -

activa o no (universalidad del seguro). 

b) Los problemas que se crean por Ja inseguridad social, no son propios de una 

so.la clase. hay Quienes estando asegurados no requieren tan urgentemente de e~ 

tos servicios. como aquellas que no estando aseguradas le es irJdispensables -

Jos beneficios que otorga Ja institución del seguro social. 

*28 ft:llOO PPD!Ul<, JAVIER, op. cit. p. 10 
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c) Ya que debe de haber universalidad de los sujetos asegurados, también debe

de haber universalidad en las cuot'as, ya que sin ello no se alcanzarla a sol-

ventar todos los seguros que se establecieran. 
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1 •• AllTECEDENTES HISTORICOS DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Méxlco ha sufrido a lo largo de su historia innumerables cambios -

tanto en la forma de vivir de sus habitantes como cambios en la forma de gohef 

nar. Casi a la par de la historia del mundo, ha tenido que transformar sus es

tructuras estatales; as! en Ja época de los colonizadores tuvo que dejar atras 

una forma de Estado, que en mi oponión, era aún m~s avanzado que )a de los Eu~ 

ropeos. En efecto, el Estado Azteca proporcionaba a la vez 1 ibertad y sumisión, 

los gobernantes entend!an que su misión en este mundo era para hacer más pros

peras a sus ciudades. se daba gran auge a las investigaciones, las artes y a • 

la ciencia; ¡rodJcH\ndose progreso, pero no solamente para las clases altas, sl_ 

no que estos avances se trataban de que ! legaran a toda la población. Con ésto 

no quiero decir que estas ciudades aztecas eran gobiernos perfectos que care- .. 

clan de tamres y desviaciones, ya que también aqul la opulencia era una necesl 

dad psicolOgica de las clases superiores. entre más pose!an más necesitaban, • 

mAs bien quiero establecer que la conquista española no trajo consigo nada -

Innovador en cuanto al sistema anterior, m~s bien desaparece toda garant!a so

cial que pudiese redundar en beneficio a los aztecas; pasan de ser un pueblo -

conquistador a siervos de la corona espai\ola. A mi mádo de ver no se pueden .,._ 

~traer a colaci6n antecedentes de la colonia ya que si bien hubo algunos progr.!'_ 

sos en cuanto a se-gurtdad social, como por ejemplo, el juicio de recidencia -

que por primera vez sé le aplicó a Hern~n Cortés, y que consist(a en una Audi

toria a los gobernantes por parte de un enviado del Rey de Espana, por supues-
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ta malversaciones y corrupción en las provincias del Virreinato, y las fa1110sas 

leyes de Indias; sólo eran respuestas pol!ticas a problemas que necesitaban ur 

gentemente soluciones practicas y que, ademas, muy pocas veces fueron respeta

das tal y como estaban plasmadas en las leyes respectivas, con oocas excepcio

nes muy aplaudlbles, como fue la de los misioneros católicos, los cuales si se 

preocupaban verdaderamente por los indlgenas. 

La independencia de la Nueva España, fue una explosión de una gama

de necesidades y exigencias que sin embargo, se engloba en unos cuantos probl! 

mas; forma de gobierno propio; independencia de la pen!nsula Ibérica, tierra -

para los mexicanos; gobierno formado y dirigido por mexicanos. Este gran movi

miento independentista del yugo español, de su codicia y avaricia, se fundame.':'. 

tó en otros movimientos surgidos con anterioridad (La Revolución de Estados -

Unidos de América y posteriormente la Revolución Francesa), tomando sus princl 

plos, que pudieran resumirse en los de Libertad, Igualdad, Trabajo, Progreso

y Autonom!a; derechos que se obtienen de los diversos documentos en que funda

·llll'llaran!u Independencia, por ejemplo, la prociamaci6n de la convención de Phi!~ 

delfia de las 13 colonias, y por otro lado, la declaración universal de los d! 

rechos del hombre en Francia, y tal como lo dije anteriormente, todos estos -

anhelos tienen como fin común la seguridad del individuo en sociedad, con lo -

cual pretendo establecer que tal necesidad o la seguridad no es un estado --

psicológico, porque va mas lejos que un simple estado de Animo, individual. -

personal; ya que el conjunto de actividades reallzadas por el hombre para obt! 

ner tal seguridad las realiza dentro del amblto social y con regias que esta -

misma establece; no puede perseguir su establlldad lndlvldual dentro de un -. 
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plano social, ya que la sociedad es la encargada de proporcionarle los med!os

para obtener la mult!c!tada seguridad; 11amese atención médica, bienes de con

sumo, bienes de Inmuebles, en fin todo aquello necesario para su vida. 

Lo afirmado anteriormente, me sirve de fundamento para concluir que

en los años que siguieron a la independencia la seguridad social se estanca y

los mexicanos se sumergieron en la Inseguridad e incertidumbre, ya que en Méx.!. 

co la Inestabilidad de los gobiernos propiciaban un descontrol total en la na

ciente Nación, que trataba de establecer un sistema justo y equitativo, pero -

copiando al de otras naciones. sin observar las particularidades de la pobla-

ción y del pals. 

Ademas, cada Presidente cambiaba los planes del anterior y volv!a a

recomenzar con nuevos planes y estrategias. probando a cada momento cual era -

lo mejor para el pal s. pasando de una monarqu!a al federal !smo y luego al cen

trallsmo para regresar nuevamente al federalismo, provocando de esta manera -

atraso y pobreza para el pa!s. 

Sin embargo, esta situación deja consigo algo muy importante que es

la experiencia, saber cuando se cometió el error y cual fue o pudo haber sido

la solución mas viable, formando todo un cúmulo de experiencias y situaciones

favorables Que a la postre se plasmarla en nue5tra Carta Magna, lo cual fue -

conseguido, en su mayoría, en el movimiento revolucionario de 1910. La Revolu

ción Mexicana, es reconocida internacionalmente como una verdadera revolución

socia!, ésto es. como dijera algún eslogan para candidaturas, "por el pueblo y 
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para el pueblo"; Jos mexicanos fastidiados de errores gubernamentales, de in-

justicia, de pobreza, de hambre, se levantan en contra de una de las dictadu-

ras mAs prolongadas de América; la de Porfirio Dlaz, que si bien, en esta época. 

se observ6 progreso en el pais, como por ejemplo, en las vlas de comunicaci6n

(carreteras y trenes), trajo aparejado tremendas injusticias sociales, las fa:_ 

mesas tiendas de raya se convirtieron en verdaderos salteadores disfrazados -

_<¡ue aprovechando la Ignorancia de Jos trabajadores, los envolvlan quitAndoles, 

prActlcamente, su dinero, esta situaci6n conjuntamente con Jos trabajos y jor

nadas inhumanas, provocaban una total inseguridad entre éstos, que se conver-

tlan en esclavos modernos de las empresas transnacionales y aún de los hacend~ 

rlos mexicanos. 

La Revoluci6n Mexicana ofrece a sus seguidores, respuestas a tres -

problemas que necesitaban de pronta solucl6n, y que son: estabilidad guberna-

mental, trabajo remunerador; considerando al obrero como jefe de familia, ade

m6s, jornadas m6s reducidas,y por último, un problema Algido que hasta nues-

tros dlas sigue sin resolverse totalmente, esto es, Ja cuestl6n agraria; todo

esto resultaba un panorama por mAs alentador para los oprimidos, sin embargo.

tales anhelos no se cumplieron como se habla proyectado, siguen las guerras i_!! 

testinas en nuestro pais provocado en Ja mayor!a de ------------ las ocasio-

nes por traiciones, por ejemplo, téngase tan s6io en mente la Decena TrAgica -

lo cual sirvi6 de trampolln para subir a la presidencia a Victoriano Huerta, y 

posteriormente, el asesinato de Franclso 1. Madero; Ja cobarde emboscada a Za

pata. teniendo como consecuencia su muerte, ésto sólo viene a calmarse hasta -

Ja promulgación de la Constitucl6n de 1917. 
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Por otro lado, a los problemas agrarios se les trata de dar solu-

clón al desaparecer el orden latifundista, promoviendo la pequena propiedad -

de los campesinos organizados en un sistema comunal de explotación de la tie

rra llamado ejido; pero nunca se promovió Inteligentemente tales proyectos ni 

se le ofrecieron los recurso necesarias para que las campesinas react! varan -

la producción agrlcala del pals. 

Sólo la prablemat!ca laboral se le tomó principal Importancia, tr! 

tanda de mejorar la seguridad en el trabaja, y es clara ejempla, las das le-

g!slac!ones estatales que se proyectaran para solucionarla. Anteriores a la -

promulgación de la Ley del Segura Social, se encuentran antecedentes que par

su Innovadora aportación refleja un clara desea de protección a la clase tra

bajadora tan duramente castigada; son estas legislaciones un intento desespe-

rada par erradicar la explotación de las trabajadores, y par otra lada, crear 

un sentimiento de confianza del puebla hacia su gobierna: 

. A. Ley Sabre Accidentes de Trabaja y Enfennedades Profesionales -

(30 de abr! 1 de 1904) *f expedida par el Gobernador del Estada de México V!-

cente V!llada, que es la primera Ley proteccionista de la clase trabajadora.

ya que establecla la responsabilidad del patrón de las accidentes que sufrlan 

sus trabajadores, abllgandalas a pagar una Indemnización consistente en' tres

meses de salarla y atención médica; en el supuesta fallecimiento del trabaja~ 

dar 'ta Indemnización deberla de consistir en quince d!as de salarlo y ademas, 

las gastas funerarios, estableciéndose la irrenunciabil!dad de estos derechas. 

*1 (DIZft.EZ DIAZ UMWIXJ, FIWCISCO, EL !DEOil SOCIJll. Y LA SEWUCWJ SOCIJll. INTE!FJll.; Erl. -
Textos Ltl!vers!tarlas, 2". E!lictm, H!x!co 1918, p. 138. 



43 

B.-Ley Sobre Accidentes de Trabajo (9 de noviembre de 1906)*2 expedida -

por el Gobernador de Nuevo LeOn; Bernardo Reyes, que a diferencia de la ante-

rior no comprende enfennedades profesionales; pero sin embargo, representa un

orden sistematlco de los diferentes seguros que son tomados en cuenta, as! te-

nemos que: 

1.- La lndemnlzaciOn comprendiO en caso del accidente, el pago de los

gastos médicos y salarlos por parte del patrOn. 

2.- Se encuadro las diferentes incapacidades que el trabajador pueda -

sufrir, esto es: 

a) Incapacidad Temporal.- Debla de pag~rsele el 50% del salario del

trabajador hasta que éste regresara a laborar. 

b) Incapacidad Permanente Parcial.- La lndemnizaciOn comprend!a el -

equivalente del 20% al 40% de salario durante el lapso de un año. 

c) incapacidad Permanente Total.- El patrOn deberla pagar el 100% de 

salarlo durante 2 años. 

d) La muerte.- En este fat!dlco caso se deberla cubrir el equivalen

te del salario que se hubiera percibido en el transcurso que va -

desde 10 meses a 10 años. 

"2 GNAl..EZ DIAZ UMWUJ, ~ISO, El Derecll:J Social Inte,ral; Ed. Textos l.hiversitarlos; 2a. 
Edicioo, """'leo 1978; op. cit. p.p. 138 y 139. 
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3.- Los mArgenes que da esta Ley en cuanto al cUculo de lndemnlza--

clones (del 20% al 40% o del 10 meses a 10 anos) van de acuerdo a 

los cargos familiares de la persona. reconociendo, desde este mo

mento, al trabajador como jefe de faml lla. 

La respuesta que se espera de todo movimiento social es la pronta S.Q. 

lución a los problemas que aquejan con mas fuerza al pueblo. México sumido en -

una desesperante pobreza y un mundo de Injusticia representa para sus habitan

tes, y aún para el mundo, un territorio dotado de todos los recursos naturales 

y aOn humanos para poder levantarse como una potencia mundial. sin embargo, ei 

tas riquezas lnequltatlvamente repartidas provoca que se ".entúe el abismo en

tre ricos y pobres. 

Durante esta época se lanza una interminable cascada de promesas, -

proyectos, proclamas y planes que pretenden mejorar !as condiciones de los me

xicanos, ya sea de manera particular o en el a:mblto social; ésto es, otorgando 

y comprometiéndose a respetar las garantlas individuales, as! como creando si~ 

temas practlcos y jurldlcos que coadyuvaran al bienestar y progreso del pa!s. 

En este orden de ideas el partido democratlco. del 1• de abril de --

1909*3, se compromete a expedir una ley sobre accidentes de trabajo. 

El propio Francisco l. Madero, en el acto de toma de posecl6n de la

Repúbllca. el 25 de abril de 1910*4. se compromete a elaborar iniciativas pa--

*3 íiDfllUl. OIAZ L!M!Alm; cp. cit. p. 139 
*4 IBIIDI. 
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ra el mejoramiento y ampliación de las pensiones de los trabajadores jubila-

dos en la industria, en las minas, as! como en agricultura, adem&s promete -

que las Indemnizaciones en caso de muerte se le asignaran a los famil tares de 

los trabajadores que dependiesen de éstos Oltlmos, y cuyos puntos esenclaies

reitera después del esta! !amiento armado el 20 de noviembre de 1910. 

El pueblo y sus gobernantes tienen la firme convicción de que los -

años de pobreza e inseguridad deberlan de acabar, pero son los mismos proble-

mas tan añejos y arraigados los que crean un ambiente de inconformismo apatla

y recelo; provocando a su vez interminables luchas internas, que tienen por.f.!_ 

nalidad imponer propias Ideas, caminos nuevos; pero no siempre eran los acertE, 

dos. Son estas revueltas, emboscadas, asesinatos, los que tuden mAs en la po

breza e incertidumbre a los mexicanos, aunque debe de reconocerse que en esta

época se suceden actas verdaderamente herólcos que conforman un sentido patri~ 

tico muy enaltecido en muchos mexicanos. 

A la calda de Porfirio Olaz. sucedida el 21 de mayo de 1911, con apo

yo en los Tratados de Ciudad Ju&rez y después del interinato de Francisco León 

de ia Barra; Francisco i. Madero toma la Presidencia de la República tratando

de dar solución inmediata a los problemas que amenazan Ja estabilidad nacional, 

pero sus soluciones resultan Llíl tanto inadecuadas. Trata de conciliar a todos

los sectores de la sociedad, gran error, ya que el movimiento revolucionarlo -

surge como una exigencia de mejorar las condiciones de vida de un sector por -

demAs atacado, cuya pobreza e injusticia cometida hacia el los era la base en-

que se sustentaba la revolución. En efecto, los obreros. campesinos y en suma-
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Ja clase trabajadora del pals era Ja que habla iniciado el movimiento y era a 

ésta misma, a la que se le deberla de redituar los frutos de Ja victoria. Sin

embargo Madero, tiene algo muy importante a su favor, sabe de Jos problemas -

que enfrenta el pa!s y expide leyes y decretos para controlar y dar respuesta

ª las exigencias de los desposeldos, es por esto que el 12 de diciembre de ---

1912*5, expide un decreto en el que, en resumen, ordena Ja expedición de leyes 

que tendran vigencia durante Ja guerra, las cualeo deben tener como objetivo -

dar satisfacciones a las necesidades tanto económicas, sociales y pol!tlcas, y 

ademas, algo muy importante; estas podlan ser reformadas por la opinión públi

ca, dando as[ entrada a Jo que Jlamar!amos referendum públ ice, esto con la lln.!. 

ca finalidad de establecer un sistema de igualdad en México. 

Muchos se ha discutido sobre el fracaso de Madero, el cual resulta -

de la tibieza con que afrontaba los problemas nacionales, mi forma de pensar -

es la misma. México necesitaba en ese momento de soluciones radicales, que re

movieran desde los cimientos la deslguadad en México, ademas de que redujera -

el abismo gigantesco existente entre la pobreza y la riqueza, es debido a esta 

forma de actuar tan menguada, que los movimientos y revueltas hacen nuevamen

te su aparición; planes que dan respuestas a los problemas del pa!s son la ba~ 

dera que enarbolaban muchos revolucionarios. Todas estas situaciones vienen --

a desembocar en lo que tristemente se dló a llamar la Decena Traglca llevando

ª Huerta al poder. Es la culminación del desorden y la anarqu!a reinante en el 

pals. eran personas hldaz de poder sin escrúpulos que harán cualquier cosa-

con tal de tener ese poder de la Nación, provocando aún más inseguridad y de--

*5 BRISEfC RU!Z, PLJ!ERTO, Derecro "'1xlcaro de los Seguros Sociales; Ed. Colección de Textcs .Alr[
dlcos lkllversltarios; 1a. Edición,'M§xlco 1937, p. 81. 
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sacierto entre Jos Integrantes del ¡ujllo mexicano. 

Es venustiano Carranza que con mano férrea viene a traer orden al -

pals, aplacando todo movlmi ente y exponiendo una Idea muy lnovadora de lo que

deberfa ser la forma de gobernar, esto es, los gobernadores son personas eleg.!_ 

das por el pueblo en elecciones libres y éstos deberla de ser Jos mejores den

tro de la sociedad, o sea, los que demostraran mayor devoción en servir al pu~ 

blo puesto que para ésto hablan sido elegidos: " ••• se establece el principio -

del estado del servicio social, reconociendo su capacidad y el deber de suple

mentar la acción económica Individual sin menos cabo de Ja libertad del ciuda

dano y Ja obl lgaciOn de organizar a la sociedad en una estructura que permi

tiera la protección de los débiles Frente al libre juego de las leyes econOmi

cas"*6. Esta ldeolog!a es para Don Venustiano Carranza, el Fiel reflejo de la

que ser(a en lo sucesivo la forma en que los gobernantes deberlan de conducir-

se. 

Estos grandes anhelos buscados por Don Venustiano Carranza se plas-

man en el discurso expuesto en la sesión del Ayuntamiento de Hermosi l lo el 24-

de septiembre de 1911, que a la letra dice: 

"terminando la l!.dla anroda d!l Plan de G.Jadall4>! deberla principiar la 
magistral lucha social, Ja lucha de clases para realizar las rt.Evas --
ideds sociales c¡.oe no sólo es repartir tierras, sufragio efectivo, evi
tor y rnparar riesg¡s; es algo lllls grarde y sagrado: estoblecer la jus
ticia. buscar la igualdad. la desaparlcll'.Jl de los pxleres para estable
cer Ja crn:itn:la naciroaJ 11

• *7 

*6 BRISEOO RUIZ. op. cit. p. 81 

*7 G:NZllLEZ DIAZ LO.fWro, op. cit. p. 141 
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Es por demas definido el sistema que plantea el Presidente Carranza, 

y que de manera esquematica podrla ser de la siguiente manera: 

1.- Paz social. SI para eso se requiere utilizar todas las fuerzas -

constitucional istas para sofocar a todo aquél que quisiera alzarse en contra -

del gobierno. 

2.- Orden Constltuclonallsta. Sostiene fe haclentemente que la cons

titución deberla de ser la batuta con que se condujeran todas las actividades

sociales, polltlcas y económicas. 

3.- Orden social justo y equitativo que redargulera los derechos, 

por tantos eílos despojados a los trabajadores, campesinos y en general a la 

c 1 ase pobre. 

4.- Respeto y fortalecimiento de las Instituciones nacionales, las

cuales deberlan de estar formadas por personas elegidas directamente por el -

pueblo. 

Tanto en el gobierno central como en la de los estados, germina lo -

que podria 1 lamarse un compromiso popular; los gobernantes tenfan que respon-

der a la sociedad con acciones inmediatas y benéficas, y aún cuando antes de -

1914 se expiden leyes que benefician a los trabajadores como por ejemplo; el -

proyecto de ley de fecha 27 de mayo de 1913*8 de los diputados de Aguascallen-

*8 JBIOEM. 
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tes, en el cual plantean como solución para reparar el daño por riesgo profe-

sional, la creación de una caja por riesgo profesional; y, por otro lado, el

proyecto presentado a la CAmara de Diputados en México de la Ley Federal del

Trabajo, *9 a pesar de ésto no es sino hasta 1914 en que se presentan nuevas 

y mejores alternativas que den mAs énfasis a las respuestas que tienen como 

fin eliminar, en la cantidad posible, la Inseguridad social. 

El 11 de diciembre de 1915. *10 el Comandante Mil ltar de YucatAn -

el General Salvador Alvarado, expide el decreto No. 39 de la Ley del Trabajo

en el cual por primera vez, se plantea el establecimiento de una sociedad mu

tualista; Jo cual representa el primer antecedente con que se cuenta de Jo -

que posteriormente serla el Instituto Mexicano del Seguro Social; y en cuyas

caracterlstlcas se perfilan los elementos esenciales del citado Instituto. Se 

plantea el esquema de un organismo estatal, descartando la posibilidad de que 

un ente privado administrara dicho instituto, ademAs de que las aportaclones

para el sostenimiento del mismo deblan de ser otorgadas también por el mlsmo

estado; lo que representa una conciencia estatal a sus gobernados. 

Es la Soberana Convención Revolucionaria, del 18 de abril de 1916,*11 

la que representa el cerrojo a la lucha armada, Carranza consigue por fin te

ner al pa!s en paz, con lo cual le queda el tiempo suficiente para ordenar --

*9 IBIDEM. 

*10 llJ@LfZ DIAZ LCMl/>lm, op. cit. p. 143 

*11 IBIDEM 
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pollt!camente al pals y darle la imagen !nst!tuc!onallsta y estable al gobier

no, por tantos a~os buscada, en esta convecc!On se trata los siguientes pun-

tos: 

1.- La cuest!On agraria (articulo del 1• al 5). 

2.- La cuestiOn obrera (articulas del 6' al 9•). 

3.- Reformas Sociales (articulas del 10• al 11•). 

4.- Reformas Administrativas (articulas del 12• al 31•). 

5.- Reformas Pol lticas (articulas del 32' al· 39•¡. 

En este mismo ª"'º' pero en septiembre, Carranza convoca al Congreso

Constituyente, que se establece hasta diciembre en Querétaro. Es conveniente -

adecuar la Carta Magna a las realidades de! pals, deben pulirse y mejorarse el 

esquema pollt!co, jur!dico, social y econOmico. El pals necesita cambios que -

por una parte den mejores condiciones de vida a sus nacionales, y por otra se

establezca un sistema de gobierno estable, permanente y sobre todo justo. Ta-

les proyectos culminan el 5 de febrero de 1917, entrando en vigor tales dispo

siciones hasta el· 1• de mayo del mismo ano. 

La Constituc!On de 1917, presenta y mejora articulas por demAs bené

ficos al pueblo mexicano, los constituyentes concientes de la marcada injusti

cia hacia las clases inferiores enfoca sus fuerzas a institucionalizar lo que

llamarla protecc!On estatal. El estado se convierte en el rector y director de 

la vida nacional, trata de abarcar su protección al mayor número de mexicanos

posible, engloba dentro de sus facultades de direcciOn casi todas las activi

dades que los mexicanos realizan. Dentro de este esquema proteccionista se de~ 

tacan los siguientes articulas. 
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Articulo 3• Constitucional. Sobre la educación !Alca y gratuita. Se

le quita a la iglesia todo el poder ejercido en la cuestión educativa ésta de -

ahora en adelante, serA impartida por el Estado de acuerdo a los planes y sis

temas que el mismo trace; excluyendo de tajo y totalmente toda injerencia que -

la iglesia pudiera tener. Por otra parte, la constitución establece como obli

gación del Estado el proporcionar a todos los mexicanos gratuitamente la educ~ 

ción elemental. 

Articulo 27 Constitucional. El Estado es propietario originarlo de -

toda las tierras y aguas que se encuentren dentro del Territorio Nacional y 5_2 

lamente otorgarA a sus nacionales la posesión de éstos mismos. En un af&n de -

evitar que se regresen nuevamente a los errores de una mala repartición de ti~ 

rras y aguas, asi como su concentraci6n en pocas manos, el Estado se atribuye

el derecho y obligación de realizar una repartición adecuada y equitativa. 

Articulo 123 Constitucional. Es el mAs importante para el presente-

tema, ya que es la imagen viva del triunfo del movl miento revolucionario; es -

la respuesta mAs tangible del deseo de convertir al México Porflrista en uno -

con mayores alternativas y garantlas para la clase trabajadora, otorgAndole -

los derechos tan largamente pedidos. 

en su texto original la fracción XXIX del articulo 123 Constituc!o-

nal disponla: 

"El congreso de la ll1i6n y las LEglslaturas de los Estados c>mr'An expedir 
leyes sobre el trabajo, fundadas en las recesldades de cada región, sin -
contravenir a las bases siguientes, las cuales regirAn el trabajo de los
ooreros, jornaleros. erpleados,ctnést!cos y artesanos y, de manera gene-
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ral • tccb c<Jltrato oo trabajo. 
Fraccioo XXIX. Se cmsidera oo utilidad social: el establec!mimto oo 

caja oo '"9Jl"OS ~lares, oo invalidez, oo vida, oo cesacloo invoh.nta
rla de trabajo, oo accidentes y otros cm fines <mlagJs, ¡xr- lo rual, -
tanto el ~!erro Federal 0011J el de cada estac:b, deber~ fmmtar la ar 
g<l'lizacioo oo instltu:icres oo esta lrd:Jle, para lnftnlir e lrculcar la::
¡revisiln ~lar". •12 

Caro lo afirmé anteriorornente, ésta fracción es un claro avance en -

cuanto a seguridad social se refiere. Como en todo cambio radical del ser hum~ 

no, se requiere de la experiencia para probar los beneficios o perjuicios de -

los nuevos sistemas y aprender de los errores para poder evitarlos en lo mas -

mlnimo. Esta fracción presenta un error que con el transcurso del tiempo fue -

enmendado. Las llamadas "Cajas de Seguros Populares" nunca tuvieron el soporte 

económico necesario para su funcionamiento; ya que si bien es cierto que la -

Constitución de 1917, aporta los elementos jurldicos para fomentar la desapa

rición de la pobreza, también lo es que los mexicanos, a causa de los intermi

nables levantamientos. se encontraba sumergido en una pobreza alarmante. los -

trabajadores no contaban con el dinero necesario ni siquiera para comer adecua 

damente. no digamos el tener un hogar decoroso o diversiones. menos aQn para -

formar "un ahorro", que soportara los gastos de invalidez o de la muerte misma; 

ya que simplemente no contaba con recurso económicos suficientes. Afortunada-

mente esta concepción se cambió y la fracción fue abrogada para dar paso a la

.transición de lo que llamarla previsión social a la seguridad social. 

En efecto, el antecedente inmediato de la seguridad moderna, es la-

. *12 BRlSERJ llJIZ, C4J. cit. p. 82 
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previsión social, pero nunca debe tomarse como sinónimo ya que ambas presentan 

caracterlsticas diferentes. La seguridad social representa la evolución de la 

previsión social. Para mayor comprensión de lo anterior, de manera resumida 

ca, expondré la diferencia que hay entre una y otra: 

1.- La primera diferencia radica en la forma en que sus programas y

proyectos acWan. En la previsión social se actúa de manera pasiva. Sus planes 

y proyectos esperan que ocurra el siniestro, ésto es, se prevé que pueda suce

der un accidente y por lo tanto se reúnen los fondos necesarios para solventar 

los gastos de dichos siniestros. A diferencia de la seguridad social que se -

propone que la certeza a la estabilidad flsica y económica sean algo cotidiano 

del trabajador, ya sea inclusive adelantAndose a los siniestros. previendo que 

puedan suceder y tratando de evitarlos a toda costa; ya sea adiestrando al per

sonal, teniendo en buen estado la maquinaria, en fin, todo un cúmulo depreca.!!_ 

clones para evitar toda clase de siniestros. 

2.- Otra diferencia radica en la pregunta ¿A quién va dlrlglda la -

protecclón?.Por principios las acciones se dirigen al individuo como integra!! 

te de la colectlvldad y como ente capa; de producir recurso económicos que -

sostuvieran este sistema, evolucionando esta previsión se llega a la seguri-

dad social. Al individuo se le considera como integrante de la sociedad, pero 

también como jefe de familia, responsable de dar satisfactores a las necesid2_ 

des de quien dependen económicamente de él. y considernado la familia como -

parte integrante esencial de la sociedad. 

3.- Esta diferencia la baso en el hecho de que en la previsión se--
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quiere tener cantidades para solventar las eventualidades que se previeron ant~ 

rtormente, sin importar que este dinero pueda producir ganancias si se invir-

tlera. En la seguridad social se pone especial énfasis en esta cuestión; se -

administran tanto fondos estatales como particulares; que bien manejados prod.!:! 

cen mas recurso económicos, pudiendo ser el tnvertfrdirectamente en la econo

mla nacional, por ejemplo en los bancos. 

Concluyendo,la seguridad social y Ja previsión social si bien no son 

sinónimos, no puede afirmarse que se excluye entr~ si; mas bien es la continuE. 

ción necesaria entre un estado y otro. La evolución de una idea primaria a una 

mAs delineada y pulida. 

Por otra parte como era de esperarse al promulgarse el articulo 123 

Constitucional los Estados expiden sus propias Leyes del Trabajo. Son estas -

leyes laborales un antecedente importante de lo que a lo postre serla la Ley

del Seguro Social, por ésto enlisto cronológicamente la aparición de t.•les -

ordenamientos estatales: 

1.- Guerrero (8 de diciembre de 1919). 

2.- Coahulla (26 de julio de 1920). 

3.- Michoacan (1' de septiembre de 1921). 

4.- Puebla (1 !amado Código de Trabajo 14 de noviembre de 

1921). 

5.- Chihuahua (5 de jullo de 1922). 

6.- Durango (14 de octubre de 1922.). 

7.- Querétaro (8 de diciembre de 1922). 
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8.- Jalisco (31 de agosto de 1923). 

9.- Campeche (30 de noviembre de 1924). 

10.- Tamaulipas ( 12 de junio de 1925). 

1 t.- Veracruz ( 13 de julio de 1925). 

12.- Collma (21 de noviembre de 1925). 

13.- Oaxaca (21 de marzo de 1926). 

14.- Yuca Un (llamado C6digo del Trabajo del 14 de octubre de 1926). 

15.- Tabasco ( 18 de octubre de 1926). 

16.- Aguascallentes (6 de marzo de 1928). 

Todas estas leyes tienen un factor común. el deseo de cambiar las

condiciones de trabajo, Implantar medldas protectoras del salarlo; jornadas -

ma~ .. reducidas; Indemnizaciones súfientes ya sea por enfermedades o accidentes

de trabajo, en resumen, mayor seguridad para las personas en sus trabajos. 

Paralelamente a la expedlcl6n de estas leyes se empiezan a dar los 

primeros esbosos de una leglslaci6n en materia de seguridad social, ésto como

una prolongaci6n de la protecci6n estatal hacia los trabajadores, as! tenemos

que el 2 de junio de 1921 •13 el entonces Presidente de la República Alvaro -

Obreg6n, present6 un proyecto de ley para la creaci6n de un seguro social vo-

luntarlo, el cual pretend!a reglamentar las fracciones VI y IX del Articulo --

123; este proyecto no lleg6 a ser Ley, pero representa un antecedente inmedia

to de la Ley del Seguro Social vigente. 

Posteriormente el 12 de agosto de 1925 *14, se expide la Ley Gen~ 

•13 lDIZJ'{.EZ DIAZ LCMWro, qi. cit. p. 147 

*14 tnllPJ...EZ DIAZ U:HlllO'.l. qi. cit. p. 148 
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ral de Pensiones Civiles y Retiros; es Ja respuesta de la inquietud de los trab~ 

jadores de la Federación del Departamento del Distrito Federal y de los Estados; 

la cual conferta derecho de recibir una pensión a los trabajadores cuando cum·

plieran 55 años o en su defecto 30 anos de servicios prestados. Se contemplaba

también, que en caso de que se quedara inhabilitado para trabajar se le propor

cionara dicha pensión. 

Estas leyes preparan el canuno paro la expedición de la Ley del Se

guro Social, poniendo en claro las necesidades mas urgentes de los trabajado-

res y sobre las cuales se deberla basar el legislador al crear dicho ordena--

mlento. 

Antes de entrar al estudio de la creación del Seguro Social, me re

mito a la fracción XXIX del Articulo 123 anteriormente anotado, en el cual se

contemplaban las "Cajas de Seguros Populares". El simple establecimiento de C2_ 

jas de ahorro de ninguna manera era el camino para enfrentar los problemas so~ 

clales; se requerla de algo mas directo y con mayor fuerza jurldica. Nada de-

lo que se estableciera, en la que la voluntad de los patrones fuera preponde-

rante, darla buenos resultados para los trabajadores. Por una parte era lógico 

que los patrones actuaran de una manera desconfiada y mezquina, ya que hasta -

cierto punto era entendlble su actitud; todo aquello que amenazaba sus ganan-

cias se convertlan en un enemigo a vencer; el gobierno que no podta controlar.• 

su propia economla, no podrla proporcionarles ninguna garantla a sus endebles

empresas. Si bien por un lado, las grandes transnacionales estaban preparadas

para hacer frente a los gastos que impl Icaban el seguro; los pequeños comer--

ciantes y aún las empresas nacionales vetan con desconfianza el establecimien

to de pago obligatorio para cubrir seguros de sus trabajadores. Esta deseen---
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fianza no les permltla ver los beneficios que pod!an obtener a través de los s~ 

guros, ya que aún cuando no se habla promulgado alguna ley del Seguro Social, -

era una idea generalizada y plasmada en diferentes ordenamientos estatales, la

teor!a del riesgo creada· aplicada a las empresas, ésto es, el patrOn al aceptar 

a alguna persona como su trabajador, estaba conclente de que pod!a sucltarse -

algún. accidente o una enfermedad, éstos. a su vez, ocasionado por la misma ma-

quinarla utilizada en el trabajo o por el desgaste flslco que sufrla el trabaj!'_ 

dar, lo cual representaba para el patrOn gastos médicos e Indemnizaciones que a 

la postre mermaban su econom1a. Ya no se trataba de evadir estas responsabilid~ 

des sino de hacerlas lo menos daf'iino a sus economlas. Los patrones se 1 ibera--

r!an de esta obl lgaclOn mediante una cuota que desde un principio se trato de -

que no fuera ruinosa. 

Adema.s de este beneficio al patrón, debe tomarse en cuenta el im

pacto psicolOgico producido al trabajador; el seguro le otorgaba la certeza de 

su estabilidad econOmlca y el pronto auxilio en caso de enfermedades o accide~ 

tes, lo cual representaba para el trabajador una protección hacia su economta. 

su vida y su familia¡ esto deberla de redituar en una mayor productividad y d~ 

dicaci6n hacta las labores que desempeñaba. 

Dentro de este ambiente germina y crece cada vez con mayor fuerza 

el establecimiento del seguro social obligatorio, y es en 1929 cuando llega a

su culminación al reformarse el Articulo 123. presentando dos importantes innQ_ 

vaciones, primero; junto con la reforma al Articulo 73 fracción X, se faculta

al Congreso de la UniOn para legislar en materia del traba¡o para toda -------
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la República. 

En segundo término, el Presidente de la República Emilio Postes Gil, 

reforma la fracción XXIX del mismo Articulo 123, para quedar de Ja siguiente -

manera: "se considera de utilidad pública la expedición de Ja Ley del Seguro -

Social, y el la comprendera los seguros de inval ldez, de vejez, de cesación i_!! 

volun·'°ria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines analo-

gos". *15 Se da el primer paso hacia la reglamentación e instltucionalizaclón

de seguridad social. Pero no es, sin embargo, hasta 1932 en que se trata de h~ 

cer realidad la creación de esta legislación, en este año el Congreso de la -

Unión te confiere facultades extraordinarias al Presidente Pacual Ortlz Rubio, 

para que expidiera la Ley del Seguro Social obligatorio en un ·término de 8 me

ses; lo cual no se vió materializado debido al cambio de gobierno que se suel

to este mismo ano. 

Durante el periodo comprendido de 1932 a 1940; se presentan varios

intentos para la promulgación de la Ley del Seguro Social Obligatorio, estos -

son: 

1.- Dos planes sexenales de gobierno. El primero expuesto por el -::. 

Partido Nacional Revolucionario, el cual expresaba: "sera capitulo final en m~ 

teria de crédito dar los primeros pasos para la integración de un sistema de -

¡seguros que substraiga del interés privado esta importante rama de Ja economta•~ 

*16 lt.ev"""1!.e se reconoce la urgente necesidad de que el servicio públ ice de la 

*i500¡sm¡ RUIZ, op. cit. p. 89 

*16 BRismJ RUiZ, op. cit. p. 90 
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seguridad social sea otorgado y controlado por el propio Estado. 

El segundo plan sexenal de gobierno del Partido de la Revolución M~ 

xlcana, afirma: 11 durante el primer ano de vigencia de este plan se expedirA la 

Ley de Seguros Sociales que debera cubrir los riesgos profesionales y sociales 

mas importantes, y en cuya organización y administración debe Intervenir la -

clase obrera organizada".*17 Ya se concibe, más que nunca, ·1a pronta expedi--

ción de la Ley del Seguro Social. 

2.- Proyecto de Ley del Trabajo y de la Previsión Social ( 1934)*18, 

el cual tiene purticular importancia en el hecho de que en este proyecto se -

apuntalaron los cimientos en los cuales se sostendr!a en lo futuro la Ley del

Seguro Social, y estos son: 

*17 !BJDEM 

a) El Seguro Social tendr!a car8cter obligatorio. 

b) Se depositarla la administración en un organismo descentralizado. 

·el cual tendr!a como nombre Instituto de la Previsión Social. D.!. 

cho Instituto tendrla las siguientes caractertsticas: 

- Gozarla de plena autonomfJ 

- En su crea e i ón se plantea una organ i zac i On tr l part ita tanto para-

su funcionamiento como para aportar los recursos necesarios para su 

*18 <rnZPl.EZ DiAZ LCl-!Wro. op. cit. p. p. 148 y 149 
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f011!1!Cl6n, al l~I q.ie p¡ira crear reservas que respondan a los gastos -

y contingencias futuras. Esta organización tripartita estara forma

da por representantes del gobierno de los trabajadores y del patrón. 

- No persegulra fines lucrativos. 

- Se otorgarlan prestaciones tanto monetarias como en especie. Las --

primeras serán otorgadas par medio de pensiones e indemnizaciones.

las segundas a través de asistencias médicas, quirúrglc.as y farma-

ceútlcas. 

3.- En el año de 1938 el entonces Presidente Lázaro cardenas, pre-

senta un proyecto de ley ante la camara de Diputados, para Ja creación del --

Instituto Nacional de Jos Seguros Sociales, *19 que al igual que Ja anterior -

era de organización tripartita y que otorgaba los seguros de enfermedades y 

accidentes profesionales, además de la desocupación Involuntaria. 

Por fin el 2 de junio de 1941. el Presidente Avi la Camacho dictó un 

acuerdo en el que ordenaba a cinco secretarla el estudio tendiente a la promuJ_ 

·gación de Ja Ley del Seguro Social. En una elocuente justificación, el 1• de

Diciembre de 1940, en Ja toma de posesión a Ja Presidencia, dijo: 

'!i:J olvlclmlls q.ie ra.estros ideales de Justicia colectiva están /llJY lejos de 
haoorse logrado: el de5'J1l)leo y los bajos salarlos CJ-E exlstm.., nuestro -
p¡ifs reclif!lln las oporllni<Bdes de vivir dl!Jli111!11:e; el lulDre CJ-E ti91e -
trabajo, necesita Ja certidu1Cre de Q.ie Jos beneficios de sus contratos ro
Jectivos sean penmimtes y, por otra p¡irte, tOOos deberos uilr desde ILJO\P 
el ~sito de q.ie ui dfa próxl11D las leyes del ~ Social protejan a -
toc:lls Jos mexicancs .., las h:Jras de adversidad, .., Ja orfardad, ei el desem 
rim. en la vejez, p¡ira sustituir este réQlmm secular"' <JJe por Ja ¡:o¡,re:
za de Ja oaci6n JeJl)5 t01ido q.ie vlvlr."-20 

*19 (IJ{lPUl. DJAZ L<MJmXl, op. cit. p. 149 
'aJ BRJSEOO RUJZ, op. cit. p.p. 90 y 91 
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Cmsi00ro de gran importancia anotar Jos fundamentos legales en los -

cuales se basaron para la promulgación de la multicitada Ley, y son: 

1.- El segundo Plan sexenal anteriormente anotado. 

2.- La reforma del articulo XXIX del articulo 123. 

3.- Articulo 8' transitorio de la Ley General de Sociedades y Segu

ros que a la letra dice: "El Ejecutivo de Ja Unión dictar~ Jas

medidas compementarias de 1 a Ley que sean procedentes para est~ 

blecer el seguro social 11
• 

4.- Articulo 305 de la anterior Ley Federal del Trabajo en el cual 

se establecla que el patrón podr!a des! lndar la obl igac!On de -

indemnizar por riesgos profesionales a su trabajador, si lo as_!t 

guraba a su costa. 

El 31 de diciembre de 1941 el Congreso sanciono el proyecto enviado 

por el Presidente Avila Camacho y posteriormente se publica en el Otario Ofi

cial el 19 de enero de 1943; esta ley presenta varias reformas las cuales son: 

31 de diciembre de 1947 y 3 de febrero de 1949 por el Presidente -

Miguel Alem~n. 

31 de diciembre de 1956 por el Presidente Ru!z Cortlnez. 

30 de diciembre de 1959 por el Presidente LOpez Mateas. 

31 de diciembre de 1965 por el presidente O!az Ordaz. 

26 de febrero de 1975 por el Presidente Luis Echeverr1a. 

Antes de finalizar el presente tema, considere que es de especial -
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importancia, el mencionar que el seguro social, como problematlca social, no -

es Qnico de alguno o algunos paises, es necesidad inmediata de cualquier socl~ 

dad civll lzada. que debe proporcionar las garant!as sociales a sus gobernadas

por el fortalecimiento de Jos valores individuales y nacionales, es por esto -

Ja inquietud de no pocas personas y aün de organismos internacionales, tales -

como la Organizac!On Internacional del Trabajo y la Seguridad Social y Ja ---

0.N.U.; y es dentro de este marco de organismos Internacionales donde se reall 

zan convenciones de donde surgen declaraciones generales y es en uno de estas

en la que considero que se hace presente la necesidad de que cada gobierno CD!! 

sldere a Ja inseguridad social como pe! igro inminente y destructor de todo or

den jur!dico, social, polltico y econOmlco. El 1' de diciembre de 1948 en el -

Palals Challlot de Par!s. Franela la UNESCO aprueba Ja DeclaraciOn Universal

de los Derechos del Hombre y los art!culos 22 y 25 contienen lo referente a la 

seguridad social. Articulo 22: 

"Toda persona Cl'.IR'.l mlemro de la socledoo, tia-e derecto a la segJridOO 
social, a te'er nullante el esfuerzo naclcml y la coqieraclón lnternaclo 
nal, habida cuenta entre la organizdCión y los recursos de cada EstaOO';'" 
la satisfacción de los derectos, ecamloos, sociales y culturales, Indis
pensables "' el desarTOllo de su persaialldOO. 
El articulo 25 dice: Tooa persma tiene derecto a tn nivel de vida adecua 
cl:l IJ.IE! lo asegxe,as! Ja vivllnla, la asistencia rré:lica y Jos servicios sil 
ciales re:.esarios. T 1"1! derecto a slmiSJTD a Jos seguros "' e 1 e aso de-
desall>IS>, Slfemalad, Invalidez, vllllez, vejez y otros casos depén:ll 
da de 1111!dlos de SLtlslstencla ¡:a cil"C!llSlalCias irD!pnllentes de su vollii 
tód. La neternldOO y la lnf<n:ia, tl"""1 derecto a los culdacl:ls y asisten7 
cia es¡:e:ial. Tcxbs Jos nii'os nacicl:ls de matrlnooio o fuera de matrifl01lO 
tl"""1 derecto a lgJal protección social.ir "21 

*21 iWZAl.EZ OJAZ LCMWm, op. cit. p. 125 
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Creo que esta declaración es por demás elocuente, no se puede -

.tener paz social, pol!tica y progreso econOmico sino le proporciona al pueblo 

la seguridad social necesaria para un normal desarrollo de la vida en socie-

dad. 

11.- INSTITUTO MEXICANO OEL SEGURO SOCIAL 

A. Elementos Constitutlvo.s. 

La seguridad social tomada desde el punto de vista de servicio -

público debe ser administrada y manejada exclusivamente por el Estado , ya -

que como lo he anotado en capltulos anteriores la inestablldlad o insegurldad

soclal es provocadora de situaciones que ponen en peligro a cualquier slstema

de gobierno, ya sea en aspectos sociales. econOm!cos y polltlcos. El tener pr~ 

sente esta situación ha sido Inquietud en cada periodo gubernamental, los pre

sidentes han tratado de dar en la medida posible, la mayor seguridad a sus go

bernados dando en un principio las legislaciones adecuadas para el ampl lo de-

sarrollo de dicha prestac!On. 

La Ley del Seguro Social es el fiel reflejo de las respuestas a 

estas inquietudes, creada en el aílo de 1g41 ha sufrido varias reformas ante-

-rlormente enllstadas hasta lle~ar al periodo del Presidente Luis Echeverria

Alvarez, sexenio en que sufre una radical transformación otorgando mayores b~ 

neflcios y abarcando a mAs gente. 

La Ley del Seguro Social ( que en lo sucesivo le nombraré Ley), 

establece en el 2' Articulo: "La seguridad social tiene por finalidad garantJ. 
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zar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la prestación de los • 

-medios de subsistencia y los servicios sociales necesarias para el blenestar

individual y colectivo". 

De lo anterior se pueden deducir de la seguridad social, tres -

factores que se persiguen al proporcionar este servicio público, y san: 

1.- Protección Integral, tanta para la persona como para su fa

milia.en la referente a su salud, ya sea que ~stos se produzcan con motivo de

las labores que desempenan o por perturbaciones fisiológicas que no sean cons~ 

cuencia del trabajo que desarrollen. 

2.· Se garantiza, por medio de este Instituto. que los recursos 

económicos con que cuenta la persona sean prontamente subsanados en cuanto sur 

ja la contingencia que lo priven de sus medios monetarios para poder vivir. 

J .• Desde un !mbito m!s general les debe proporcionar, este ln~ 

tituto, !os servicios sociales que le sean necesarios para poderse desenvol-

ver dentro <le la sociedad. El deporte, la cultura, la diversión deben ser los

servicios por medio de los cuales la persona adquiera un estatus dentro de la 

sociedad. 

Ahora bien, éstos factores anteriormente anotados deben y tie·· 

nen el caracter de generales de apl icaci6n en toda la República de acuerdo a • 

la forma y términos que la misma ley establece (Articulo 1• de la ley). 
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Como la seguridad social es tan amplia y variada, y debe apll-

carse al mayor nOmero de población posible se encarga no sólo a una institu--

clón, sino Intervienen en el la tanto dependencias pObl icas federales como !OC!!_ 

les1 ast como organismos descentralizados, reglamentados. éstos, en un princi

pio por la Ley y, ademas, en los ordenamientos legales que expidan las difere.!.'. 

tes Instituciones. As! tenemos unas de las instituciones que prestan la segur.!_ 

dad social en México son: 

1.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2.- Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de Jos Trabaj2. 

dores del Estado. 

3.- Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Estas son las mtls importantes instituciones que prestan el ser

vicio de seguridad social. Como se anal Izó anteriormente el Seguro Social es 

el Instrumento con que cuenta la seguridad social por medio del cual real iza 

tal servicio pObllco; as! lo establece el articulo 4' de la Ley: "El Seguro 52_ 

clal es Instrumento basJco de la seguridad social, establecido como un servl-

clo pOblico de carkter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de 

los sistemas instituidos por otros ordenamientos. 11 

En este articulo se anota una cuestión muy importante. el refe

rente a que el Seguro Social es un servicio pOblico; lo que debemos entend.er -

por tal, como el conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo princi

pal de dar satisfacción a necesidades colectivas que pueden tener varias far--
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mas de presentarse ya sea econ6micas 1 culturales o simplemente materiales, lo

cual se cumplirA a través de prestaciones concretas e individuales otorgadas

ª ~quel 1 as personas que tengan necesidades de éste servicio dentro de un marco

lega l estable y continuo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es la lnstltuciOn que mAs 

desarrollo ha alcanzado y que representa el verdadero anhelo materializado de

la seguridad social, de esta manera lo consigna el Articulo 5• de la Ley al e~ 

tablecer; "La Organización y Administración del Seguro Social estarA a cargo -

del Organismo Püblico Descentralizado con personalidad y patrimonios propioo~" 

Es· conveniente anotar las caracteristicas con que cuenta todo organismo deste_I.! 

tral izado, para asi comprender la naturaleza jurldica que se le quiera dar en

un principio a dicho Instituto. Asi tenemos que cualquier Organismo descentra

! izado cuenta con las siguientes caracterlsticas: 

1.- Autonomia. Si bien es cierto que en cualquier Organismo des

centra! izado en su Administración y Reglamentación influye el gobierno. esto

es, tanto al nombrar los directivos de dicha entidad al igual que promulgar -

los diferentes ordenamientos con que se rige, también lo es que una vez organ.!. 

zado este. en sus aspectos legales y de personal, gozarA de plena independen-

cia del gobierno y sus actuaciones serán revizadas únicamente auditoria o ins

pecclones. pero no pueden intervenir directamente en las decisiones que ésta -

tome. 

2.- Personalidad y Patrimonio Propio. Estas cualidades vienen a -
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reafirmar su autonomla ya que la representación legal los coloca como personas 

morales libres de adquirir derechos y obligaciones. Ademas, el contar con los

recurso económicos suficfentes, para solventar los gastos que en ésta misma se 

causen es el aspecto que viene aún mfls a reafirmar su independencia, ya que -

no esperara. para realizar sus fUnciones, de la· que el gobierno central les -

asigne. 

3.- Ordenamientos propios, el organismo se regirti por reglamentos 

propios que a tal efecto el Presidente de la República emita. As! lo establece 

el Articulo 89 fracciOn 1, de la ConstltuclOn, en el cual se establece que es

una facultad exclusiva del Presidente promover en la esfera administrativa el

estricto cumplimiento de la Ley. 

Una vez establecida la naturaleza jurldlca del Instituto Mexicano 

del Seguro Social como organismos descentra! izado, pasaré a exponer, en forma

extractada Ja forma en como se constituye el Seguro Social, y aspectos rele-

vantes en su funcionamiento. 

En un principio en el Articulo 240 de la Ley se describen s"s fa

cultades y atribuciones las cuales se pueden agrupar en tres, las que se refi~ 

ren en cuanto a su organización; los servicios que presta. y¡ la forma en que

percibe sus recursos económicos. en la que tenemos las siguientes fracciones -

del. mencionado Articulo, en lo referente a su organización. son las siguientes: 

1.- Administrar los diversos ramos del seguro social y prestar -

los servicios de beneficio colectivo que seilala esta Ley. 
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IV.- Real izar toda clase de actos jur!dlcos para cumplir con --

sus f lnal idades. 

V.- Adquir!r bienes muebles e inmuebles, para los fines que' les

seJn propios. 

VlI.- ~stablecer y organizar sus dependencias. 

'r'iJI.- Expedir sus Reglamentos Interiores. 

XIII.- Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de

cuotas y otorgamiento de prestaciones. 

XX.- Establecer coordinación con las dependencias y entidades con 

Ja Administración Públ lea Federal, Estatal y Municipal para

el cumplimiento de sus objetivos. 

En cuanto d las prestaciones que otorga dicho Instituto, tenemos

las siguientes fracciones: 

JI.- Satisfacer 1 as prestaciones que se establecen en esta Ley. 

VI.- Establecer cl!nlcas. hospitales. guarder!as Infantiles. far

macias, centros de convalecencia y vacacionales, velatorios, 

as! como centros de capacitación, deportivos. de seguridad -

para el bienestar familiar y dema.s establecimientos para el

cumpl !miento de los fines que le son propios. sin sujetarse

ª las condiciones salvo las sanitarias que fijen las Leyes y 

Reglamentos respectivos para empresas prf vadas con acti vida

des similares. 

IX.- Difundir conocimientos y prActicas de previsión y seguridad-
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social. 

Por Oltlmo las fracciones referentes a la captación de r.ecursos -

son las siguientes: 

JI!.- Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de es

Ley. 

X.- Registrar a los patrones y demas sujetos obligados, Inscri

bir a los trabajadores asalariados e independientes y precJ. 

sar su base de cotización aún sin previa gestión de los in

teresados, sin que ello libere a los obligados de las res-

ponsabl l ldades y sanciones por Infracciones en que hubiese

Incurrido. 

XI.- Dar de baja del régimen a los sujetos asegurados, verificar 

la desaparición del presupuesto de hecho que d!O origen a ' 

su aseguramiento, aOn cuando el patrón o el sujeto obligado 

hubiese omitido presentar el aviso baja rer;pectiVo. 

XII .. - Recaudar J as cuotas, ca pi ta 1 es constitutivos, sus acceso--

r Jos - y percibir Jos demas recursos del Instituto. 

XIV.- Determinar los créditos a favor del Instituto con las bases 

Para la -11quidaci6n de cuotas y recargos. así cama para fi

jarlos en cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos de con-
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formidad con Ja presente Ley y demas disposiciones apllca--

bles. 

XV.- Determinar la existencia, contenido y alcance de las obliga

ciones incumplidas por los demas patrones y sujetos obliga-

dos en Jos términos de esta Ley y demas disposlcones relatJ. 

vas. aplicando en su caso los documentos con los que cuente

º los que de acuerdo con su experiencia considere como prob'ª

bles. 

XVI.- Ratificar, rectificar y cambiar la clasificación y el grado

de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de --

1 as cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

XVII.- Determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constJ. 

tutlvos en el término de esta Ley. 

XV!Ji.- Ordenar y practicar Inspecciones domiciliarias con el perso

nal que al efecto se designe y requerir la exhibición de li

bros y documentos a fin de comprobar el cumpl !miento de las

obl igaciones que establece Ja Ley del Seguro Social y demas

disposiciones aplicables. 

XIX.- Ordenar y practicar las investigaciones corresponJentes en -

los casos de substitución patronal y emitir Jos dictamenes -

respectivos. 
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Por su parte el articulo 246 establece los Organos Superiores del -

Instituto, los cuales son: 

1.- La AsambleJ General . Formada por diez representantes del Ej~ 

cutivo Federal; diez de las Organizaciones Patronales; Y1 diez de las Organlz2_ 

clones de los Trabajadores. Dispone el articulo 247, que dicha asamblea gene-

ral es la unidad suprema del Instituto. 

Como lo establece el Articulo 249 de la Ley , la Asamblea general 

ser~ presidida por el Director General la cual se reunirá ordinariamente una o 

dos veces al ano y por causas extraordinarias las ocasiones que sean necesa--

rlas. 

En el Articulo 250 se establece que el estado de ingresos y gastos, 

el valance contable as( como el Informe de actividades presentado por el Oire.s_ 

tor General y el Programa de Actividades y Presupuestos de Ingresos y Egresos

del año inmediato posterior al de la dlscución será presidido por la Asamblea

General. 

Una cuestión muy importlinte es la que se marca en el Artfculo 251 -

en la cual se da la facultad al Instituto de realizar un valance actuari.Jl pa

ra constatar la insuficiencia de recursos destinado a los diferentes ramos del 

seguro esta situación se presenta por lo menos cada tres arios. 

2.- El Consejo Técnico, corno lo establece el Articulo 252, es el repre

-sentante legal y administrativo del Instituto v estar~ integrado de la siguie!'. 

te manera; por una número no mayor de doce miembros de los cuales cuatro serAn 
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designados por tos representantes de los patrones de la asamblea cuatro de los 

representantes de los trabajadores y confonnAndose los siguientes cuatro por -

representantes del estado los cuales podrAn disminuir a la mitad cuanoo el Ej~ 

t!vo Federal as! lo estime pertinente. Estos representantes tanto del estado -

como del patrón y de los trabajadores podrAn contar con sus respectivos suple_!! 

tes. 

El consejo Técnico serA presidido por el Director General. 

Dentro de las actividades del Consejo Técnico que establece el ar-

tlcuJo 253, y que son de Importancia para el desarrollo del tema de la natura

leza jurldlca de la cuota obrero patrona!, las siguientes: 

1.- Decidir sobre las inversiones de los fondos del Instituto con -

sujeción a la prevención en esta Ley y sus Reglamentos (frac--

ción !). 

2.- Emitir y suprimir Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas para 

Cobros del Instituto señalando su circunscripción territorial -

(fracción 111). 

3.- Convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (fracc16n

l V). 

4.- Discutir y, en $U caso, aprobar el presupuesto de ingresos y -

egresos, asl como el programa de actividades que elabore la Direccl61 
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General (fracción V). 

5.- Expedir reglamentos que mencionan la fracción Vil del artlculo

de esta Ley (ésta fracción establece que el Instituto goza cen

ia facultad de expedir Reglamentos Interiores que regulan sus -

actividades fracción VI). 

6.- Extender el régimen obligatorio del Seguro Social en los térmi

nos del articulo 14 de la Ley y autorizar la lnlclac!On de los

servicios (fracción IX). 

7.- Proponer al Ejecutivo Federal las modalidades .ªl régimen obllg!'., 

torio a que se refiere el articulo 16 de esta Ley-en el referi

do articulo se determina que mediante decretos y a propuesta -

del Instituto se fijaran las modalidades al Régimen Obligatorio 

para Jos Trabajadores Asalariados del Campo, para un pronto dli 

frute de los beneficios del Seguro Social. También establece en 

este articulo que se procedera en Igualdad de circunstancias -

cuando se trate de ej !datarlos comuneros y pequeños propleta--

rlos-, (fracción X). 

8.- Establecer los procedimientos para la Inscripción, cobro de --

cuotas y otorgamiento de prestaciones (fracc!On X Bis). 

9.- Autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cu_2. 
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tas (fracción XI). 

10.- Autorizar en !a forma y términos que se establezcan en el Regl.!!_ 

mento relativo a los Consejo Consultivos Delegaciones para ven

tilar y, en su caso, resolver el recurso de inconformidad a que 

se refiere el articulo 274. 

3.- La ccmi~i6n de ViSilanciti., contenida en el .Art. 25'1 sera esta-

blec!da por la Asamblea General la cual estara conformada por seis miembros -

que seran designados por los representantes constitutivos de la asamblea, en -

razOn de dos miembros por cada sector, al !gua! que dos miembros suplentes por 

cada uno de los sectores. 

Las facultades que se confieren a este Organismo en suma son de n

gllancla, supervisión y fiscalización de las actuaciones del Consejo Técnico, 

pero los informes presentados por esta canisi6n seran simples sugerencias actu!_ 

rlales para un l'lejor funcionamiento de dicho Instituto (Articulo 254 y 255). 

4.- Por último el Articulo 257 establece las atribuciones del Director

General, persona que sera designada directamente por el Presidente de la Repú

blica según lo establece en el Articulo 256. 

De las atribuciones y obligac1cnes contenidas en el mencionado ar-

t!culo destacan lasligu!entes: 

1.- Presidir las sesiones de la Asambioa General y del Consejo Téc-
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nlco, as! como ejecutar los acuerdos del propio Consejo (frac

ción I y II). 

2.- Es el representante legal del Instituto ante cualquier autorl-

dad, organismo y personas con facultades generales y especiales 

que aún ! legan al grado de substituir o delegar dicha represen

tación (fracción III). 

3.- Presentar al Consejo la siguiente Información: (fracción IV a

VII) 

a) Informe de acttvldades, programa de labores y el presupuesto 

de ingresos y egresos para el próximo periodo (anualmente). 

b) Presentar el balance contable, el estado de Ingresos y egre

sos y gastosianualmente). 

c) Presentar el balance actuaria! (cada tres años). 

Antes de concluir con el presente capitulo, es Importante determi-

nar lo siguiente:: 

La Ley en su Articulo 6• .establece los Réglmenes del Seguro Social, 

los cuales seran: 

!.- El Régimen Obligatorio y 

II.- El Régimen Voluntario. 

Por. su parte el Régimen Obligatorio comprende los siguientes segu-
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ros (Articulo 11): 

1.- Riesgo de trabajo. 

11. - Enfermedad y maternidad 

111.- Invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada y muerte; 

IV.- Guarderlas para hijos asegurados. 

En el Articulo 12 se establecen los sujetos al régimen obiigatorio

los cuales son: 

11 1.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una 
relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé ori
gen y cualquiera que sea la personalidad jurldlca o la natura
leza económica del patrón y aún cuando éste, en virtud de algu 
na ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechosT 
!!.- Los miembros de sociedades cooperativas de producción y -
de administraciones obreras o mixtas; y 

111.- Los ejidatarlos, comuneros, colonos y pequeños propieta
rios organizados en grupo solidarlo, sociedad local o unión de 
crédito, comprendidos en la Ley de Crédito Agrlcola 

Aún cuando por regla general el Seguro Obligatorio es de mayor je

rarqula, se establece un innovador régimen el cual la persona, podrA volunta

riamente inscribirse en el régimen obligatorio en las fechas y con las modal! 

dades que el Ejecutivo Federal determine según con>ta en el último pArrafo del 

Articulo 13. Estas personas estan enumeradas ·en el mencionado articulo. y son: 

"l.- Los trabajadores en industrias familiares y los independien
tes, como profesionales, comerciantes en pequeilo, artesanos y de
mAs trabajadores no asalariados; 
IL- Los ejidatarios y comuneros organizados para aprovechamlen-
tos forestales, industriales o comerciales o en razón de fideico
misos; 
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111.- Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que para 
la explotación de cualquier tipo de recursos, estén sujetos a con 
tratos de asociación, producciónfinanclamiento y otro género simT 
lar a Jos anteriores; - -

IV.- Los pequeños propietarios con más de veinte hectáreas de --
ri~o o su equivalente en otra clase de tierra. aún cuando no es 
tén organizados creditísiamente. -
V.- Los ejldatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios -
no comprendidos en Jas fracciones anteriores, y ; 

VI.- Los patrones personas ffsicas con trabajadores asegurados a

su servicio. cuando no estén ya asegurados en los términos de es
ta ley". 
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II. - Tesis que sostiene que las cuotas obrero-patrona les son Impuestos. 

111.- Tesis que sostiene que las cuotas obrero-patronales son Derechos. 

IV.- Tesis que sostiene que las cuotas obrero-patronales son Contribu

ciones Especiales. 

V.- Tesis que sostiene que las cuotas obrera-patronales son Contribu

ciones de car~cter gremial que constituyen un salario sccial izado 

o solidarizado. 

VI.- Tests que sostiene que las cuotas obrero-patronales son Contribu

ciones parafiscales o paratributa_rtos. 

VII.- Resumen del tema. 



·l.- INTRODUCCION AL TEMA. 

Como Instituto que pretende beneficiar al mayor número de habitan

tes de la Repúbl lea el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta y debe con

tar con los recursos necesarios para solventar dichas actividades. Estos me--

dios con que cuentan son aportados tripartitamente por los patrones, trabajad!?_ 

res y el Estado; y es el recurso base con que cuenta el Instituto, aunque po-

see otros recursos. 

En efecto, el Articulo 242 de la Ley del Seguro Social establece:

"Consti tuyen los recurso del Instituto: 

l.- La cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y dem~s suje-

tos que seilala la Ley, as! como la contribución del Estado. 

11.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, utilidades y

frutos de cualquier ciase que produzcan beneficios: 

llI.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones 

que hagan a su favor; y 

IV.- Cualquiera otros ingresos que les señale reglas y reglamentos." 

Como se observa los medios con que hace frente el Instituto a las

contingencias son, en su mayorta, las cuotas obrero patronales las cuales re-

presentan el cími~nto con que se mantienen todas las activiades y servicios -

prestados a sus asegurados. 

Gran rel leve presentan estas cuotas, por lo cual es de suma impar-
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tanela definirlas dentro de un renglón determinado. Esta situación ha sido el

gran tema a discusión durante mucho tiempo, desde la promulgaclón de la Ley de 

1942 se ha tratado de colocar en un renglón de los ingresos a estas aportaclo-

nes. 

Cada vez que se coloca dentro de un renglón de la Ley de Ingresos

de la Federación, se ha tratado de justificar el por qué de tal situación, sin 

embargo tal hecho. aún en su tiempo, ha resultado ineficaz y ambiguo; las razQ_ 

nes que han esgrimido han resultado un tanto pobres y contradictorias, por lo

cual el fin del presente tema es dar los motivos y razones esgrimidos en su -

tiempo para justificar el establecimiento de las aportaciones en determinado -

renglOn de la ~rea de ingresos para posteriormente con un razonamiento critico 

y dogmatice establecer el porque no deben de estar dentro de este renglón, pa

ra por último dar una respuesta practica que puediera dar por terminado las -

discusiones que surjan a tal efecto. Es conveniente apuntar Que el razonamieri

to que daré con posterioridad es la conclusión a que han llegado varios auto-

res y que, por demas. es la que considero mas razonable y aceptable. 

Asl en un principio me remitir~ a exponer las teortas que se han -

dado sobre la naturaleza juridica de las cuotas obrero patronales aportadas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Il.- TESIS QUE SOSTIENE QUE LAS CUOTAS 
OBRERO P1\TROllALES SON mPUESTOS 

Dicha tesis es sostenida por el Maestro Flores Zavala. 1• adem:is -

*1 OE LA f!N>JA, SERGIO FRANCI~. Oerecll:l Financiero, Ed. Pum.Ja, Ll!clma Quinta Edición, l'éxlco -
1988, p.p. 372 y 373. 
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m:mtró que el Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio 4571/45, sostiene 

igualmente dicha tesis. Dentro de las justificaciones que se dan resaltan dos-

por su importancia. las cuales son: 

A. El maestro afirma que es un verdadero Impuesto por el hecho de 

estar establecido unilateralmente y de manera obl lgatorio por el Estado, para

todos los que se encuentran comprendidos en la hipótesis normativa que se pre

vé en 1 a Ley respectiva. 

B. Aún cuando la regla general es que los impuestos sean destina

dos a cubrir los gastos que se generan por proporcionar los servicios que oto.! 

ga el Estado. también se puede presentar la situación de que estos gravtimenes

sean destinados a un fin especial.situación que sucede con los mismos impuestos 

ya que es factible, legal y técnicamente que una determinada cantidad de los -

impuestos sean recaudados para un fin determinado. Es por ésto que el destlno

especial que se le da a las cuotas es jur1dicamente posible. 

Por otra parte, el Maestro Javier Moreno Padilla *2 justifica éste 

hecho, al afirmar que las cuotas obrero patronales son créditos fiscales, y -

que por lo tanto deben estar encuadrados dentro del Articulo 31, fracción IV -

de la Constitución, ésto es, dentro del rubro de los impuestos. 

En efecto, la fracción IV del articulo 31 establece que es obliga

ción de los mexicanos contribuir al gasto públ leo de manera proporcional y --

equitativa que establezcan las leyes, ésta situación presenta~lementos consti

tutivos de lo que son los impuestos. en los cuales se intentan encuadrar las-

cuotas obrero patronales de la siguiente manera: 

*2 PUS{) PPlllLLA, JAVIER, lnl>licaciooes Tributarias de las aportaciooes al Seg.ro Social, Tribu 
r.al Fiscal de la. Federacioo, Coleccioo de Estudios J.irldicos, 1• Edicloo, voh.nm IV, p. 41. 
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1.- caitribución unilateral y obligatoria impuesta por el Estado. Los· 

seguros sociales desde Ja Ley de 1941 son considerados obligatorios estableci

dos por el Estado de manera unilateral como servicios de utilidad social. es -

por lo tanto que las cuotas son contribuciones que el Estado Impone a sus go-

bernados para solventar el renglón de la seguridad social la cual es un fin -

inherente del Estado, el cual, con las facultades que le confiere la Constitu

ción, reglamenta todas aqueJJas actividades que sirvan para cumplir con su fu.!!, 

c16n de rector de las actividades en la comunidad. 

2.- Destinadas al gasto plibl ico. Como se estableción en un princi-

pio de éste subtemt1. aún cuando las cuotas están destinadas a un fin determin~ 

do, se presenta la posibilidad de que tal situación sea legalmente posible ya

que los impuestos también pueden ser destinados a un fin espec[ffco y tal he-

cho pr~ctfca y jur!dicamente es aceptado. 

Por último los Maestros llugh Daiton y Ernesto Flores Zavala. *3 so2_ 

tienen conjuntament~ ésta tesis y sus justificac1ones las basan en el hecho de 

que dichas contribuciones gravan Jos salarlos. produciendo cantídades lJquida

das que el Insti tute utilizará para otorgar sus servicios y beneficios respec

tivos. Por otro lado, igualmente establecen que éste es un gravamen, que bajo

el Imperio del Estado se estableció de manera obligatorio y un! lateral para tQ 

das aquelJ as personas que se encuentren preví stas dentro de la hipótesis norm~ 

tiva de Ja Ley del Seguro Social. 

Como se observa el Maestro flores Zavala, es el que mas sostiene --

'3 r-mE1lJ PMJIUA. op. cit •• p. 45 
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esta ¡xlS!c!ál; pr!nero por el hecho de que las cuotas son de car6cter obl lgator!o

estab!ec!das unilateralmente por el Estado y aunado a lo anterior, afirma que

dlchas cuotas gravan directamente en el salario del trabajador; que si bien va 

ha recibir beneficios otorgados por el lnstituto Mexicano del Seguro Social, -

su salarlo se va ha ver reducido por el cabro de las cuotas. situación que su

cede con el impuesto sobre la renta, pero a diferencia de esta última contriby_ 

ci6n; las aportaciones al seguro social solamente afectan a aquel las personas 

que se encuentran contenidas dentro de las hipOtesis normativas, aquellas que

deben de cooperar para el sostenimiento del Instituto Mexicano del Seguro So-

c!al. 

Las actividades que desempeña el Estado, a través de los Servtcios

Públi~os. tienen un costo, y es el caso que el servicio de seguridad social -

también, dicho costo debe de ser cubierto, en su mayoria, por aquel los que se

benefician directamente por su realización, son estas cantidades que en forma

de cuotas. las que gravan directamente el salario de la persona y que son im-

puestas por el Estado sin el consentimiento de los afectados, es por ésto que

su carActer unilateral y obligatorio le asemejan a los impuestos. 

111 .- TESIS QUE SOSTIENE QUE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES SON DERECHOS. 

Esta teorla tiene su soporte en un hecho muy significativo; la Ley 

. de Ingresos de la Federación de 1945, la coloca dentro del rubro de derechos y 

tal situaciOn la justifica el Tribunal Fiscal de la FederaciOn al afirmar que

tales cuotas son pagos ob! lgatorios por los servicios que se deben prestar y 

se prestan por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ésto es, el pago que 

en forma de cuotas de derecho a una contraprestación que en éste caso son los-
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servicios mencionados anteriormente. Ademas se considera a los servicios pres

tados por el Instituto como servicios pObllcos nacionales. Un somero estudio a 

leglslaciOn aplicable nos conduclrA a aceptar que dichas cuotas se pagan con -

el único fin de tener acceso a los beneficios otorgados por el multicitado In~ 

títuto el cual se adminlstrarA de acuerdo con lo que marque su legislacien. E~ 

ta sJtuaci6n presenta dos elementos importantes, a saber: el pago de una cuota 

establecida unilateral y obligatoriamente por el Estado y la contraprestacibn

que el Instituto otorga a través de los beneficios Que en forma de servlcios -

prepare iona a sus asegurados. 

Este cuestionamlento es la base fundamental con que se sostiene la

teorta de que son derechos, ya que existen los elementos que conforman al ru-

bro de derechos. 

IV.- TESIS QUE SOSTIENE QUE LAS CUOTAS 09HERO PATRONALES 
SON CONTRIBUClONES ESPECIALES. 

Esta teor!a es sostenida por el Maestro Jorge l. Agullar, *4 el -

cual después de analizar las dos teor!as anteriormente estudiadas llega a la-

conclusibn de que ninguna de las dos representa la 11erdadera naturaleza jurld..!. 

ca de dichas cuotas ésto es, no son impuestos ni derechos ya que no reúnen los 

requisitos constitutivos de dichos ingresos, por lo cual debe de bu~carse un -

renglón que sea mifl.s adecuado a la naturaleza de las cuotas. 

Otro autor que sostiene ésta teoria, Aguirre Pangbu1n. •5 presenta -

una situación muy interesante, él afirma que como los impuesto~ son insuficie_!! 

*4 fmml PPO!LLA, ~. Cit., p. 47 

•5 OC lA GNrlA. CP. Cit., p. 374 
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tes para poder abarcar todos los servicios que presta el Estado y además .los -

que otorgan por medio del Seguro Social es conveniente y primordial que se en

cuadre dentro de otros ingresos las cuotas que sostienen al Instituto ene.arga

do de la seguridad social. además él parte de la idea de que la seguridad so-

cial es una "función pública administrativa 11 que debera ser sostenida directa

mente por aquellas que se beneficien del establecimiento de los seguros socia

les. es por ésto que él encuadra dichas cuotas en el renglón de impuestos esp~ 

c!ales; ya que por similitud el beneficio también espec!al,obten!do será so

lamente para aquellos que se encuentran dentro de las hipótesis normativas. é~ 

to es, los trabajadores que reciben prerrogativas tanto en especie como monet!!. 

rias. al igual los patrones reciben beneficios con el establecimiento de los -

seguros sociales ya que son substituidos por el Estado de sus responsabilida

des laborales ya que él mismo a través de una Institución afrenta todas las e~ 

fermedades y accidentes que le puedieran ocurrir al trabajador ya sea con motl 

va de su trabajo o por contingencias ajenas a él, todos éstos beneficios espe

ciales, y por lo tanto debe haber una contribución especial. 

Moreno Padilla*6 establece un criterio muy particular, parte de la

idea de que las cuotas deben adquirir una autonomta, debido a la cre:clente te_!! 

dencia de absorver un número mayor de personas, pero con la salvedad de que el 

soporte financiero se destine a las ciases más favorecidas, éste hecho y las -

caracterlsticas propias de las cuotas, provocan que el posible encuadramiento

en impuestos o derechos sea a todas lucen ineficaz, y por ésto la gran urgen-

cia de establecer una clasificación meridiana para determinar la naturaleza ju-

*6 L1tacb ¡xir O. La Garza, !'.Jrgio Francisco, op. cit., p. p. 374 y 375. 



86 

rldica de ellas y adem~s. algo muy importante, incluirlos dentro de la legisla

ción, en éste caso Código Fiscal, para evitar posibles discusiones y contra--

dicciones. 

Jorge 1. Agui lar anal iza y estudia diferentes doctrinas de 1 as con

tribuciones especiales las cuales, a su modo de ver, son las que mas se aseme

jan a dichas aportaciones. 

Las llamadas contribuciones especiales presentan dos rasgos funda--

mentales: 

Son fijadas tanto unilateral como obligatoriamente por el Estado, -

por lo cual el pago que se debe de hacer la Instituto no depender~ de la volu.!! 

tad de los que esHin comprendidos en ella, esto es, no se requerJrti su consen

timiento para que dichas aportaciones sean cobradas, ni se deja a voluntad del 

Instituto el prestar o no Jos servicios con que cuenta. Estos beneficios serán 

derechos de quien pague las cuotas. 

Por otro lado, Ja cantidad que se obtenga al recaudar las cuotas -

tendra: por objeto cubrirJos gastos para mantener esta Institución cuyos benefJ. 

cios ser~n proporcionados directamente en beneficio del particular, todo esto, 

dentro de una reglamentación que exprofeso se crea para dicho fin. 

Aunado en éste tema.el mismo autor señala como requisitos para que

se configure como contribución especial los siguientes: 

"a) La existencia de un Interés pübl ico. 

b) La obligación impuesta unilateralmente por el Estado. 

c) No se requiere que el particular solicite la prestación del 
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servicio 

d) Produce un beneficio manifiesto aún en determinado grupo, pero -

al mismo tiempo aporta ventajas a la comunidad. 

e) El impuesto tiene por objeto cubrir los gastos que la corpora--

ción realiza para la prestación del servicio que beneficie en -

forma directa a un grupo particular. 11 *7 

En el 6mbito internacional el Código Tributario para América Lati

na define a las aportacJones del Seguro Social como una 11 subespecie 11 o 11 contr.!_ 

bución especial 11
• Este Código en su artlcuJo 17 afirma que las aportaciones de 

seguros sociales son prestaciones establecidas a cargo de Jos patrones y trab_! 

jadores, los cuales se benefician de la creación de los seguros sociales por -

lo cual son éstos los que deben de contribuir al flnancl amiento de la Institu

c l ón que otorgue estos seguros. 

En su exposición de motivos del propio Código se determina que las

cuotas constituyen, sin lugar a dudas. caracterlsticas que le son propias a -

los tributos, con la salvedad de que presentan elementos diferentes y propias, 

es por ésto que la comisión encargada de la elaboración de éste Código propone 

y justifica el establecimiento de las llamadas subespecies o contribuciones e~ 

peciales. 

V.- TESIS QUE SOSTIENE QUE LAS CUOTAS SON CONTRIBUCIONES DE CARACTER GREMIAL 
QUE CONSTITUYE UN SALARIO SOCIALIZADO O SOLIDARIZADO. 

Es ésta una concepct6n netamente laborista, sostenida por los uru-

guayos R. Buchner y R.N. Caggiani, *8 en esta teorfa se diferencia lo esgrimi-

*7 Citaoo por ~brero Padilla Javier, qi. cit., p. 49. 

"8 D! la Garza,~. Cit., p. 376. 
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ó:J ¡:orlos que la cooslooran \nµJOs\Ds o cootribu::lores especiales a las aportaciones de

seguridad social. los anteriores autores consideran las cuotas como compleme~

tos a salario constituyendo los que ellos llaman salario socializado o sala--

rio solarizado. ésta pasiciOn presenta una justiflcación innovadora, contraria 

totalmente a las anteriores. Se afirma que la multlcltadas cuotas para el sos

tenimiento del lnstituto encargado de los seguros sociales no tienen naturale

za tributaria ya que éstos no son exacciones impuestas por el Estado a sus na

cionales, cuyo destino ser~ el cubrir los gastos públicos, sino que la verdad~ 

ra naturaleza de las cuotas es la de hacer frente y financiar los servicios -

que son prestados por el Instituto que se encarga de proporcionar los seguros

soclales. Si bien, dichas contribuciones son de derecho pOblico tienen, por su 

propia esencia un origen gremial o profesional. cuyos recursos \lan encausados, 

como lo dije anteriormente, a un organismo creado por el propio Estado pl:ro -

con Independencia de éste. 

Algo que no ha quedado a dlscuslOn dentro de las diferentes teorias 

que se han expuesto, es el hecho de que el establecimiento de los seguros so-

ciales. beneficiaran tanto a trabajadores como a patrones, es por ésto que las 

contribuciones que a efecto se hagan para el buen funcionamiento del Organismo 

encargado de proporcionarlas, tienen m&s que una cartlcter fiscal una carActer

laboral ya que nacen de la relación laboral. precisamente existen entre traba

jador y patrOn. 

Esta posición la resume perfectamente. a mi modo de \ler el Maestro

RamOn Valdés Costa, de la siguiente manera: 



89 

" .•• debe aceptarse que el patrón recibe beneficios de la buena 
organización de la seguridad social y por tal motivo esta jus
tificado el establecimiento de una contribución a su cargo, ex 
clusivamente destinada al servicio. El bienestar de Jos traba=
jadores al asegurar la paz social y las buenas relaciones en-
tre el capital y el trabajo, permlte un funclonamlento normal
de Ja econom!a y por Jo tanto, del éxtio de las empresas. Por
otra parte, al proporcionarle a Jos trabajadores adecuadas so
luciones en materla de seguridad social, se disminuyen sus gas 
tos individuales en materla de asistencia médica y de previ--=
slón de riesgos de lnval idez. Sl la seguridad soclal no exls-
tiera, es indudable que los salarios deber1an aumentar; o sea, 
que el patrón desde el punto de vista económico sustituye el -
aumento de salarlo a pagar a su trabajador, por una prestación 
obligatoria al organismo de seguridad social".*9 

VJ.- TESIS QUE CONSIDERA A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES COMO 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES O PARATRlBUTAR!AS. 

El término paraflscal debe entenderse como aquellos tributos que el 

Estado recauda pero no con fines fiscales, éstos se imponen a sus gobernados -

por el poder de imperio con que cuenta el Estado, pero su fin no es el de con

tribuir al gasto pObllco, sl blen es cierto que estan destinados a un servicio 

prestado por el Estado éste se reallrnra autónomamente por un organismo dife-

rente al Estado, ésto es, sus propósitos son paralelos al del Estado, pero no

debe confundirse con Jos servicios propios que presta el Estado. 

El térmlno para fiscal idad es muy uti l lzado en Uruguay donde esta 

muy deflnldo que las cuotas de seguridad soclal no tlenen el caracter de trib!!_ 

tos, colocandolos dentro de las contribuciones paraf!scales o paratributarlas. 

Antes de continuar se debe anotar el hecho de que la presente teo

ria a examen presenta gran similitud e incluso se complementa con la anterior

la cual considera las cuotas como aportaciones gremiales o profesionales que -

", Citaao por rb'l!lJ POOilla, Javier, op. cit., p. 46 
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representan un salario socializado o solidarizado. ya que como se anotó ante--

r!ormente, éstas cuotas parten de la necesidad del trabajador de obtener segu

ridad tantc en el trabajo que desarrollan como por su seguridad econOmtca y re

presenta un aumento en su salarlo al Igual que al patrOn le otorga el benefl-

c!o de ser substituido de sus obligaciones laborales para con los trabajadores. 

por el propio Estado. 

Esta poslc!On es también apoyada por la Suprema Corte de Justicia -

de ia Nación la cual establece dos jurisprudencias muy importantes, las cuales 

esUn contenidas en el Informe que rinde el Presidente de la Suprema Corte de

Justicia de la NaciOn del año de 1972, que son las siguientes: 

"SEGURO SOCIAL, LEY DEL.- El Legislador Ordinario, en el Art. 
135 de la Ley del Seguro Social dio el car~cter de aportacio
nes fiscales a las cuotas que deben cubrir los patrones como
parte de los recursos destinados al sostenimiento del Seguro
Social, considerando a las cuotas como contribuciones de dere 
cho público de origen gremial que el profesional a cargo del'.:" 
patrOn, que desde el punto de vista jurld1co. econOmico y de
clase social, puede estimarse como un complemento de una pres 
taciOn del patrOn en bien del trabajador constituyendo un sa=
larlo solidarizado o socializado que halla su fundamento en -
la prestacton del trabajo y su apoyo legal en lo dispuesto -
por el Ar,. 123 de la Carta Magna y su Ley reglamentaria. De 
tal manera que las cuotas exigidas a los patrones para el pa
go del servicio público del Seguro Social quedan comprendidas 
dentro de los tributos que impone el Estado a los particula-
res con fines parafiscates, con carc\cter obligatorio para un
fin concreto en beneficio de una persona jur1dica distinta -
del Estado encargada de la prestación de un servicio públ ico. 11 

"SEGURO SOCIAL. LEY DEL.- Los capitales constitutivos conte
nidos en el Art. 48 de la ley referida, no tienen su origen
en la fraccl6n VII del Art. 73, Constitucional, sino que su
fundamento se encuentra en el Art. 123, fracciones XIV y --
XXIX de la propia Constitución, la primera se relaciona con
deberes a cargo del patrón para indemnizar a sus trabajado-
res por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
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la segunda a la obligacl6n del Estado de establecer el -
régimen de seguridad socia!. En consecuencia, el pago de 
los capitales constitutivos no tiene ninguna relaci6n -
con el Art.31, fraccl6n IV, de Ja Constitucl6n Federal, 
que consigna la obllgacl6n de los mexicanos de contri--
bulr a los gastos públicos de la manera proporcional y -
equitativa que dispongan las leyes y, por ello, no rigen 
para Jos citados capitales los principios en él conteni
dos de proporcionalidad y equidad, los cuales son exclu
sivos de las prestaciones fiscales, en cuyo concepto no
se Incluyen Jos capitales constitutivos. En efecto, las
cuotas que se recaudan en concepto de los capitales no -
son para que el Estado cubra Jos gastos públicos, sino -
que directamente pertenecen a los trabajadores y sus be
neficiarlos. "*10 

Por su parte, Sergio Francisco de la Garza defiende también ésta -

teorla, ya que según él es el término que mas se adecua a las cuotas de segurl 

dad social, él basa esta deflnlcl6n en la moderna doctrina francesa, Italiana-

y sudamericana, la cual considera que esta contribuciones aún cuando reünen -

requisitos fiscales propios de Jos Impuestos, no deben de estar ubicados den-

tro de los presupuestos generales de las contribuciones de la Hacienda Pública, 

ademas, él establece caracterlstlcas propias de estos tributos parafiscales --

1 as cu a les son: 

"a) Que se trate de prestaciones obl lgatorlas, -
es decir, que la fuente de ellas no esté ni en la voluntad 
unilateral del obligado, ni tampoco que surjan de un acuer 
do de voluntades. sino que sean exacciones en el sentido':' 
gramatical de esa palabra. En esta caracterlstica partici
pan de la nota analoga de los tributos. Ello explica que -
algunos los llamen "tributos". 

b) Que no se trate de algunas de las figuras -
tradicionales de los tributos reconocidos en la generali-
dad de los paises: Impuestos, derechos (o tasas como se -
las conoce en el resto de lberoamérlca y España), ni tampo 
ca contribuciones especiales. -

c) Que estén establecidos a favor de organis--

*10 Cltaó:> por [)! la Garza , Sergio Frarclsco, q>. cit., p.p. rT7 y 378 
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mas pC!bl icos descentralizados o desconcentrados, de sacie- -
dades de participación estatal, de organizaciones gremlales, 
profesionales o sindicales. En consecuencia, no deben estar
establecldos a favor de la Administración activa del Estado. 

d) En el Derecho Mexlcano es Indiferente el que
esos lngresos estén previstos en el Presupuesto o no lo es-
tén. Es clerto que originariamente las parafiscalldades se -
presentan como fenómenos financieros ex.tra-presupuestariosty 
que Ja doctrina señala esta clrcunstancla como propia de la
paraflscalidad, pero en México a partir de 1965 quedaron ln
corpados al presupuesto, en el Ramo de Organismos PObl icos -
Descentralizados, los Ingresos de algunos de estos Organis-
mos.11 '*10 

Antes de continuar con el presente tema, quiero aclarar que aCtn --

cuando la segunda jurisprudencia anotada anteriormente se refiere a los caplt.". 

les constitutivos lo esgrimido ah! es también apl !cable para las cuotas obrero 

patronales, ya que como dice el Maestro Sergio francisco de la Garza son sim-

plemente dos momentos diferentes de cumplir con las obligaciones a cargo del -

patrón, ésto es, las cuotas deben pagarse para el sostenimiento del Instituto, 

en el momento en que ~stos mismos se causen, ésto es en el preciso instante en 

que nazca de la relación laLoral, en cambio los capitales constitutivos son -

cantidades que deberA pagar el patrón por el Incumplimiento de su obligación -

anteriormente anotada, pero las dos; cuotas y capitales constitutivos son en -

fleneficio de trabajadores y de los patrones, y sirven para el sostenlmiento--

del Instituto. 

V J ; • - RESUMEN DEL TEM~. 

Una vez anal Izada las diferentes teor!as que se han esgrimido para-

• 11 0E U\ G'\RZA, {;\:>. Cit., P.P. 378 y 379. 
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clas!flcar la naturaleza de las cuotas obrero patronales considero que deben es

quematizarse tanto las razones que se dan para justificar el hecho de que las

cuotas deben colocarse dentro de un reng!On especifico de los ingresos del Es

tado, as! como establecer las razones de la importancia de definir la natural~ 

za jurld!ca de las cuotas obrero patronales. 

A partir del estudio de las diferentes teorlas pude llegar a la CO!l 

clusión de que es necesario definir merid!anamente la naturaleza de !as cuotas 

obrero patronales, por las siguientes razones: 

A.- Como se ha analizado a través de ésta tesis, la inseguridad so

cial es desestabilizadora de todo régimen social, polltico, económico y jurldl 

coy, por ésto, debe ser fin primordial de todo gobierno el establecer tanto -

medidas como organismos especializados para atender éste renglón tan importan

te de las finalidades del Estado, por lo cual el Instituto Mexicano del Segu

ro Social representa el avance mas significativo en México, en cuanto a seguri 

dad social se reffere. Su funcionamiento ha avanzado tanto administrativa como 

materJalmente. Su enorme infraestructura y los avances tanto en el terreno mé

dico y cient!fico como en los logros obtenidos a través de las prestaciones m2_ 

netarias, rep.resentan, sin Jugar a dudas para el Instituto, el hecho de ser 

considerado el instrumento verdadero y eficaz de la seguridad social. 

B.- El Instituto Mexicano del Seguro Social debe contar con los re

cursos económicos suficientes, y aún con reservas para solventar todos los Se!, 

·vicios a que est& obligado a prestar, son las cuotas la base en que dichos re

cursos van a descansar, por lo tanto. éstos recursos recaudados a través de--

las cuotas toma una gran importancia en nuestros tiempos, tanto por las canti-
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dades que se juntan como por el uso que se hacen de ellos, ésto es, los servi

cios y beneficios otorgados por el Seguro Social. 

C.- Siendo las cuotas obrero patronales el recurso primordial con -

que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe reconoc~rseles su --

gran importancia y trascendencia, y es por ésto la necesidad de encuadrarlas o 

definirlas dentro de un marco legal especifico y determinado estableciendo me

rldianamente sus elementos y caracter1stlcas. evitando con ello discusiones y~ 

contradicciones que se puedan sucitar al tratar de adecuarlas y colocarlas de!!_. 

tro de otros ingresos que por su naturaleza. son totalmente diferentes a éstas 

aportaciones. 

O.- Una vez analizadas las diferentes teor!as he llegado a la con-

clusión, de que las figuras tradicionales de las contribuciones r2c.1u·:lddJs por 

el :stacb no se adecuan a las caracter!sticas propias de las aportaciones, y es

por tanto la necesidad de retomar otras figuras con caracter!st!cas propias de 

las cuotas multicitadas, tomando en cuenta las experiencias de otros paises en 

cuanto a éste tema, eligiendo aquella que m~s se asemeje tanto a las cuotas C,<:! 

moa las realidades propias del instituto Mexicano del Seguro Social. 

Otro de mis propósitos, para definir con certeza su naturaleza, es

establecer claramente el por qué no se deben considerar a las cuotas de tal o

cual manera y para tal efecto, creo que es conveniente. esquematizar las justJ_ 

ficaclones que se dan en cada una de las teortas, para posteriormente, y en el 

orden que las anotaré, anal izar cada una de el las para concluir con mt opinión 

personal de cual es la naturaleza de las cuotas, de tal manera paso a exponer

lo siguiente: 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS OE LA POSICION QUE CONSIOERA 
A LAS CUOTAS COMO IMPUESTOS. 

A.- Son contribuciones un! laterales y obligatorias. Se afirma que -

tanto los impuestos como las cuotas tienen el carActer de obligatorias y ade-

mAs que esUn fijadas unllaterlamente por el Estado, como se ha expuesto ante

riormente la obl igator!edad radica en el hecho de que éstas cuotas estAn esta

blecidas sin el consentimiento Uclto de los particulares a quien afecta, ésto 

es, tanto patrones como trabajadores deben contribuir al sostenimiento de los

seguros sociales por ser éstos los beneficiados. pero esta decisión no se deja 

al libre albedrlo de éstos mismos ya que desde que nace la relación laboral, -

quedan encuadrados dentro de la hipótesis normativa, y cuya transgresión o ab2. 

tención sOlo traerll como consecuencia multas y recargos. 

El hecho de que son unilaterales es la simple razón de que el Esta

do, con su poder de Imperio, establece éstas contribuciones para cumpl Ir su 

función de.!:.ector de la vida social, y que a través del servicio pQbllco que 

presta el Instituto Mexicano del Seguro Social cumple con su fin teleológico -

para el que fue creado, ya que si bien el seguro social no proporciona una se

guridad social Integral si es un cimiento importante para lograr la estabili-

dad del pueblo mexicano. 

B.- EstAn destinadas a un fin determinado. Centro de la regla gene

ral de los Impuestos, se establece que los ingresos que recauda el Estado se-

rAn destinados al gasto pObl leo, situación que no acontece en las cuotas ya -

que los recursos que se acumulan estlln encausados a un fin determinado; al -

sostenimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero aOn en los im---
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puestos puede suceder que 1 a recaudacl6n de determinado gravamen se dirija -

exclusivamente a una situación determinada encausando desde un principio los -

recursos que se obtengan de determinada contribución a real izar un fin espe·-

clal y particular, ya que esto puede suceder con los lmpuestos, y que legal y

técnicamente es permitido, luego entonces, también puede ser permitido que és

tas cuotas que se reacuden sean con el único fin exclusivo de otorgar los ben~ 

ficlos a los trabajadores y patrones a través del organismo denominado lnstit!!_ 

to Mexicano del Seguro Social. 

C.- La naturaleza de las cuotas no debe buscarse dentro del campo -

laboral ya que las cuotas son consideradas, casi desde un principio, como crédl 

tos fiscales a cargo ·del Estado tanto por la Ley del Seguro Social como el Có

digo Fiscal de la Federación, por lo tanto, su naturaleza esta plasmada en la· 

fracción IV del articulo 31 Constitucional el cual Impone a los mexicanos la • 

obl lgaclón de contribuir al gasto públlco de la manera proporcional y equltatl 

va que establezcan las leyes, es por ésto que se debe considerar que las cuo-

tas obrero patronales son •erdaderos créditos fiscales y que tienen la obllga

c16n de cubrir todos aquel Jos que se encuentren encuadrados dentro de lo que -

marca, como personas afectas al Régimen del Seguro Social Obl lgatorio, la ley 

respect l va. 

D.- La regla general de que las contribuciones estén destinadas a

cubrlr el gasto público so basa -·- en el hecho de que los servicios que -

presta el Estado producen gastos9_e recursos.y por lo tanto, son los mexicanos 

los que deben contribuir para que éstos servicios se lleven a cabo ya que son 

éstos los que necesitan que se cumplan, por lo cual toda contríbuclón que se-
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establezca afecta la capacidad econ6mlca de todos ya sea en menor o mayor gra

do según los Ingresos que tenga la persona. En éste caso, por ejemplo el lm--

puesto a la Renta es el gravamen que afecta la capacidad económica del Indivi

duo ya que disminuye sus recursos en aras de servicios posteriores que el Est! 

do prestarA, y son éstos gravAmenes que como créditos fiscales los que por re

gla general crean una relación tributarla entre Estado y gobernados. Todo ésto 

nos lleva a concluir que las cuotas como aportaciones para sostener un servi

cio público prestado por el Estado gozan del elemento caracterlstlco de los lm 

puestos ya que al Igual que el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Valor

Agregado, entre otros, gravan directamente los recursos obtenidos por aquel los 

que se encuentran dentro de la hipótesis normativa correspondiente. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS OE LA POSICJON QUE CONSIDERA 
A LAS CUOTAS COMO DERECHOS. 

A.- La cuotas se deben considerar como derechos ya que existen los

dos elementos esenciales de los dereéhos, ésto es, un pago que se hace para o!?_ 

tener un beneficio o la prestación de un servicio, que en éste caso particular 

y por ministerio de ley serA obligatorio. En un segundo término existe el otro 

elemento que es: la contraprestación, por lo tanto, los asegurados al otorgar

una cantidad al organismo crean la facultad de poder tener acceso a todos aqu~ 

llos beneficios que le otorgue aquél organismo a quien le hicieron el pago, e~ 

ta situación se presenta tanto en los derechos por servicios que otorga el Es

tado como los que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

B.- Sosteniendo éste criterio la Ley de lngre<Ds de la Federación -

en el año de 1945 coloca dentro del rubro de derechos a las cuotas obrero pa-
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tronales dandoles as! la verdadera naturaleza jurld!ca que les corresponde. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS OE LA POS!CION QUE CONSlOERA A 
LAS CUOTAS COMO CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

A.- Se considera que las caracterlsticas propias de los derechos e

impuestos no se adecuan a los car&cteres proplos de las cuotas n1 mucho menos

ª las caracter!sticas particulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, -

éste considerado como organismo pObl leo descentralizado que presta un servicio 

pOblico nacional de caracter obligatorio, estas son las razones por las cuales 

las aportaciones de seguridad social deben tomar plena autonom!a,separadas de

aquellas que por regla general estan establecidas en el presupuesto de Jngre-

sos ya que por el gran auge que ha tomado el Instituto Mexicano del Seguro So

cial ha deslindado caracterlsticas pr.opias dejando a Ún lado todas aquellas -

que se referlan a otro tipo de contribuciones, dellnlandose sus particulares -

- elementos hasta formar un todo autónomo libre de injerencias de otros sect,Q 

res, en éste caso de los servicios que presta el Estado directamente. 

B.- AOn cuando tiene caracterlsticas similares a los impuestos, las 

cuotas siguen un fln diferente a éstas ya que las primeras se destinan al ga~ 

to público de la Nacibn, y los segundos se van a destinar a un fin determinado 

y especial, ésto es, al sostenimiento del organismo denominado Instituto Mexi

cano del Seguro Social cuyo quehacer principal sera el de proporcionar los be

neficios a que esta obligado según lo marque su ley correspondiente. 

C.- Ya que las cuotas van a estar destinadas a proporcionar un se!. 

vicio públ ice que el Estado na presta directamente. éstos benefkios deben -

ser considerados especiales destinados a un determinado grupo de personas y, -
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ademas, otorgadas, también, por una lnstltuc!ón especial Que en México es el

lnstltuto Mexicano del Seguro Social, es par ésto, que siendo un servicio es

pecial otorgada por un organismo especial, que las cuotas deben considerarse.

por simple lógica también como especiales de acuerdo al - fin para que son -

cobradas. 

ELrnENTOS CONSTITUTIVOS DE LA POSICION QUE CONSIDERA A LAS CUOTAS 
COMO CONTRIBUCIONES DE CARACTER GREMIAL QUE CONSTITUYEN UN SALARIO 

SOCIALIZADO O SOLIDARIZADO. 

A.- Calculando la importancia Que han adquirido en tiempos modernas 

las cuotas deben ser consideradas dentro de un renglón especifico y propio y -

no tratar de encuadrarlas, con justificaciones dudosas en otro tipo de contri

buciones ya que ésta deben de estar claramene definidas en su elementos. 

Se debe considerar que la cuotas representan un aumento al salario

de los trabajadores y un beneficio para el patrón, lo primero es por la simple 

razón de que si no existieran las cuotas el patrón deberla de proporcionar ma

yores beneficios a sus trabajadores tanto en la cuestiOn económica, al aumen-

tarles el sueldo, como por prestaciones e indemnizaciones que por accidentes ?

enfermedades pudieran suceder. En cuanto 1 os patrones rec !ben oportunidad de -

ser substituidos por el Estado en sus obligaciones laborales, convirtiendo el

Estado en responsable solidario del patrón para con los trabajadores. 

B.- La cuotas no deben ser consideradas como impuestos ya que éstas 

no esthn destinadas a cubrir el gastopúbllco ya que su destino ser6 el de sos

tener y solventar las necesidades y servicios Que deba prestar el instituto M,! 

x icano del Seguro Social. 
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5.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS OE LA POSICION QUE CONSIDERA A 
LAS CUOTAS COMO CONTRIBUCIONES PARAFISCALES O PARATRIBUTARIAS. 

A.- Las contribuciones paraflscales junto con la Idea de que las -

cuotas tienen un origen gremial y que constituyen un salarlo sol ldarlzado son

las que m~s se asemejan a la verdadera naturaleza de las cuotas. 

B.- El término paraflscalidad es el resultado de Investigaciones 

realizadas en otros palses, par ejemplo Espa~a y Sudamérica, el cual sienta -

sus bases en el hecho de que los Ingresas generales no alcanzan a cubrir todos 

los servicios que el Estada presta y que ademas hay necesidades pObl teas que -

su particularidad deben ser prestadas por organismos especiales y autOnomos de 

las entidades gubernamentales; por lo tanto, el término paraflscalidad se re-

flere a aquellas actividades realizadas por organismos aut6nomos paralelos a -

Jos del Estado, pero no con fines tributarlos, y que sl bien es cierta que san 

fijadas unl lateral y obligatoriamente, también la es que dichas contribuciones 

no van encaminadas a formar recursos para cubrir el gasto pCtblico, sino queª! 

Un destinadas al sostenimiento de.un organismo pObllco descentralizado espec.!. 

flca. 
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!.- INTRODUCC!ON AL TEMA. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social representa una de las --

grandes instituciones que proporcionan verdaderos beneficios a sus agremiados

ya sea en el plano médico o en cuestiones económicas. Cuenta con una enorme i!! 

fraestructura de hospitales, el 1nicas, centros de salud, centros de recreación 

e infinidad de instalaciones que dan respuesta a las necesidades apremiant~s -

de nuestro tiempo. como lo son atención médica; ya sea en urgencias o por en-

fermedades graves. Con su avance tecnológico ha logrado colocarse. a nivel In

ternacional 1 entre los mejores y con descubrimientos cient1ficos reconocidos -

1mumlalmente. 

Ejemplos de esos avances lo representa el Hospital de la Raza; el -

cual posee algunos de los aparatos mas avanzados con Que se cuenta en nuestra-

época, que dan solución a enfermedades que ha atormentado a la sociedad en ép~ 

cas pasadas. como un ejemplo de éstos son los modernos aparatos que se usan en 

los tratamientos al corazón, otros que son dignos de mencionarse son los tran~ 

plantes que han real izado médicos del Instituto en esta cuestión, adem~s de ~ 

tos logros alcanzados en seguridad social deben sumarse el buen control y adm.!_ 

ntstracl6n que del seguro han ejercido sus autoridades. 

Desde el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social,

el propósito de cada director y aún de los mismos Presidentes de la República, 

es el de ampliar al mayor número de mexicanos los beneficios de la seguridad -

socia!; desvirtuando la idea inicial de que el seguro social era exclusivamen

te para los que tentan una relací6n laboral; da entrada a aquellos en los cua. 

les no se·creaba tal relación, sino simplemente una necesidad de sentirse pro-
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tegidos y tener la certeza de pronta atenciOn médica, y por otro lado, hacien

do mas accesible la entrada a dicho sistema ya sea el !minando requisitos para

su lnscripcJOn u otorgando mayores posibilidades a aquellos que tenlan el de-

seo de Inscribirse. 

Como se ha visto a través de éste tema, al Instituto se le otorga -

la facultad de administrarse. regirse y controlarse como todo organismo desee~ 

tral izado lo puediera hacer, es por ésto, que la autonomia con que cuentan di

chos organismos es la base fundamental en la que se basa su crecimiento y mej_Q. 

ramlento de sus estructuras. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la re

presentaciOn de éste hecho, goza de tal autonomla abarcando cada vez mas Esta

dos de la Repúbl lea proporcionando los beneficios que puedieran tenerse en el

Centro. 

Ahora bien, ésta autonomla tal y como se ha reflejado en su estruc-

tura, debe tener sus bases en reservas económicas suficientes para poder realJ_ 

zar todos los proyectos necesarios para un crecimiento constante y ascendente. 

El organismo en cuestl6n, tiene por mucho los suficientes recursos

para afrontar dichas metas. ésto es, en cuestión económica son solventes sus -

instituciones. ya que cuenta con los recursos necesarios para afrontar presen

tes y futuras contingencias. 

El hecho de que el Instituto cuente con suficientes recursos y re-

servas no es un acontecer caprichoso, sino que es el resultado de una buena -

planeación y administración de los medios económicos con que cuenta. Gracias -

a los estudios actuariales que se realizan dentro del mismo Instituto y a pla-
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nes bien organizados y de buena realización, el Instituto progresa ampliando -

sus beneficios e instalaciones en toda la Repúbl lea. 

Una vez analizado, en el anterior tema, la naturaleza jurldtca de -

las cuotas. exponiendo varias tesis, es conveniente para tener un mayor panor.2_ 

ma del presente tema, exponer en éste mismo el por qué de la exigibllldad de -

las cuotas. dando una idea general de la necesidad de hacer que éstas cuotas -

fueran un mandato legal obligatorio para todos aquellos que encuadraban dentro 

de una situación determinada prevista en la ley. 

Ya que las cuotas obrero patronales representan el principal cimie!! 

to que sostiene a ésta Institución debe de tenerse, para evitar la abstención

de pagos, la fuerza suficiente, el Instituto, para exigir el cumplimiento de -

esta obligación; y por lo tanto. esta obligación debe ser exigida por la misma 

institución, ya que si no fuera as1 perderla la autonom1a dicho organismo. 

La coercltividad como facultad lnh~rente al Estado, esta delegada.

para su mejor funcionamiento, al Instituto mencionado, pero exclusivamente en

cuanto al cobro de dichas cuotas. Es por ésto que en el presente tema analiza

ré tal facultad conferida al lnstituto·para el cobro de las cuotas, remitiénd.« 

me en un principio a los preceptos legales contenido en la Ley del Seguro So-

cial, para posteriormente remitirme al Reglamento para el cobro de las cwtas ~ 

ro patronale>, y, por último; al Código Fiscal de la Federación. 

Las anteriores legislaciones descritas, contienen, en su conjunto.

el cúmulo de facultades con que cuenta el Instituto, para que por medio de la

fuerza, ·sea cumplida la obligación de pagar las cuotas obrero patronales. Di--
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chas facultades son el soporte jur!dico del organismo fiscal autónomo denominE_ 

do Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Adelantado un poco a mis conclusiones, soy de la firme convicción -

de que se debe definir espec!flcamente la naturaleza de las cuotas, ya que sus 

caracteres propios y definidos, lo hacen diferentes a cualquier otra figura l."_ 

gal en la que se le quiera encuadrar. Logrado este fin ser~ menester principal, 

el de crear un ordenamiento Jur1dlco que contenga, el mismo, tanto las caract~ 

rtsticas y forma de pago de la cuota, como los medios económicos coercitivos -

para el pago forzoso. 

11. - LEY DEL SEGURO SOC !AL 

En la Ley del Seguro Social se establece la dlcotonomla que caract."_ 

riza a este Instituto, por una parte el articulo s• de la Ley lo considera un

organismo descentralizado con todas las caracterlsticas que esto pudiera tener 

y, por otra parte, se establece en el articulo 268 su caracter de organismo -

fiscal autónomo, en efecto, tal articulo afirma; 11 
••• el Instituto tiene el ca

racter de organismo fiscal autónomo, con facultades para determinar los crédi

tos y las bases para su liquidación, as! como para fijarlos en cantidad liqui

da, cobrarlos y percibirlos, de conformidad con la presente ley y sus disposi

ciones reglamentarias 11
• 

Es ésta facultad de organismo fiscal autónomo la Que necesita para

poderse allegar los recurso necesarios, y sobre todo, tener el poder económico 

coercitivo para poder exigir el pago obligatorio de éstas cuotas. Antes de au.!! 

dar en éste sentido deben analizarse las caractertsticas esenciales de todo or.-
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ganlsmo fiscal autónomo y tal situación IaQ_eflne muy bien el Maestro Javier M~ 

reno Padilla, que afirma que las caracterlsticas de éstos organismos son: 

"a).- Son organismos distintos a las dependencias fiscales que ti! 

nen cal !dad de receptores de créditos.fiscales. 

b).- Actúan de acuerdo con la ley a Ja resolución de los fines l~ 

gales. ésto es, al cumplimiento de las normas. 

c).- Por disposición legal son administradores de tributos. 

d) .- Al mismo tiempo necesitan satisfacer la necesidades públicas 

de car~cter especifico por medio de los recursos que los par_ 

ttculares les provean. 

e}.- Por las razones apuntadas se convierten en organismos de au

toridad y sólo pueden real izar actuaciones dentro del marco

legal". *1 

Estas caracterlsticas que presentan dicho organismo son plasmadas

dentro de la Ley del Seguro Social. 

Por principio se establece en el Articulo 240 como facultad del -

Instituto Mexicano del Seguro Social en su fracción XII el de determinar los

créditos a favor del Instituto y las bases para la 1 iqudiación de cuotas y re

cargos, as! como para fijarlos en cantidad l!qudla, cobrarlos y percibirlos; -

dicha facultad representa el poder que éstos organismos tiene para exigir obl.!. 

gatortamente los recursos con que sostendr~ su funcionamiento y el ortorgamie!!.. 

*1 Jl\VIER i'UlEI{) P¡lj)JLLA. l11pl!cac!C11eS Tributarias de las a¡;ortac!<n?S al Seg.Jro SOCial, 11 Ed. 
Tribmal Fiscal de Ja federación, Colección de Estudios JJrldlcos, Voluren IV. r. 77 
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tocia los beneficios a q..e est.l ool!gatb dicho Instituto. 

Al establecer la Ley la hipótesis normativa en la cual se debe en

cuadrar a quienes tienen la obligación de pagar las cuotas, se est.\ facultando 

tacltamente para determinar el hecho impositivo de ta relación tributarla, ad~ 

más como en todo acto de autoridad, et cual debe estar debidamente fundado y -

motivado, se le faculta también para establecer el procedimiento que se segul

rA tanto para el cobro de las cuotas como aquellos que se utilizaron para la -

inscripción de los sujetos obligados. Completando éstas facultades se determi

na que el propio Instituto contara con todos los medios coercitivos para reca~ 

dar dichas cuotas, o en su caso, los capitales constitutivos y accesorios. 

La fracción XVIII determina que el Instituto también contara con -

la facultad tanto de ordenar como practicar inspecciones domiciliarias, tos--

particulares estaran obligados a presentar toda clase de documentos y libros -

para ast comprobar et cumplimiento o tncumpl tmtento a que es tan obl tgados de-

acuerdo con la Ley del Seguro Social, ésto es, al pago de cuotas, capitales -

constitutivos y accesorios. 

En resumen las facultades que como organismo fiscal autónomo tiene 

el Instituto Mexicano del Seguro Social son las siguientes: 

1.- Determinar el hecho generador de la relación tributaria esta-

blectendo et procedimtento,el cual fue usado para llegar a tal 

conclusión. 

2.- Establecer las bases para la liquidación de cuotas y recargos, 
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fijarlas en cantidad llqulda, cobrarlas y percibirlas. 

3.- Realizar inspecciones domiciliarias para comprobar el cumpli-

miento de las obligaciones establecidas en Ja Ley del Seguro -

Social. 

4.- Establecer el procedimiento económico coercitivo para real izar 

el cobro obligatorio de las cuotas. 

DAndoseie la caracterlstica multicitada al 1 nstituto, goza de ple

na autonomla para planear un desarrollo equilibrado y constante. programando -

sus avances de acuerdo a los recursos económicos con que cuente, ya que por -

mandante de ley se le otorga la facultad de determinar y cobrar sus cuotas p~

ra formar reservas económicas que hagan frente a éstos planes. 

Siendo las cuotas obrero patronales Ja base económica en que se -

sustenta el avance del Instituto, y siendo éste un organismo fiscal autónomo.

es consecuencia lógica que se le de un rango superior a dichas cuotas, ésto es 

declarAndolas créditos fiscales a favor del Instituto Mexicano del Seguro So

cial, según lo establece el Articulo 267 de la Ley. Cabe hacer la menc10n, ue.?_ 

de éste momento, que el carácter de crédito fiscal que se le da a las cuotas -

es solamente en cuanto a el cobro de dichas aportaciones. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es de los pocos organis-

mos que cuentan con una naturaleza doble; como organismo descentralizado. y C.Q. 

mo organismo fiscla autónomo, ésta última tiene mayor relevancia para los par

ticulares, ya que como organismo descentralizado tiene la obligación de pres-

tar el servicio público de carácter nacional de la seguridad social, pero su -

segunda naturaleza como organismo fiscal autónomo. va a afectar la esfera jurl 
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· dlca de los gobernados, ésto es, con la facultad impositiva de que se ha revei 

tldo, afectara su capacidad económica, claro ésta, en aras de un beneficio el

cual se presenta en la fonna de los seguros~ociales, por lo tanto, el institu

to Mexicano del Seguro Social es autoridad para todos los efectos de la Ley.

ya que como lo dije anteriormente afecta la esfera jurldlca de los gobernados

dentro de la órbita de sus atribuciones y asl lo establece la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a través del criterio que aparece en el apéndice de ju

risprudencias del a~o de 1917 a 1967 de la Segunda Sala, contenida en la pagi

na 290: 

"SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO OEL, ES AUTORIDAD.- A 
partir de la reforma del Articulo 135 de la Ley del Seguro
Soclal, que establece la facultad del Jnsltuto Mexicano del 
Seguro Social para determinar el monto de las aportaciones
obrero patronales que deben cubrirse para atender los servl 
eles que presta, es de estimarse que el propio Instituto ac 
túa como organismo fiscal autónomo y que, por tanto, tiene".: 
el caracter de autoridad para los efectos del amparo que -
contra el se impongaº 

La doble función que cumple el Seguro Social, debe de estar meri-

dlanamente establecida, ya que la confusión entre éstas dos naturalezas ha ca!!_ 

. sado invariables controversias, las cuales analizaré en el siguiente tema, pe

ro se debe tener claro que las facultades inherentes de un organismo fiscal ª.'!. 

tónomo a un organismo descentralizado cumplen una función muy diferente y por

ésto la necesidad de tenerlos bien del lnlados. 

Lo anterior Jo establece nuestro maxlmo órgano jurisdiccional al -

determinar las caracterlstlcas de organismo descentralizado, lo cual ~Se puede

observar en el Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la N2_ 
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ción, 1973. Segunda Sala, paginas 114 y 115. 

"SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO OEL. por su pro
pio caratter de organismo descentrai izado, no es parte 
de la Federación. Siendo el Instituto Mexicano del Se
guro Social, por expresa determinación de su Ley cons
titutiva, un organismo descentra! izado con personal i -
dad jurldica propia, por estas mismas peculiares carac 
ter!stlcas, es una entidad separada de la adminlstra--=
ción central. Sólo mantiene, con el Poder Ejecutivo Fe 
deral, conforme a lo previsto por diversos ordE'::!namien"': 
tos legales, relaciones vinculatorias con especifica
finalidad de regular el control administrativo de su
función orgáncia, de lo que se sigue que, por estar do 
tado de personal !dad jurldica propia, constituye un eñ 
te que- no forma parte integrante de la Federación, so-=
to pueden considerarse comprendidos dentro del sistema 
administrativo, propiamente dicho. del Poder Ejecutivo 
Federal y como parte integrantes del mismo, los orga-
nismos que se Instituyen como figuras jur!dicas que la 
doctrina clasifica de "desconcentración administrativa 
y son aquéllos a los que se atribuye, mediante subordi 
nación jera.rquica directa, parte de la competencia ad:· 
ministratlva y por lo mismo, en el desempeño de sus -
funciones únicamente actúa como órganos del mismo ente 
estatal, es decir. que carecen de personal ldad jurldi
ca propia. 

Amparo Directo AD-1262/69. Instituto Mexicano del -
Seguro Social. 25 de abri 1 de 1973. Ponente: ministro
Pedro Guerrero Martfnez. Unanimidad de 5 votos. 11 

Y por otra parte, se establecen las caracterlsticas del organismo

fiscai autónomo contenidas en el Informe del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 1985. Segunda Sala paginas 45 y 46. 

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Su carácter de or
ganismo fiscal autónomo no modifica su naturaleza jur!di
ca de organismo descentralizado. 

La circunstancia .de que el Articulo 135 de la anterior 
Ley del Seguro Social (cuyo contenido normativo reprodu
cen, sustancialmente, los Artlcu!os 267, 268 y 271 de la 
vigente ley) otorgue al Instituto Mexicano del Seguro So
cial la calidad de organismo fiscal autónomo y que, como-
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tal, tenga facultades para realizar actos de natu- -----
raleza jur!dlca que afectan la esfera de los particulares, 
as1 como para imponer a éstos el acatamiento de sus de.ter 
mi naciones, s6lo significa que en este 1 imitado ambi to de 
su actuac lbo y precisamente para las final ldades prev 1 stas 
por el mencionada .Precepto legal, está investida del ca--
rácter de autoridad. Estas atribuciones que se han consi-
derado necesarias para el resguardo de la eficaz presta--
ci6n del servicio pübl leo obligatorio que le compete, en -
nada modifican su intrinseca estructura legal de organis-
mo pübl leo descentra! Izado con personalidad jurldlca pro-
pia y por lo tanto, como entidad separada de la administr2_ 
e Ión central. 

Amparo en revisión 3289/85. Triturados Basalticos y O~ 
rlvados, S.A. 4 de septiembre de 1985. 5 votos. Ponente:-
Atanasio González Marttnez. Secretario: Mario Pérez de --
León. 

Precedente: 
Amparo directo 1262/69. Instituto Mexicano del Seguro

Social. 25 de abril de 1973. 5 votos. Ponente: Pedro Gue
rrero Martfnez. Secretario: tgnacio Magaña Cárdenas~· 

Como se observa de las jurisprudencias anteriores, los fines tn--

trlnsecos que se persigue al actuar el Instituto como organismo descentraliza

do o como organismo fiscal autónomo son diferentes, y por lo tanto, no deben -

tomarse o no deben confundirse. para asi lograr un inayor desarrollo de ésta -

lnstltucl6n eliminando controversias que puedleran suscitarse. dellniando merl 

dianamiente los campos de acción en que han de desenvolverse las facultades ya 

sea como organismo descentralizado o como organismo fiscal autónomo. 

111.- REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES OEL 
SEGURO SOC !AL 

Una vez anal izado, como lo fue 1 la fuerza coercitiva para el cobro 

de las cuotas, es menester estudiar el procedimiento que se uti 1 iza para la r! 

caudaci6n de las mismas, facultad que le es conferida al Instituto -conforme al 
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Articulo 240 fracción XIII. En efecto, ésta atribución es al mismo tiempo fa-

cultad y obligación, ya que si bien es cierto que el Instituto establece este

procedimiento. lo es también que todo acto de autoridad debe de estar debida-

mente fundado y motivado, por lo cual el procedimiento que se slgu~ debe esta

debldamente establecido en una ley reglamentarla emitida por el propio Presi-

dente de la República, y es el caso que, por una parte, el procedimiento utilJ. 

zado para el cobro debe contener los elementos necesarios para que el particu

lar conozca fehacientemente los datos que son utilizados para llegar a la de-

terminación del crédito fiscal a cargo del patrón. y as! • por otra parte, po

der impugnarlo cuando éste no se adecue al reglamento legal que para tal efec

to se creo~ 

Como se ha analizado, el Instituto considerado como autoridad. d§. 

be ejercer sus facultades dentro del marco legal constitucional, respetando 

las garantlas individuales que nuestra carta fundamental establece. y de esta.

una de las m~s importantes que debe observa el Jnsti tuto, es la de una deb1da

fundamentación, ésto es, establecer los articulas los cuales son uti 1 izados PE. 

ra la afectación de la esfera jurldica de los gobernadas, tales disposiciones

legales. deben de ser utilizadas adecuadamente para evitar as(, cualquier afes_ 

tación innecesaria a las personas. 

El procedimiento a que me refiero, esta clardmente definido en el 

reglamento que para tal efecto se creo y que establece elementos que a conti-

nuación enl istaré: 

1.- Es de explorado derecho que todo acto de autoridad debe cons

tar por escrito, ya as[ lo establece el principio de legalidad consagrados por 
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los Artlculos 14 y 16 constitucionales y en partlcualr al establecer que; na

die puede ser molestado de sus propiedades, posesiones y derechos sino por ma.!! 

damiento escrito de autoridad competente, y es por ésto que siendo el Institu

to el organismo encargado de recabar las aportaciones de seguridad social, es

éste mismo el que proporciona tanto las hojas Idóneas como los elementos nece

sarios para su llenado, as! lo establece el articulo 4• del Reglamento para el 

Pago de Cuotas y Contribuciones del Seguro Social (que en lo subsecuente y pa

ra econom1a del presente tema le nombraré reglamento); que establece que para

realizar el pago los patrones utilizaron las "cf:!dulas 11 que el Instituto propo!_ 

clone para tal efecto, las cuales seran gratuitas y se llenaran de acuerdo a -

las Instrucciones que el Instituto proprocione. 

2.- Como elemento esencial del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, es el de su integración tanto para su administración como para su finan

ciamiento, lo cual ha sido desde sus Inicios uno de los elementos constltuti-

vos. De acuerdo a ésto el Instituto se forma por tres entidades diferentes que 

son: patrones, trabajadores y el Estado, en este orden de Ideas el patrón es-

el encargado de recaudar y presentar las cuotas tanto las suyas como las de -

sus trabajadores. Basado en este hecho el Articulo 13 del Reglamento establece 

la facultad del patrón para que haga el descuento de los salarlos de sus trab!!_ 

jadores para efectuar el pago de éstas mismas. 

El tercer elemento de este financiamiento del Seguro lo constitu

ye el Estado, el cual aportara su capital de acuerdo a las modalidades y térm_i_ 

nos que el reglamento establece, las cuales seran estudiadas en su oportunidad. 

El pago que hagan los patrones deben de ser presentados directa--
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mente en las oficinas que el Instituto autorice para recaudarlas, el entero de 

las cuotas serA por los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre --

(Articulo 3•). 

Según lo establece el Articulo 1' del PB;¡lillmto, los seguros que

el patrón enterari!i serán por los ramos de enfermedades no profesionales y ma-

ternldad, de Invalidez, vejez, cesant!a y muerte, seguros que son sostenidos -

conjuntamente por el trabajador y el patrón; y Jos seguros de accidentes de -

trabajo y de enfermedades profesionales, seguros sostenidos por éste último, -

de acuerdo a lo anterior el porcentaje que le corresponde tanto a patrones· co

mo a trabajadores es el de 8.40% y 3.00% respectivamente, calculados sobre el

salario base de cotización, y estos porcentajes corresponden a los seguros de

enfermedades y de maternidad. 

Por lo que respecta a los seguros de invalidez, de cesantla en --

edad avanzada, ius porcentajes seran graduales y de acuerdo al salario base de 

cotización también conforme a la siguiente tabla: 

Ano Patrones Trabajadores Total 

1g90 4 .2. 1.5. 5.7 
1991 4.90 1.75 6.65 
1992 5.04 1.80 6.84 
1993 5.18 1.85 6.84 
1994 5.32 1.90 7 .03 
1995 5.46 1.95 7 .22 
1996 5.6 2.00 7.6 

Por lo que respecta al seguro de accidentes de trabajo y enferm~ 

dades sostenido exclusivamente por los patrones se determinará de la siguiente 

manera~ tal seguro se esttrnari!i de acuerdo al monto obtenido, en el mismo peri~ 
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do, por el cobro de los seguros de lnval!dez, vejez, cesant!a y muerte, tomando 

en cuenta la clase en que se estA ubicada .la negociación o establecimiento y 

conforme a la siguiente tabla (Articulo 7•): 

Clase de EJ!llresas 5e\(l1 el reglMmtc de 
claslflcaclál de 011Jresd5 m graoo de -
rtesg:i 

11 
IJI 

IV 
V 

Prilras corres¡:ro:flmtes al grad:J rraJlo de 
riesgo, expresadas m ¡:orcle-ito del in¡:or 
te de las cuotas obrero patrmiles del 5' 
guro de Invalidez, Vejez, Cesantla y l'l>ii' 
te. -

~ 
15\ 
40i 
75$ 

125% 

Los grados en que se colocan 1 as empre as estarAn de acuerdo con -

Ja mayor o menor pe! lgrosldad a que esUn expuestos los trabajadores, ya sea -

coloc~ndolos en un grado superior o Inferior de acuerdo al grado de siniestra

lidad (accidentes sucedidos en el trabajo), el cual serA revisado por una ComJ. 

slón Técnica del Instituto cada tres años. 

Para determinar en que grado se coloca, por primera vez a la em-

presa el seguro requiere informaci6n para tal efecto, y realizando un estudio

técnico con dicha lnformaclón, determinar~ tal grado. Este requerimiento de i!! 

formación estA contenido en el Articulo 11 del Reglamento para la Claslfica--

clón de Empresas y Determinación del Grado de Rlesgo: 

11 Art. 11. La empresa, al inscribirse. deberti manifestar en la for 
ma adicional que para el efecto le proporcione el Instituto, la:
siguiente información: 
l.- Actividad o actividades a que se dedique. 

!!.- Número y tipo de Instalaciones, estableclmlentos, dependen-
cias, unidades y talleres. 
Ill.- Articulas que fabrica. 
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IV.- Procesos de trabajo, maqulnarla, equipos y herramientas uti
lizados. 

V.- Bienes y articulas con los que comercia o servicios que pre! 
ta. 

VI.- Materias primas y materiales empleados. 

Vil. Medios ambientales y substancias que puedan representar rle~ 
gas-a los trabajadores. 

Cuando se solicite información a la empresa que no derive de la -
forma adicional mencionada, la petlcl6n deber~ ser hecha por el -

• Instituto por escrito. 

El tercer elemento que conforma la administracibn del Instituto.

es el Estado, el cual también contribuye al sostenimiento de los seguros, aho

ra bien, el Estada aporta de dos diferentes maneras: 

a).- Como el tercer elemento de la lntegracl6n financiera del In~ 

tituto. estas aportaciones se realizan según el articulo 115 de la Ley del Se

guro Social, que establece: "en todos los casos que no este expresamente pre

vista por el ley o decreto la cuantia para seguro de enfermedad y maternidad.

seré. igual al 7.143% del total de la cuota obrero patronal". 

Por otro lado el Articulo 178 de la mencionada ley Igualmente es

tablece: "en todas los casos en que no este expresamente prevista por ley o -

decreto la cuant1a de las contribuciones del Estado para los seguros de invalj_ 

dez, vejez, cesantia en edad aviJnzada y muerte ser~ igual al 7 .143% del total-

de las cuotas obrero µalronales ..• ". 

b).- Contribución bipartita. Según lo establece el Articulo 179--

de la Ley del Seguro Social: "la sociedades cooperativas de producción. las aE_ 

ministraciones obreras o :<.i .... tas. socied,1des locales. grupos solidarios o unto-
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nes de crédito. cubrlran el 50% de las primas locales y el gobierno federal -

contrlbulra con el otro 50%". Esta situación se basa, según esta determinado -

por el Articulo 8' de la mencionada Ley, que como fundamento oo~olidarldad so

cial el Régimen del Seguro Social proporcionara servicios sociales en benefi

cio de la colectividad basados en Ja ayuda a empresas económicamente débiles.

que sin embargo representan fuente de trabajo para la sociedad, es por ésto, -

que el Articulo 239 de Ja Ley en cita afirma que Jos servicios de solidaridad

soclal serán financiados tanto por Jos beneficiados, el instituto Mexicano del 

Seguro Social y la Federación. 

Ahora bien, esta contribución bipartita en la cual el gobierno -

aportará el 50% de las cuotas solamente se refieren a los seguros de enfermedE_ 

des generales y maternidad, invalidez, vejez, cesantla y muerte, ya que por lo 

que respecta a los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona

les se refieren conforme a la regla general. 

Oe acuerdo al Reglamento, para el Cobro de Cuotas el Instituto d~ 

berá comunicar al Ejecutivo, dentro de los primeros 15 dlas de julio, la esti

mación de la cantidad con que deberA contribuir el Estado para el ano próxlmo

inmedlato, ésto con el fin de incluirlo dentro del presupuesto de egresos de -

la Federación. 

Ahora ble n, el Articulo 31 del Reglamento determina que dentro de 

Jos liltlmos 15 d!as los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre, dl--

ciembre de cada año, el Estado reportará al Instituto la cantidad equivalente

ª la 6• parte de la contribución anual que le corresponde. 
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Para concluir en lo referente al financiamiento de los seguros socl!!_ 

les, la Ley establece en su Articulo 190 que los patrones cubriran lntegramen

te la prima para el financiamiento de las prestaciones de guarderla infantil,

dicha prima sera correspondiente al 1% sobre salario base de cotización. 

Como comentario relevante para el tema de los seguros, es necesario

determlnar lo que la Ley establece de como se integra el salarlo base de coti

zación, y según el Articulo 32 tal salario representa los pagos hechos en efeE_ 

tivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentos, comisl2_ 

nes, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se in

tegre al trabajador por sus servicios. 

3.- Como se ha observado el pago del entero de las cuotas sera bime~ 

tralmente y según las reglas siguientes: "el número de semanas para cada bime~ 

tre se obtendra dividiendo entre 7 el número de dfas de saldrio ocurrido en -

el periodo de cotización. Hecha la división, 5Í existiera un sobrante de dfas

mayores de dos, éste se cor.siderar:i como otra semana completa, no tomandose en 

cuenta el exceso si el número de dlas fuera de dos o menos. (Art. 10 Reg.). 

Para los efectos del ci§lculo de las cuotas que deben enterar, en los 

casos en que el trabajador no reciba salario por semana completa. se computa-

rl1n los dtas en que Jo haya recibido, a razón de una semana por cada siete --

dlas remunerados. (arL. 10 del Reglamento). 

Si al hact:r el pago del salario el trabajador no ha devengado sala

rios por una semana completa. ';:l patrón deberA descontar la parte proporcio-

nai a los dfas des2iario pagado ... " (Articulo 10 del Reglamento). 
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De acuenX> al Articulo 13, dice que e.! patrón es el encargado de re

cabar y enterar las cuotas, como anteriormente se vló, y la deducción que haga 

del salarlo de los trabajadores para cubrir dichas cuotas lo colocan como dep~ 

sltarlo responsable de dichas cuotas creandose la obligación de entregarlas -

oportunamente al instituto. De lo anterior se puden presentar dos situaciones 

de abstención, primero puede dejar de descontar las cuotas a los salarlos de -

los trabajadores situación que le obliga a pagar él mismo dichas cuotas, y só

lo podra descontar al trabajador las cuatro Gltlmas semanas de cotlzaclOn pa-

gando él lo restante. 

De acuerdo como lo establece el Articulo 14 y 15 del Reglamento los 

trabajadores que perciban el salarlo mlnlmo y menos de éste o perciban la re-

trlbuclón parcial en especie o dinero o totalmente en especie, pero siempre l!! 

ferlor o igual al salarlo mlnlmo, no estan obligados al pago de las cuotas, -

pero si este trabajador que percibe menos o el salarlo m!nimo trabaja para va

rios patrones pagara las cuotas de acuerdo a lo que establece el reglamento, -

esta situación también sera aplicada a aquellos trabajadores que legalmente -

perciban salarlos inferiores al m!nlmo (por ejemplo jornadas reducidas). 

El segundo caso de abstención en que incurre el patrón se suelta -

por el hecho de no presentar o no enterar las cuotas al seguro en los térml-

nos y plazos que señale el reglamento, situación que también se presenta, se~ 

gGn el Articulo 17 del Reglamento, por no Inscribirse o no Inscribir a sus 

trabajadores y tal inscripción fuera hecha por el instituto di rectamente o a

insta ncl a de un trabajador. Esta cuestión faculta al instituto para emitir -

la liquidación· respectiva con los datos que éste tuviera, o realizando las --
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visitas domiciliarias necesarias para allegarse tal información. 

El patrón cuenta con el término de 15 dlas Mblles para esgrimir -

las aclaraciones debidamente formuladas, cuando estas liquidaciones a su pare

cer no estén debidamente encuadradas o en su caso para enterar las cottzacio--

nes correspondientes. 

Dentro de este mismo esquema el Instituto podr~ hacer las aciaraciE_ 

nes, correcciones u observaciones si advierte que las liquidaciones presenta-

das por el patrón contienen errores u omisiones en cuando al monto de las cuo

tas, al igual que lo anterior el patrón contar~ el término de 15 d!as hébiles

para esgrimir las aclaraciones pertinentes, o en su momento dado pagar las di

ferencias correspondientes (Articulo 16). 

De acuerdo al Articulo 21 del Reglamento, si vencidos los plazos ª" 
teriores el patrón no formula aclaraciones ni desvirtúa los hechos asentados -

en las cédulas.dichas cédulas constitutran un crédito fiscal a favor del lnst.!_ 

tute y contarán con el término de 20 dlas para que ocurran a pagar el crédito

correspondiente junto con los recargos correspondientes, teniendo aún como me

dio legal para recurrirlas el recurso de inconformidad ante el propio seguro

y el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y por último

el juicio de amparo ante los mtiximos órganos jurisdiccionales, aún cuando en -

la tramitaci6n de dichas instancias el crédito a cargo del seguro queda suspe_!! 

dido y aún no es exigible coercitivamente, posee su naturaleza de crédito fis

cal, el cual podr~ ser exigido al dla slguiente de la notificación a las par-

tes de la resolución o ejecutoría respectiva de l:l autoridad competente, me--

diante la cual se podr~ usar los medíos económícos coel'cittvos para el pago de 
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·dichas cuotas, as! lo establece el Articulo 33 del Reglamento al disponer lo-

siguiente: "las disposiciones de este Reglamento seran aplicables al procedl-

mlento del cobro de todos aquellos créditos provenientes de pago de cuotas, l_!! 

tereses moratorias o capÚales constltutlvos que estén a cargo de patrones o -

de los asegurados por lncumpllmlento de las dlsposlclones de esta Ley. 

Ahora bien, el Articulo 27 determina lo siguientes: "la exlglblll-

dad de las cuotas vencidas nacen a partir del dieciseisavo dla de los meses de 

enero, marzo, mayo. julio, septiembre y naviembre ... 11
• 

De la anterior transcrlpclón se pueden observar claramente dos me-

mentas de exlglbllldad uno, el anotado lineas arriba que se presenta como la -

facultad del Instituto para cobrar dichas cuotas, pero con el derecho del pa-

trón de poder Impugnar dichos créditos, esta exiglbllldad es en relación a cu~ 

tas de seguridad social solamente. 

En segundo término se presenta el hecho de que el patrón lncumpll6-

con el pago de dichas cuotas, no haciendo ninguna aclaracl6n a la determina--

c\6n de las cuotas, facultad que le confiere el reglamento, es en este preciso 

momento en que el patrón no esgrime ninguna aclaración en cuanto al flncamlen

to de las cuotas, en que se convierte en crédito fiscal a cargo del mlsmo y le 

confiere al Instituto las facultades Inherentes a estos créditos, para hacer-

los efectivos. Tal sltuaclón se nota en las cédulas de liquidación respectivas, 

al establecer en ellas que el patrón contara con el término de 15 dlas para -

formular las multlcltadas aclaraciones, y vencido dlcho término estas cédulas

constltulran llquldación flnal y como lo dije anteriormente; representaran cr_§. 

dltos fiscales de conformidad y en los términos_ que las!:_eyes respectivas esta-
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blezcan. 

Por otro lado el reglamento establece que: "en los casos de concuer-

sos, quiebras u otros procedimientos en que se discute prelaciOn de créditos -

tendrA preferencia sobre cualquier otro, los que fueran a favor del Instituto

por concepto de cuotas, excepciOn hecha de los fiscales y de los correspondie!'_ 

tes a los trabajadores de la negociaciOn" (Articulo 24 del Reglamento). 

Por ill timo el Articulo 25 en su párrafo tercero establece: "el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social está obligado a expedir certificados de no -

adeudos o de saldos insolutos a cargo de los patrones por los trabajadores y -

con los datos con que éstos hubiesen sido afi 1 lados •.• ". 

IV.- COO!GO FISCAL OE LA FEOERACION 

Las cuotas obrero patronales del seguro social representan el mayor -

soporte con que cuenta el instituto para solventar Jos servicios que presta, -

dichas contribuciones reúnen caracteristicas propias anteriormente analizadas.

ahora bien, tanto estas aportaciones como las demás contribuciones estan conte

nidas en el COdigo Fiscal de la FederaciOn, el cual en su Articulo 2• las clasl 

fican de la siguiente manera: 

1.- Impuestos. 

2.- Aportaciones de~idad Social. 

3.- ,Contribuciones de mejoras. 

4. - Derechos. 

De la anterior clasificaciOn el propio articulo en su fracciOn 11 da-
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blezcan. 

Por otro lado el reglamento establece que: "en los casos de concuer-

sos, quiebras u otros procedimientos en que se discute prelación de créditos -

tendr4 preferencia sobre cualquier otro, los que fueran a favor del lnstltuto

por concepto de cuotas, excepción hecha de Jos fiscales y de los correspondle!!_ 

tes a los trabajadores de la negociación" {Articulo 24 del Reglamento). 

Por 01 timo el Articulo 25 en su p4rrafo tercero establece: "el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social esU obligado a expedir certificados de no -

adeudos o de saldos Insolutos a cargo de los patrones por los trabajadores' y • 

con los datos con que éstos hubiesen sido afl ! lados ••• ". 

IV.- COOIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

Las cuotas obrero patronales del seguro social representan el mayor -

soporte con que cuenta el instituto para solventar Jos servicios que presta, -

dichas contribuciones reOnen caracterlstlcas propias anteriormente anal izada.,

ahora bien, tanto estas aportaciones como las dem4s contribuciones est4n conte

nidas en el Código Fiscal de la Federación. el cual en su Articulo 2' las clasl 

flcan de Ja siguiente monera: 

1.- Impuestos. 

2.- Aportaciones de Seguridad Social. 

3.- Contribuciones de mejoras. 

4.- Derechos. 

De la anterior clasificación el propio articulo en su fracción l I da-
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el significado de tales aportaciones de la siguiente manera: 

"Aportaciones de seg.irldad social son las contribuciones establecldas

en la Ley a cargo de per~onas que son substitutldas por el Estado en el cumpl.!_ 

miento de obligaciones fijadas por la Ley en Materia de Seguro Social o a las

personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado". 

De acuerdo a lo que se vió anteriormente, a las contribuciones se les 

da el caracter de créditos fiscales, según lo establece la propia Ley del Seguro 

Social, y el fundamento de tal cuestión, lo encontramos también en el Código -

Fiscal, el cual primariamente las considera aportaciones del seguro social re

cabadas por un organismo descentra! izado especifico, el cual es el Instrumento 

baslco de la seguridad social, y que posteriormente, tacltamente las considera 

créditos fiscales: "son créditos los que tengan derecho a percibir el Estado o 

sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, y aprovecha-

mientos o de sus accesorios ... as! como aquellos a los que las leyes les den -

ese car.lcter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena" (Art!culo-

4' del Código). 

Como se estudió anteriormente, el procedimiento para la determinación 

de los créditos fiscales a cargo de trabajadores y patrones esl.ln clasificada

mente enmarcados en su Ley respectiva, ahora bien, de manera coadyuvante y su

pletoria se aplicara el procedimiento económico coercitivo, de acuerdo como lo 

establece el Código Fiscal de la Federación, el cual es el siguiente: 

La abstención o el no cumplir con las obligaciones referente al pago 
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de la cuota obrero patronal, como puede ser en éste último caso, la no inscrl.E_ 

ción al Régimen del Seguro Social Obligatorio, puede ser comprobada de las si

guientes maneras: 

1.- Por capitales constitutivos, en los cuales el Instituto se entera 

directamente de la abstención del patrón al dar atención médica a los trabajad!?_ 

res, que debiendo estar inscritos al seguro social no lo est~n. por transgreslE_ 

nes propias del patrón. 

2.- Por visitas domiciliarias que el propio Instituto realice al dom.!_ 

cil lo de aquellas person~s que se cree no estlm, o no inscribieron a sus traba

jadores al Instituto Mexicano del Seguro Social 1 en cuyo caso se seguir~ un pr.Q_ 

cedlmlento especifico y legalmente determinado. 

3.- Mediante los documentos con que cuenta el Instituto para compro-

bar el cumplimiento de dicha obligación. ya sea determinando si ha cumplido -

con el pago de todos los bimestres, o en un momento dado el que sea clasifica

do en un especl flco grado de riesgo según sus Indices de siniestralidad. 

En el Articulo 145 del Código se establece la facultad para que las -

autoridades fiscales (en este caso el rnstituto Mexicano del Seguro Social co

mo organismo fiscal autónomo) exijan el pago de los créditos fiscales que, por 

un principio, no se hubieran pagado, o por otra parte, no se hubiesen garanti

zado dentro de los plazos sena lados; casos en ·1as cuales-la ley faculta a esos 

organismos a util tzar el procedimiento administrativo de ejecución, de acuerdo 

a los siguientes J ineamientos: 

1.- Embargo precautorio. Este ser~ hecho con el único fin de garant..!. 
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zar el Interés fiscal del Instituto, antes de la fecha en que el crédito fls-

cal este detennlnado o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiera -

peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes, o real lce

cualquler maniobra tendiente a evadir el cumplimiento (Articulo 145 parrafo •! 

gundo del Código). 

2.- Embargo definitivo; éste sera fincado legalmente, si en el trans

curso del lapso que no exceda de un ano, la autoridad lo detennlna en cantidad 

liquida y exigible legalmente. (Art. 145 Segundo Parrafo del Código). 

les son: 

Dicho embargo definitivo podra ser levantado por tres causas las cua-

a).- El pago de la contribución. 

b).- El que sea garantizado el Interés fiscal de las siguientes man! 

ras (Articulo 141): 

"l.- Depósito de dinero en las Instituciones de crédito autorizadas

para tal efecto. 

11.- Prenda o hipoteca. 

III.- Fianzas otorgadas por Instituciones autorizadas, la que no goZ! 

ra de los beneficios de orden excusión. 

IV.- Obl lgacl6n sol ldarla asumida por tercero que compruebe su ldoneJ. 

dad y solvencia. 

V.- embargo en la v!a administrativa". 

e}.- Cuando en el embargo precautorio. transcurre un arlo y la autor! 
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dad no determina el crédito fiscal éste quedar.! sin efectos. (Art. 145 P.lrrafo-

111 del COdlgo). 

Por su parte el Articulo 151 establece que: "Las autoridades flsca-

les, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el Importe de sus acces.e_ 

rlos legales, requerir.! de pago al deudor y, en caso de no hacerlo en el acto.

proceder.In como sigue: 

1.- A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, ena-

jenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor!!_el fisco. 

11.- A embargar negociaciones con todo lo que de hecho o por derecho -

les corresponda, a fin de obtener, mediante la Intervención de ellas, los ingr! 

sos necesarios que permitan satisfacer el crédito flscla y los accesorios lega

lesº. 

También en éste articulo se establece que los bienes ralees, derechos 

reales o negociaciones, materia del embargo deben ser inscritos en el reg!stro

pQbl!co y cuando habiendo dos o m.ls oficinas que tengan su jurisdicción sobre -

éstos bienes en cada una de ellas ser.In inscritos dichos bienes. 

El Articulo 153 establece que los objetos embargados se dejar.In bajo 

la guarda de aquellos que hallan sido designados como depositarios, por los j~ 

fes de las oficinas ejcutoras, bajo su propia responsabilidad, pudiendo nom--

brar y revommer libremente a tales depositarios, dicha designacj6n puede ser -

hecha por el mismo ejecutor en el caso de que la oficina exactora no lo hubie

re hecho, quedando la posibilidad de que el mismo ejecutado sea el mult!cltado 

deposl tario. 
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Mas adelante el Articulo 154 da la poslbi ! !dad de una ampllacl6n

del embargo, la cual puede acontecer en cualquier momento del procedimiento a~ 

mlnistrativo de ejecución en el caso de que los bienes embargados no sean suf.!_ 

cientes, a juicio de la oficina ejecutora, para cubrir los créditos fiscales. 

En el articulo 155 se establece que: "La persona con quien se en-

tienda la diligencia de embargo, tendra derecho a señalar los bienes en que és

te se deba trabar, sujetandose al orden siguiente: 

"!.- Dinero, metales preciosos y dépositos bancarios. 

11.- Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en

general créditos de inmediato y faci l cobro a cargo de entidades o dependen--

clas de la Federación, Estados y Municipios o de Instituciones a empresas de

reconocida solvencia. 

111.- Bienes Inmuebles". 

Por otro lado el Articulo 157 establece los bienes que quedan ex

ceptuados del embargo, los cuales son: 

"11.- Los muebles de uso Indispensables del deudor y de sus fami
mliiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. 
111.- Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable 
para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique 
el deudor 

IV.- La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones,
en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio
del ejecutor, pero podran ser objeto de embargo con la negocla--
clón en su totalidad si a ella estan destinados. 

V.- Las armas, vehlculos y caballos que los militares en servi
cio deban usar conforme a las leyes. 
VI.- Los granos, mientras estos no hayan sido cosechados, perono 

los derechos sobre las siembras. 
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Vil.- El derecho de usufructo, pero no los frutos de este. 

Vil!.- Los derechos de uso o de habitación. 
IX.- El patrimonio de fam! 1 ia en los términos que establezcan las 

leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
X.- Los sueldos y salarios. 

·XI.- Las pensiones de cualquier tipo 
XII.- Los ejidos". 

En el dado caso de que los bienes afectos al embargo fueran pro-

piedad de un tercero, y éste se opusiera al embargo, la diligencia ''ºse pract.i_ 

car~ si la persona demuestra en ese acto la propiedad con documentos suficien-

tes a juicio del ejecutor. Tal determinación ser~ solamente provisional y ten-

draque ser notificada ante la oficina ejecutora, la cual haciendo un analis!s

de los documentos exhibidos, confirmando la designación del ejecutor o ordenan

do continuar con la diligencia, embargando también dichos bienes. TCil situaci6n 

sera notificada al interesado para que pueda interponer el recurso correspon--

diente, que en éste caso es el de ampliación al procedimiento administrativo de 

ejecución (Articulo 158). 

Puede suceder que en el procedimiento administrativo de ejecución 

concurran contra un mismo deudor, tanto el fisco federal. los fiscos locales -

con car~cter de autoridad federal de acuerdo a los convenios de coordinación -

fiscal, y por otro lado los organismos descentralizados que en éste caso serla 

el Instituto Mexicano del Seguro Social; situación en la cual se faculta a la -

Secretarla de Hacienda y Crédito Públ leo para iniciar o continuar el procedí-· 

miento antes anotado en el cual el producto obtenido por el cobro de los créd.i_ 

tos fiscales se canalizarA a cubrir éstos de la siguiente manera: 
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"!.- Los gastos de ejecución. 
ll.- Los accesorios de las aportaciones de seguro social. 

III.- Las aportaciones de seguro social. 
IV.- Los accesorios de las dem.!s contribuciones y otros crédftos

ffscales. 
V.- Las dem~s contribuciones y otros créditos fiscales". 

(Articulo 148). 

Esta situación se presenta por ser un caso especial, ya que de -

acuerdo a Ja jerarqula del crédito se enlistar~n de una menra diferente, en -

efecto, los créditos preferentes son Jos de los trabajadores siguiendo los cr! 

dftos a favor de la federación y en seguida los créditos a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Para reforzar Ja fuerza coercitiva del procedimiento el Articulo-

162 determina que: "si el deudor o cualquier otra persona impidiera material-

mente al ejecutor el acceso al domtcil io de aquél o al lugar en que se encuen

tran los bienes, siempre que el caso lo requiera el ejecutor solicitar~ el au

xilio de Ja polfcfa o de otra fuerza pública para llevar adelante el procedf-

miento de ejecución'1
• 

Aunado~ Jo anterior el Articulo 163 dice: "si durante el embargo.

la persona con quien se entienda Ja dflfgencfa no abriera las puertas de las -

construcciones. edificios a casas seiialadas para la traba o en Jos que se pre

suma que ex! sten ble ne s y muebles embargables, el ejecutor previo acuerdo fu!!_ 

dado del Jefe de fa Oficina Ejecutora, har~ que ante dos testigos sean rotas

las cerraduras que fueren necesarias. para que el depositario tome posición -

.del Inmueble, o para que siga adelante la diligencia". 

"En igual forma proceder" el ejecutor cuando Ja ·persona con quien 

se entienda la diligencia no abriera los muebles en los que aquel suponga se -
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guarda dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Sino fue

ra factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor trabara embargo -

en los muebles cerrados y en su contenido, y lo señalara y enviara en depósito 

a la oficina exactora, donde seran abiertas en término de tres dlas por.el de_!! 

dor o por el representante legal y, en caso contrario por un experto designado 

por la propia oficina, en los términos del reglamento de este Código". 

En el caso de enajenación ésta se realizara mediante subasta pO-

biica la cual se celebrara en el local de la oficina ejecutora, pudiendo desi.[ 

nar otro lugar o dividir en lotes o piezas sueltas los bienes embargados (Ar-

tlculo 174). 

En el Articulo 175 del Código establece que: "la base para enaje

nación de los bienes e Inmuebles embargados sera el avaluo y para negociacio--

nes el de avaluo pericfal ... 11
• 

En el Articulo 173 se dispone que: "la enajenación de bienes em-

bargados procederA: 

"l.- A partir del dfa siguiente aquel en que se hubiese fijado la 
base en los términos del Articulo 175 de este Código. 
!l.- En los casos de embargo precautorio a que se refiere el Artl 
culo 145 de este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y 
no se paguen al momento del requerimiento. 

1 ll, - Cuando el e1ban;¡ado no proponga comorador dentro del pi azo a -
que se refiere la fracción 1 del Articulo 192 de este Código. 
IV.- Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugna 
do. recaida en los medios de defensa que se hubieren hecho valer'TT, 

Por otro lado se establece que la convocator1a al remate deberA -
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ser fijada para una fecha que se encuentre dentro de los 30 dlas siguientes •

aquella en que se detennlnó el precio que deberA servir de base, dicha convoc_i!. 

torla, deberé hacerse en un ténnino que no serA menor de 10 dlas antes del re

mate (Articulo 176). 

En este orden de Ideas se le confiere el derecho al e!IJargado para 

proponer comprador el cual ofrezca de contado la suma suficiente que pueda cu

brir el crédito fiscal, esta situación se debe presentar antes de que no se -

finque el remate (Articulo 178). 

Ahora bien el Código detennlna que postura legal serA aquella que 

11 cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate", -

{Articulo 179). Dicha "postura deberA ofrecerse de contado, cuando menos Ja -

parte suficiente para cubrir el interés fiscal ... " (Articulo 180). 

De acuerdo a lo anterior el dla y Ja hora fijados en Ja convocatE_ 

ria, por medio del Jefe de la Oficina Ejecutora, se harAn saber a los presen-

tes las posturas, previamente calificadas como de legales.y ademas cual de -

ellas fue la mejor, dando plazos sucesivos de cinco munutos cada uno con el -

fin de que en un momento dado, la última postura sea mejorada. Sino sucediera

lo anterior el Jefe de la Oficina Ejecutora fincara el remate en favor de la -

mejor postura. En un momento dado de que en dos posturas se ofrezca Ja misma -

cantidad se decid! rol por suerte a quien deba adjudicarse el remate (Articulo -

183). 

Una vez adjudicada la propiedad de los bienes, al adquiriente,la

autorldad ejecutora en un ténnino que no exceda de 15 dlas, darA aviso al re--
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gistro públ leo en que estén inscritos dichos bienes, con el fin de que -

éstos estén libres de gravamenes (Articulo 187). 

En el dado caso en que la primera almoneda, no se hubiera rema

tado el bien, la autoridad fijara la fecha y hora para la celebraci6n· de la se

gunda almoneda, que debera realizarse dentro de los 15 dlas siguientes. 

En esa segunda almoneda se reducira en un 20% de la base para -

el remate que se tuvo en la primera almoneda (Articulo 191), 

En el Articulo 192 se establecen los casos de enajenacl6n fuera 

de remate, los cuales son: 

11 1.- El embargado proponga comprador antes del dla en que se -
finque el remate. se enajenen o adjudiquen los bienes a favor -
del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el va-
lar que se haya senalado a los bienes embargados. 
11 .- Se trate de bienes de facil descomposici6n o deterioro, o
de materiales Inflamables siempre que en la local id ad no se pue 
dan guardar o depositar en lugares apropiados para su conserva7 
ci6n. 

11 I .- Se trate de bienes que habiendo sal ido a remate en primera 
almoneda, no se hubieran presentado postores 11

• 

Por último se establece la posibilidad de que: "el fisco fede-

rai tendra preferencia para adjudicarse en cualquier almoneda, los bienes ofre

cidos en remate, en los siguientes casos: 

ºl.- A falta de posturas. 

11.- A falta de pujas. 
111.- En caso de posturas o pujas iguales". 

Las adjudicaciones se hartm al valor que corresponda para la -

almoneda de que se trate". (Articulo 190 del C6di~o). 



CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente tesis se ha tratado de signifi

car la Importancia que han adquirido en nuestro tiempo las cuotas obrero -

patronales aportadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, es por esto 

que la naturaleza jurldlca que la caracteriza, debe estar por demas deflni 

da y dellneada ya que ello representa el soporte de legal !dad con que 

actOan las diversas entidades dependientes del citado Instituto. Por lo 

anterior, las siguientes paginas reflejaran el razonamiento a que .he llegado 

a través de las diversas consultas y que son una aportación Individual a la 

solución del problema de la naturaleza Jurldlca de las aportaciones al 

·.organismo denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A manera de conclusión, y tal como lo establee! en el -

tercer tema de esta tesis, desvirtuaré las Ideas que sostienen la natura

leza Jurldlca de las cuotas, pero de forma errónea, para por último dar mi 

opinión personal acerca de la verdadera naturaleza Jurldica de las multicJ_ 

tadas cuotas obrero patronales. Por principio se afirmó que las aportaci~ 

nes al Instituto Mexicano del Seguro Social tenlan caracterlsticas simila

res a los Impuestos, y que por lo tanto deblan considerarse como tales. 

La unl lateral idad y obligatoriedad son caracterlsticas -

propias en una relación tributaria, en donde el poder impositivo del Estado 

constituye la fuerza jurldica para determinar las contribuciones necesarias 

para cubrir el gasto públ leo. 



De acuerdo a lo anterior, para otorgarle la debida fuerza 

jur!dlca a las cuotas obrero patronales, se le atribuyen las citadas c~ra.s 

ter!stlcas con el único afan de crear un mandato legal para los patrones y 

que beneficiara a los trabajadores. Dentro de este contexto se encasilló 

a las citadas cuotas en el rubro de impuestos ya que se afirmaba que las -

cuotas al ser d€stinadas a un gasto determinado reunen las caracterlsticas 

de Impuesto legal y técnicamente, por ser posible este hecho, lo cual 

resulta erróneo, ya que el Estado al recaudar las cantidades necesarias 

para proporcionar los servicios pObl leos a que esta obligado, requiere de 

elementos l!COn6micos para poderlos J levar a cabo, estas cantidades moneta

rias ser~n proporcionadas por los mexicanos de menera proporcional y equi

tativa según lo establezcan las leyes y por conducto de los Impuestos, 

aprovechamientos, derechos e impuestos especiales. Dentro de este marco 

legal se establece que dictas gravlrlmes cl2bal reunir requisitos especiales -

para ser 1ea~l~s. ahora bien lo recaudado serc!i destinado a cubrir el gasto -

público de conformidad con la ley respectiva, luego entonces estos gastos 

se encaminar~n a cubrir las erogaciones que por servicios públicos haga el 

Estado, con la debida mención de que la obligación de pagar tributos es -

Independiente del ·destino que el gobierno dé a esas contribuciones, ésto 

es, que el contribuyente no puede exigir un benefJcio directo del Estado, 

por haber cubierto determinado impuesto a que est~ obl lgado. 

Con los elementos anteriormente razonados, he llegado a la 

firme convicción de que las cuotas no tienen como fin cubrir el gasto 

público. Ahora bien los tratadistas planteaban que técnica y jur!dicamente 



un Impuesto pueda ser destinado a un servicio determinado, situación que 

se presenta en México con discutida val ldez constitucional (cuestión que 

no toca analizar en la presente tesis). pero dicho destino especial reúne 

una caracterlstlca muy particular; si bien se faculta al mismo gobierno, -

por medio de una ley, a recaudar un impuesto y que el dinero se canal ice a 

un fin determinado, también lo es, que el beneficio que se obtenga debe de 

ser destinado a la colectividad en su conjunto, y no a un grupo de personas 

determinadas como lo son los derechohablentes del Instituto Mexicano del -

Seguro Social. 

De acuerdo a lo anterior las cuotas no tienen carilcter -

fiscal, al no estar destinadas al gasto públ leo, ya que no cubren las ero

gaciones de un servicio públ leo prestado por el Estado ni la de una contr.!. 

bución destinada a un fin determinado, luego entonces su naturaleza const!_ 

tucional de acuerdo a sus caracteres propios, su funstonamiento e Institu

ciones, debe buscarse dentro del campo laboral, por lo cual las arrotaciones 

de organismo fiscal autónomo y créditos fiscales, as! como la de obligato

riedad y unilateralidad le fueron implantadas para darle su debida jerar

qu!a dentro del contexto laboral, pero deben tomar plena autonom!a y formar 

caracteres propios que la Identifiquen y separen de Injerencias ajenas a -

sus·flnes. En efecto, el principal fundamento histórico de la creación de 

instituciones de seguridad social, fueron los conflictos surgidos entre los 

trabajadores los cuales reclamaban derech!JS y protecciones antes ignoradas, 

provocando que en la constitución misma se reflejaran las inquietudes y -

demandas de las clases productivas del pa1s, haciendo surgir un cumulo de 

leyes laborales que dan la pauta y el camino para el surgimiento posterior 



de las instituciones de seguridad social, debido a que dichos derechos por 

su importancia y trascendencia deberlan ser controlados por organismos que 

técnica y administrativamente estuvieran mejor capacitados para proporcio

nar pronta y expedltamente los principios consagrados en las primeras leyes 

de trabajo. 

La posición que afirmaba que las cuotas eran impuestos -

comenzó a desmembrarse debido a las caractertsticas propias de las aporta

ciones de seguridad social. Se oresenta otra opinión acerca de la natura

leza de las cuotas y esta fue la de los Derechos, presentando poca consis

tencia por lo cual fue desechada. En efecto, aún cuando podrta aceptarse 

que el otorgamiento de los seguros sociales y su consecuente pago, se asem~ 

ja al pago hecho para obtener un servicio de Ja administración públ lea, -

debe establecerse que dichos servicios los presta el Estado en sus funcio

nes de ente públ leo o en otras palabras; lo presta la administración acti

va, por lo cual los servicios otorgados por el Instituto Mexicano del Seg!!_ 

ro Social 1 escapan de las caractertsticas de los servicios administrativos 

otorgados por e 1 Estado (Derechos). 

Toca anal izar la posición que sostiene que las cuotas son 

impuestos especiales. Dicha opinión presenta puntos interesantes y que -

conforman Ja verdadera naturaleza de las cuotas, mas sln embargo el término 

"especial 11
• tanto para las cuotas como para los servicios no representa una 

verdadera solución al problema de la naturaleza jurldica de las cuotas, y 

debe de buscarse otras alternativas que ahonden en sus caracterlsticas pr.Q_ 



plas que reflejen,lnclusive, la naturaleza jur!dlca del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

Es menester que las aportaciones al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, cobren plena autonom!a del campo fiscal, estableciendo prin

cipios, Instituciones, reglamentos y procedimientos propios y bien defini

dos, debido a la gran importancia que cobran d!a a d!a. 

Dejé para estas últimas hojas el an~l lsis de la poslci6n 

que considera, por una parte, a las cuotas como contribuciones que consti

tuyen un salarlo socializado o solidarizado y, por otra parte, la poslci6n 

que las considera como contribuciones parafiscales, ya que dicha tesis caraE_ 

terlzan la verdadera naturaleza de las cuotas obrero patronales. ésto es, -

los impuestos, derechos, aprovechamientos e impuestos especiales tienen -

como fin primordial cubrir el gasto pObl leo para que por medlo de éste se 

otorguen los servicios necesarios a la comunidad sin distinción, en cambio 

las cuotas obrero patronales tienen como fin principal el sostenimiento del 

organismo denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Apoyado en todo lo anterior, y en la necesidad de que 

cobren plena autonomta las aportaciones de seguridad social 1 es menester 

hacer a un lado los términos fiscales Implantados a las multicltadas cuo

tas. En efecto. eliminando el llamado 11 crédito fiscal 11 las aportaciones de 

seguridad social, sertan 11 cuotas parafiscales". ya que seguirtan fines 

paralelos a los fiscales pero canalizados y administrados por una entidad 



independiente al Estado y con una finalidad determinada, ésto es, el otor

gamiento de los seguros sociales en la forma y términos establecidos en la 

ley respectiva. Contando las citadas cuotas paraflscaies con las slguien-. 

tes caracterlsticas: 

1.- Obligatorios y unilaterales; ésto es, fijados por el 

Estado y cuyo cumpl i.miento debe ser imperativo para aquel los que encuadren 

dentro de la hipOtesis legal. 

2.- Oesttnadas a sostener los seguros sociales otorgadas 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social; dicho destino ser~ el princi

pal y Gnico conducto por donde se canalicen estos recursos. 

3.- Representa un aumento al salario de los trabajadores, 

ésto es, aumentan su capacidad económica con et otorgamiento de los seguros 

sociales. 

4.- Su ex\gibllidad nace, en la mayorla de los casos, de 

una relación laboral. es debido a ésto que su naturaJeza constitucional -

debe considerarse incluida dentro de ~mbito laboral. 

Estas caracterfsticas no son respuestas hipotéticas. 

sino que son la verdadera naturaleza de las cuotas, que se extraen de los 

elementos intrtnsecos de éstas mismas surgidos de la experiencia y el trato 

que se les ha dado a través de los a~os. 

Ahora blen, con estos caracteres propios y la importancia 

que deben seguir consenando las cuotas, representan, junto con el propio 

organismo que las recauda, 1Jna de la.s instituciones que son el fiel reflejo 

de los logros conseguidos por la Revolución Mexicana. 



Remitiéndome ahora al mencionado organismo hé de afirmar 

que al establecerse Ja categorla de aportaciones paraflscales, es conse

cuencia inmediata que a dicha Institución se Je atribuya Ja cal !dad de 

ºorganismo parafJscal", eliminándose asf el conflicto surgido a rafz de la 

dtcotom!a que este organismo posee, teniendo las siguientes caracterlsticas: 

1 • - Creada por manda to de 1 ey. 

2.- Recaudadora de aportaciones paraflscales. 

3.- Dotada de plena autonomla y patrimonio propio para -

administrar Jos seguros sociales a su encargo. 

4.- Tiene órganos de gobierno para programar, planear, -

administrar y destinar sus recursos de tal manera que abarque a m~s mexica

nos cada dta y otorgue mejores servicios. 

5.- Esta dotada de la calidad de "autoridad 11
, para que de 

esta manera haga cumplir forzosamente el pago de las aportaciones paraffsc~ 

les, as! como para revisar, a través de auditorias, el pago puntual de -

dichas aportaciones. 

6.- Por sus caracterfsticas técnicas y especial izadas, 

cumplen con el fin especifico y determinado de la seguridad social, .median

te los seguros sociales contenidos en su ley respectiva. 

Ahora bien, estas facultades deben de ser ejercidas dentro 

de un marco legal previamente establecido, ésto es, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, surge en un sistema juridico anteriormente estable~ido. 

Juego entonces, debe de restringirse a Jos principios jurfdicos y a la dis

tribución de competencias de tal modo que sus actuaciones se realicen con 

la legalidad que el Derecho Positivo Mexicano exige. 



Lo anterior es referente a sus actuaciones como autoridad 

recaudadora de aportaciones, y el hecho de crear organismos que afecten -

los derechos de los gobernados. Dicha Institución de acuerdo a las facult~ 

des contenidas en su ley, puede dar nacimiento a sus dependencias y crear 

reglamentos, pero dentro del marco legal correspondiente, ésto es, dicha -

facultad estarA encaminada a la Administración y el otorgamiento de los -

seguros sociales ya que las dependencias que se establezcan para dar un 

mejor servicio o ampliar los ya existentes, y los reglamentos para que el 

personal administrativo, técnico y profesional. mejoren o amplien la cali

dad del servicio a que estan obligados, deben seguir un fin común, este es 

el otorgamiento eficaz de los seguros sociales contenidos en su ley respes 

tlva, ya que es de explorado derecho que toda dependencia o reglamento que 

afecte la esfera jurldica de los gobernados escapa de sus facultades, toda 

vez que por mandato constitucional dicha atribución esta conferida expres~ 

mente al Presidente de la República, luego entonces es necesidad primaria 

el respetar este imperativo contenido en nuestra Carta Magna 1 para que de!!_ 

tro de este marco de legal ldad, sus actuaciones se real icen de conformidad 

con el Derecho Positivo Mexicano. 
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