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INTRODUCCION 

Ha sido necesidad vital para el hombre trabajar, para conseguir 

los satisfactorias indispensables para su subsistencia, con él la 

inseguridad propia en el desempefio de las diversas actividades, y la 

eminente necesidad de darle una proteccién al trabajador que vive 

de su fuerza de trabajo. 

Durante las primitivas relaciones obrero patronales, no se le 

daba importancia a los riesgos de trabajo, ni a la seguridad social que 

demandaba el trabajador, por que estos no se tomaba como 

responsabilidad del patrén y ademas por |a acentuada explotacién de 

la que era presa, por parte del capitalista al que ofrecia su mano de 

obra. 

Por el gran acontecimiento histdérico denominado revolucién 

industrial, iniciada en Inglaterra, se marca la pauta para dar 

comienzo a que la sociedad laboral formara conciencia en los 

capitalistas, de la importancia que tenia la seguridad social, y la 

trascendencia que podria el no tener asegurado un futuro para si y 

su familia que dependia solo de su fuerza de trabajo y la 

remuneracién que esto implicaba para subsistir y que iba al dia 

gastando lo poco que recibia por ello, dejandolo desprotegido en un 

futuro, la despreocupacién que existia por parte de las autoridades 

responsables, de llevar acabo las acciones de seguridad social para 

mejorar la vida de la poblacién, eran eminentes.



  

Para tener una visién més clara que emprende el hombre por 

lograr su bienestar nos remontaremos a un pasado que sirve de base 

a las normas ya establecidas, pero que es sin duda el soporte de toda 

una lucha por alcanzar sus metas, abarcaremos esos problemas de 

seguridad social, y de como la clase trabajadora fue buscando 

solucionarlos con el transcurso del tiempo; comenzaremos dando un 

bosquejo histérico sobre si se dio esta seguridad social, tan anhelada, 

en el mundo, hablaremos asi mismo, de los antecedentes histéricos 

registrados en Europa, como lo fue la revolucién industrial, las 

sociedades mutualistas, las primeras legislaciones que surgieron 

sobre seguridad social, etc., nos remontaremos, posteriormente a los 

antecedentes que de la misma se dieron en América, y por ende en 

nuestro pais, que es la que nos interesa en este estudio. 

Hoy en dia han surgido importantes cambios en seguridad social 

en nuestro pais, por ello analizaremos las principales leyes sociales y 

reglamentarias en la materia, asi como los organismos creados por el 

gobierno, para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano, que en 
principio cubre las exigencias de su tiempo, pero que poco a poco se 

han estancando hasta volverse obsoletas. 

Finalmente hablaremos de las reformas hechas a la ley del 

seguro social, donde se encuentra un nuevo sistema de ahorros para 

el retiro, el cual es un gran paso en la prestacién de salud en México, 

que el trabajador espera que funcione. Y que nosotros también 

esperamos, que eso ocurra. 

"Por eminentes que sean las cualidades intelectuales de un 

pueblo, si la fuerza moral, la energia, ia perseverancia le falta, jamas



podra prosperar, pero esto no prueba mas que la fuerza existe, la 

fuerza necesaria para luchar y conseguir una vida digna, apropiada 

para su calidad de ser humano, no es el miedo el que lo detiene para 

lograr sus fines si no la ignorancia de lo que el derecho es en 

realidad, la falta de sentido comtin juridico es su unidad y en su 

totalidad



  

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 



  

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Desde sus antecedentes histéricos, hasta nuestros dias el 

hombre ha evolucionado y revolucionado su entorno social, ha sido 

capaz de modificar substantivamente todo su universo y de 

dimencionar efectivamente su propia existencia. Conoce lo limitado 

de sus facultades y la grandeza de sus necesidades, por lo tanto, 

siempre esta en la terna busqueda de lo diferente, de lo cambiante, 

de las mejoras y de fa perfeccién. 

Dentro de esta constante btisqueda se da cuenta que la 

necesidad de asegurar su vida futura es inherente, desde su origen, 

es menester protegerse frente al medio que vive, esta necesidad de 

proteccién para si mismo, la hace extensiva para los suyos, su familia, 

su comunidad y su pais. 

Se protege en su persona, en sus bienes y contra las 

consecuencias econémicas dafinas por las posibles pérdidas que le 

produzcan los riesgos que le rodean y amenazan. 

Asi, atraves de diferentes caminos, va a buscar la suplencia de 

la incertidumbre, de lo desconocido, de /o porvenir, obligandolo a ir 

creando y formando con el tiempo formas de disminuir, anular o 

transferir esas incertidumbres.



CAPITULO PRIMERO 

1.1. Cajas populares en alemania. 

Las variadas exigencias que habian nacido con ei siglo y los 

cambios modernos que se vivian y que sufria el pueblo, en el cual se 

intentaba encontrar la fuerza y el apoyo, en un momento dado contra 

fenédmenos que por el mornento dado se podian prever y otras mas 

que se tenjan por previstas. 

Surge entonces de la necesidad del pueblo, un medio de poder 

prevenir en un futuro la falta de solvencia econdémica, y nacen las 

Sociedades Cooperativas (Cajas Populares). 

Este Cooperativismo tiene su origen en Alemania hacia el atio 

de 1840, cuando Frederik Raiffeisen (1816- 1888), predicara y puso 

en marcha su idea de que el pueblo mismno debia crear sus fuentes de 

crédito reuniendo sus pequefios ahorros. 

Algo similar sucede en Londres, Inglaterra cuando afios mas 

tarde un grupo de 28 personas deciden unir sus pocos recursos 

econémicos y sus grandes esfuerzos durante todo un afio, para poder 

rentar asiun local y surtirlo con mercancias, solo las indispensables, 

para asi formar ia primera tienda Cooperativa. 

Esta cooperativa de consumo incipiente tuvo una 

trascendencia vital para el movimiento cooperativista, ya que de esos 

estatutos emergen los principios de las cajas populares, conocidos 
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como los principios de Roschdale y son fuente de inspiracién del 

cooperativismo internacional. 

Estos sistemas de ahorro individual le proporciona una 

seguridad econémica futura al individuo. 

Posteriormente los sequros sociales aparecen a fines del siglo 

XIX en Alemania, Francia e Inglaterra, con cardcter de sistema 

obligatorio, ya que imponian cargas monetarias para los patrones y 

para el gobierno, el trabajador solo estaba obligado a tener una 

pequefia participacién, que consistia en una minima cantidad de su 

salaria aportada para ello. Con esto el trabajador lograba una vida 

mds estable en caso imprevisto, y de daba una tranquilidad 

familiar, y futura al tener su vejes garantizada, o por imposibilidad 

de poder realizar un trabajo para poder subsistir. 

1.1.2. Las sociedades mutualistas. 

Las demandas esenciales del hombre no han 
tenido siempre jas mismas respuestas. En principio el hombre 

resolvia sus problemas como mejor consideraba; sin embargo este 

sistema rudimentario debid complicarse cuando la vida en comun 

se hizo mds compleja. 

El sistema primeramente adoptado por el hombre para 

prestarse ayuda en comin entre los miembros de la 
colectividad, fue conocido por el nombre de mutualismo.



  

Posteriormente el rudimentario mutualismo se hizo 

insuficiente, surgiendo asi, nuevas formas de atenciones a los 

problemas sociales: la claridad, la beneficencia, |a asistencia, la 

previsién social del trabajo, y los seguros sociales antes de 

llegar a ta seguridad social propiamente. 

Cada uno de estos sistemas o formas que fueron 

adeptadores en la solucién de problemas sociales, nacen con la 

experiencia y siempre con la finalidad de encontrar una nueva 

alternativa que supere las desventajas de la anterior, de aqui 

que laseguridad social en la actualidad, conserve aspectos que 

sirvieron de sustentos de sistemas anteriores, coexistiendo de 

tal forma que permitan su adecuacién a las necesidades sociales, 

cambiantes por naturaleza. 

Conviene entonces, hacer una remembranza de como de manera 

paulatina fueron entrando algunos sistemas por otros que 

presentaron mayores ventajas sobre los anteriores. 

Asi mismo el mutualismo como sistema original, existia ya en 

Grecia, y con mayor razén en Roma. En ambos pueblos, los grupos 

que Ola practicaban, tenian a su cargo el honroso entierro de sus 

miembros, motivo por el cual se les conocia como "“sociedades 

Funerarias" a estos arupos, 

Mds tarde, durante !a edad media, el mutualismo fue practicado 

también por cofradias, co-fraternidades, gremios, etcétera. Desde 

luego con ciertas modalidades que fueron agregdndose al sistema 

mutualista originalmente concebido. 

   



  

Fue precisamente el "Seguro", el aspecto que viene a 

trasformar |a practica y que revoluciona al mismo tiernpo todo |o que 

en teoria existia sobre el mutualismo. 

En efecto como lo asigna Ramos Alvarezil, especialista en la 

materia " Ciertos registros de viajes de naves, de caravanas y de 

otros auxiliares de cambio permitian predecir con mucha 

aproximacién quienes o en que proporcién llegaria a su destino; esto 

es suministrar mediante el cdlculo la probabilidad de un buen o mal 

éxito. A cambio de ese margen amplio de incertidumbre, los 

proveedores de esa técnica de calculo dieron la certidumbre de un 

dafio proporcionalmente muy pequefio consistente el] pago de una 

cantidad tnica periddica de dinero para formar un fondo comtn 

manejado por la mutualidad, de lo que se tomaba lo necesario para 

pagar el dafio sufrido en la medida en que hubiese sido tasada de ante 

mano." *4 

A esa cantidad minima, Unica y periddica se llamo la prima. La 

cantidad en que se estimaba previamente el dafio econdmico que se 

podia sufrir se le llamo interés asegurable y a la suma pactada como 

indemnizaci6n era el beneficio, de tal manera. Que el beneficiario era 

la persona que debia de recibirla, pudiendo ser quién solicitaba la 

proteccién, o ser persona distinta. Al administrador del fondo o al 

aceptante del pacto se le llamaba portador. 

La causa el posible daffo era el riesgo que se corria. La 

materializacién o realizacién del riesgo fue el siniestro. Los 

asegurados podian ser tanto cosas como personas, estas ultimas por 

la integridad corporal o su salud, constituyendo si; Seguros de vida, 

de invalidez, de enfermedad, etcétera, Y mds cuanto a las cosas, por 

el interés econédmico de los objetos o de las acciones humanas dando



  

origen a: seguros de incendio, de dafios, etcétera. El documento en 

que sé hacia constar jos términos del pacto, se denominé pdliza. 

El seguro constituyé un proceso de canalizacién o de difusion 

del peso del riesgo de cada uno, a todas Jas personas que integraban 

el grupo o que contribuian. 

Con lo anterior la humanidad logra un éxito considerable al 

convertir en previsible en forzoso, en comprensible lo fatal. 

Poco a poco los comerciantes fueron constituyendo a los 

administradores del fondo comtin, ya que ofrecian ventajas 

considerables en cuanto a la prontitud de ofrecer sus servicios y al 

aportar su capital formando " Sociedades Sustitutas", Impusieron a 

la prima natural los respectivos cargos por administracién, por 

desviaciones estadisticas, por cotdstrofes y por el interés legitimo 

que deberia devengor el capital. 

Es bastante discutible que si con el surgimiento de estas “ 

Sociedades Sustitutas se perdié el espiritu del mutualismo, pero lo 

que si es cierto es la forma o la idea de |a accidn concatenada o 

inteligente de los hombres para colaborar todos e indemnizar los 

siniestros de los miembros del grupo. 

Las variadas exigencias humanas hicieron brotar tipos 

cooperacionales como los de fondo de previsién mutua que a 

diferencia de sus antiguas asociaciones humanas las " sociedades 

Funerarias" se |lamaban ya cajas de ahorro, cajas de previsién, 

fondos de auxilio, y no estaban denominadas por un sentido de 

ultrarumba, sino por un sentido incipiente pero febril de mantener su



  

10 

vida productiva, indemne, fraternal, unidos por su desgracia comin, 

por sus aspiraciones comunes y también por un ingreso raquitico. 

En esas cajas y fondos sus integrantes encontraban la fuerza 

y apoyo para luchar contra fenédmenos que nadie sofié ni sintio con 

tanta crudeza como fueron: El desplazamiento del hombre por la 

maquina, el hacinamiento de hombres en las ciudades nacientes, la 

revolucién industrial, en suma, Esas cajas o fondos humanitarios 

fueron una forma mixta de seguro por cesantia para los casos de 

huelga o boicot. 

Tenemos diferentes tipos de mutualismo de tipo cooperacional 

la explotacién comtin de la tierra y del cambio, esta ultima al sustituir 

al comerciante en las de consumo, al patrén en las de produccién y al 

banquero en las de crédito. 
Posteriormente el advenimiento del cristianismo, se propagé la 

idea de la caida desenvolviéndose junto con el mutualismo ja caridad, 

solo que como es una virtud que muy pocos estaban dispuestos a 

ejercitarla se manifestaba como un acto de benevolencia que quedaba 

la voluntad del dador, era unilateral y esporddico, no respondia a un 

sistema definido, pues el monto, la clase del beneficio y la eleccién 

de! beneficiario eran decididos por el donador, quien no tenia 

obligacién de ayudar ni derecho de exigir algo a cambio. El mote de 

"limosnero “ que se les dio a quienes recibian "por caridad " o "por 

amor de Dios" creo cierta renuencia ptiblica a implantar de manera 

general esa forma de auxilio al prdjimo. 

La beneficencia vino a reunir a particulares organizados que 

querian hacer caridad, en tal forma que no ofendiesen a quienes la 

recibian.
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Cuando el estado toma bajo sé responsabilidad el auxilio y 

proteccién de los desvalidos, entonces esa accidn piiblica se denomina 

"asistencia’. Esto sucedié en consecuencia a que ja accidn de los 

benefactores ya no daba los resultados deseados y 

consecuentemente no resolvia el problema, 

1.2. La revolucién industrial. 

Inicia en Inglaterra en el Siglo XVIII, represento 

fundamentalmente, la liberacién del trabajo muscular del hombre, 

comienza la produccién en masas y por medios mecénicos, que le 

darian satisfactores por millones, y caracterizarian nuestra época, *2 

El desempefio del trabajo en las grandes fabricas en ocasiones le 

producian lesiones o los dejaba inavalidos, sin condiciones para seguir 
realizando el trabajo, y los cudles se veian en la necesidad de recurrir 

a la caridad publica, cuando no eran atendidos por sus propios 

gremios o corporaciones de oficio. 

Con el crecimiento de la Industria crece la poblacién obrera en 

una sociedad que no se encuentra preparada para el estallido del 

progreso, se agudizan los problemas de! desempleo y subempleo, la 

busqueda de medios e instrumentos que permita afrontar fa 

seguridad que hace mds apremiante. 

Fuera de la asistencia se consideraba a quienes recibian un 

salario, no obstante que |a presencia de ia maquina y el avance del 

Industrialismo, hacian de su medio de vida él mas expuesto a los 
riesgos. De esta forma se dejaba a un lado a un grupo con graves 

exigencias humanas y con plena conciencia de a solidaridad y la 
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fuerza de los males comunes: La fdbrica. Se pensd igualmente que 

los duefios de laos fdbricos podian dar auxilio al trabajador que 

laboraban parc ellos y partiendo de esas ideas se responsabilizaba al 

patrén por los infortunios de hombres, mujeres ‘y nifios que 

trabajaban para él, Fue la previsién social del trabajo. 

Los medios de seguridad y la previsién de accidentes no surgen 

con estructura coherente hasta que la revolucién Industrial alcanzé 

toda su expansién en los distintos aspectos; siendo inevitable que por 

los medios mecdnicos y las fuerzas propulsoras, asi por las 

instalaciones de diversas y complejas indoles, hasta entonces no pudo 

pensarse en la necesidad de proteger a esa masa de trabajadores 

incorporados a una actividad que exigia un constante tributo de 

vidas, de lesiones, de padecimientos fisicos y psiquicos. 

Por lo que el problema no tenia la importancia que en el siglo 

XIX habria de experimentar. 

La preocupacién e investigacidn sobre las medidas que debian 

tomarse en la seguridad y previsidén y asistencia al trabajador, solo 

inicia cuando la Revolucién Industrial completa su desarrollo, cuando 

el maquinismo cobra una elevada cantidad de victimas, sin detenerse 

en medio ni analizar las contingencias para los obreros, en un 

principio relevados por sin mas, cuando sufrian algtin percance. 

Esa forma de auxilio, que era una obligacién que nacia de la ley o 
por virtud de un contrato, se fue expandiendo poco a poco en tres 

aspectos fundamentales
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A). - Se extendié a otros infortunios distintos de los llamados 

riesgos de trabajo" 

B). - Se amplié los beneficios relativos a cada infortunio. 

C). - Se cubrieron en ciertos casos a los familiares del trabajados o 

a quienes dependian econédmicamente de él, es decir, se amplid la 

cobertura de nuevos sujetos, 

Los paises del norte de Europa, fueron estableciendo diversas 

legislaciones distintas a asistir a los desamparados privados que 

tenian un cardcter eminente lucrative y mds tarde se constituyeron 

en sociedades de ayuda mutua que Unicamente prestaban atencion 

médica, 

Al crearse las cajas municipales de enfermedad se amplié la 

contribucién obligatoria de los trabajadores, con !o que se da el 

nacimiento del principio moderno del seguro  obligatorio, 

correspondienté a los alemanes la primera legislacién sobre este 

aspecto. 

Durante el gobierno de Bismark, se expiden las primeras leyes 

de autentica seguridad Social: el 13 de julio de 1833 aparece la ley 

del seguro social obligatorio: e| 6 de julio de 1884 entra en vigor la 

ley sobre el seguro de accidentes de trabajo de los obreros y 

empleados de empresas industriales: y 5 afios después, en 1889 se 

crea e| seguro obligatorio de Invalidez y Vejez.
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A partir de entonces el panorama de la seguridad social se ha 

clarificado en términos generales en las diversas latitudes y sistemas 

econémicos, politicos y sociales, paulatinamente se le fue, concediendo 

enormes beneficios al trabajador. 

1.3. La industrializaci6n en América. 

El fenédmeno de la Revolucién Industrial en Europa tuvo 

contrapartida en, América, lo cual se produjo en un ritmo acelerado, 

en igual forma que en Gran Bretafia. 

La mdquina desplazd répidamente !a débil fatiga, fuerza 
muscular del hombre y de los animales, y permitid que el hombre 

hiciera muchas cosas que no podia hacer solo con sus musculos. 

Transformé el modo de vida anterior en el aspecto politica y 

econémico, pero surgieron nuevos problemas, 

Los Estados Unidos se estaban convirtiendo rapidamente en un 

pais Industrializado, Ya en 1880, casi Ja cuarta parte de la 

poblacién se estaba trasladando a Jas ciudades en busca de una 

oportunidad en las grandes fdbricas. 

La industrializacién comenzd, a extenderse por todo el 

continente paulatinamente, encajaba muy bien con “el nuevo sistema 

Americano" la gran demanda de los articulos manufacturados la 

produccién en serie se extendié con gran éxito por todos los rincones 

del pais, la aceptacién de los productos hacia que las industrias 
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crecieran considerablemente, pero no todo fue progreso y 

bienestar, ya que desgraciadamente se dieron abusos, tales como |a 

explotacién del trabajador y sobretodo la de los nifios, ya que se les 

daban salarios muy bajos por su trabajo. 

El auge en el proceso de industrializacién hacia la segunda mitad 
de! siglo XIX, trajo consigo un incipiente proletariado industrial, que 

lentamente comenzé a organizarse, Desde nuestro particular punto 

de vista, aqui se centran los origenes del movimiento obrero 

mexicano, 

La economia de los paises americanos era atin esencialmente 
agricola, pero en proceso de crecimiento en dreas cémo la industria 

textil; la mineria; la expansidn de vias de comunicacién, especialmente 

ferroviarias, 

Este es el contexto de donde surgen las asociaciones que se 

reunian para obtener beneficios comunes. Debido a que no habia 

instituciones de servicio social ni asistencia médica los propios 

trabajadores tentan que pagar los servicios de salud por su cuenta. 

1.4. La Incertidumbre de! Trabajador. 

Al estallar la Revolucién Industrial, se inicia un periodo de 

grandes cambios, surge Ja clase obrera, y con ella la sensacién de 

incertidumbre del trabajador por un futuro incierto, e| cual depende 

tinicamente de la labor que desempefia dentro de la industria en fa 

que laboray de su fuerza de trabajo.



  

La evolucién del derecho obrero puede decirse que se dio a 

mediados de| siglo pasado, cuando los trabajadores vivian en 

condiciones infrahumanas. 

Carlos Marx describe lo siguiente: 

"Que en la parte de la poblacién ocupada en Ja fabricacién de 
encajes, imperaba un grado de sufrimiento, y_privaciones, 

desconocidos por el resto del mundo civilizad. Nifios de 9 affos los 

cuales eran arrancados de sus sucios lechos a los dos o tres de la 

mariana, obligados a trabajar para obtener una escueta subsistencia 

hasta altas horas de Ia noche, por una miserable remuneracidn, no 

teniendo hora para comer solo algunas veces 1/2 hora para 

hacerlo."*3 

La manufactura de los obreros de fésforos gozaban de pésimas 
condiciones, a causa de las desagradables e insanas de las mismas, 

en la cual solo se dedicaban la parte mas desamparada de la clase 

obrera, las viudas “muertas de hambre", nifios desamparados, 

abandonados, y sin ninglin recurso de subsistencia. 

La atmésfera en las fabricas de hilos era tan desagradable, las 

materias primas que se utilizaban para la fabricacién del mismo, 

llenaba en ambiente de nubes de polvo de lino lo cual, atacaba los 

ojos, la nariz, la boca. El trabajo requeria gran destreza y una 

incansable atencion. 
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El trabajador vivia en contante desgaste fisico sin que esto 

significara nada para el patrén, estos envejecian prematuramente y 

su vida se acortaba, 

Las enfermedades contraidas por el trabajador y los riesgos de 

trabajo existentes en el desempefio de sus labores, creaba una 

incertidumbre al trabajador, que solo dependia de su fuerza de 

trabajo para seguirlo realizando sin que a la larga le diera ninguna 

garantia de subsistencia, la angustiosa miseria la agudizaba, luchaba 

en vano por salir de la estrechez en que vivia, afligido por su 

angustiosa situacién, vivia con grandisima dificultad y se resistia a 

sobrellevar por mas tiempo tan duro yugo. 

“Estos son los motivos para la creacién de las docenas de 

asociaciones mutualistas cooperativas de socorro mutuo, que 

proliferaron después de la segunda mitad del siglo pasado (siglo 

XIX)." *4, 

De lo anterior se desprende que analizando el proceso histdrico 
de la inseguridad que sufre el hombre trabajador dentro de las 

fabricas, estos torndéndese cada vez mds dificil, por la misma 

inseguridad que tenian los trabajadores en la prestacién de su mano 

de obra o sus servicios, a medida que se mecanizaban mas los 

centros de trabajo. 

Asi emparejada la investigacién de la maquina, se empezd a 
estudiar la manera de prevenir al hombre trabajador, para enfrentar 

las contingencias que pudiera traerle e| desempefio de su trabajo, 

ddéndole seguridad, y dejando atrés la incertidumbre a un futuro 

incierto. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS EN EUROPA. 

2.1. - LAS PRIMERAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN EUROPA. 

El origen mds remoto de lo que ahora son los Seguros Sociales 

se encuentran en jos albores del imperio Romano, los Collegia 

Teniorum, luego en las asociaciones que mediante el pago que hacian 

sus socios de una cuota o prima mensuales, en caso de muerte se le 

abonaba a sus familiares una cantidad para el sepelio. En la edad 

media con el surgimiento de los gremios se establece el seguro de 

enterramiento y para los casos de enfermedad. 

No obstante el desarrollo alcanzado por las antiguas culturas de 

oriente y occidente los mds recientes antecedentes de lo que 
actualmente llamamos seguridad social, se localiza a partir de la Edad 

media y el Renacimiento. 

En efecto las llamadas "Gildas y Cholas, son los primeros 

intentos que proporcionan a los agremiados proteccién mutua 

mediante asistencia en caso de enfermedad, muerte, orfandad, 

viudez o total desamparo. 
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El Estado Veneciano se preocupo por aplicar medidas de 

seguridad social en relacién con la higiene de {a poblacidn, con la 

prevencién de accidentes de trabajo y se prevé la fundacién de 

Hospicios, aparecen también ordenes medicas de religiosos que 

prestan asistencia a los menesterosos con la intensificacién del 

comercio a través de los mares, nace el seguro maritimo que se 

establece mediante el pago de una cuota fijay que tiene por objeto la 

cobertura de un riesgo singular: La fuga de esclavos. 

Durante el siglo XVI se fundan las hermandades de socorro y 
los primeros Montepios y no es sino hasta el siglo XVIII, con el 

nacimiento del sistema capitalista, en que empieza a tomar cuerpo la 

seguridad social. El sistema inicial nace y se desarrolla con el 

proletariado industrial a principios del siglo XIX, tras la experiencia 

de la revolucién Francesa toma fuerza definitiva. 

Los grandes cambios que trae la revolucién industrial, se 

agudizan, la inseguridad crece en la clase obrera, los paises Europeos 

del Norte, fueron estableciendo legislaciones para dar asistencia a la 
clase mas desprotegida, llamadas de caridad, posteriormente surgen 

las instituciones de Seguros, que en principio tiene un cardcter 

lucrativo y més tarde se constituyen en sociedades de ayuda mutua, 

pero solo proporcionaban asistencia medica. 

Posteriormente se crean las cajas municipales, las cuales dan 

base al principio moderno del seguro obligatorio, los cuales se les 

atribuyen a los Alemanes.
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El 13 de julio de 1833, durante el gobierno de Bismarck, aparece 

la Ley del Seguro Social obligatorio de enfermedad, el 06 de Julio de 

1884 entra en vigor la ley sobre accidentes de trabajo de los obreros 

y empleados de empresas Industriales, y posteriormente, cinco afios 

después, en 1889, se crea el seguro obligatorio de vejez e invalidez. 

2.2 LA TEORIA DE ENGELS. 

Frederich Engels, compafiero y amigo de Carlos Marx, nacido en 

Alemania, en 1820, desde muy joven comenzé su preocupacidn, 

mediante la observacién que hacia de su pueblo, de las miserables 

condiciones en las que se encontraban los trabajadores. 

Para entender a Hegel empezaremos hablar desde la cumbre 

que el mismo se coloca, comienza diciendo que todo cuanto existe es 

parte de lo absoluto, “ Cualquier ente individual que percibamos 

sensible e intelectual, no es otra cosa sino un momento a fase de la 

evolucién del absoluto". 

Todo comienza de la evolucién de del desarrollo de la idea y asi 

es como se produce a un el mundo material, el producto supremo de 

esta evolucién es el hombre, en donde toma conciencia de si mismo, 

idea que evoluciona, 

Posiblemente la teoria mds famosa de Hegel es la Dialéctica, 

que debe de entenderse coma la Ley Universal del Venir, e, inclusive, 

como el mismo proceso del cambio. Lo mds importante de este 

proceso es que la evolucién se concibe, no como dejar o darle la 
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espalda al pasado, si no como una ascensién en donde el mismo pasado 

toma parte de un nivel superior. Lo mismo queda explicado en él 

termino alemdan Aufheben, que significa “superacién”. *1 

En la Obra mds completa de Hegel sobre la fenomenologia y la 

Alineacién nos dice que la conciencia (ser para si) se alinea, sequin 

Hegel, cuando capta su objeto (ser en si). Entonces una etapa 

posterior, por medio de la reflexién la conciencia se recupera asi 

misma, y logra la sintesis del Ser- en si- por que si. *2 

Las ideas revolucionarias habian llenado su vida de ideas, 

comenzé a visualizar una mejor vida para los trabajadores y comenzd 

a escribir en contra del orden econdémico y social que imperaba en su 

época, 

Muchos de los logros de Marx se deben a este personaje, ya que 

su contribucién intelectual, moral y monetaria, Marx no hubiese 

podido realizar su tarea, en medio de las grandes dificultades que 

nacen de la revolucién. 

Engels y Marx unieron sus teoria para poder lograr asi el suefio 

al que ambos aspiraban, se integran de una manera, para llevar el 

material ideoldgico al planteamiento politico. 

2.3. LA TEORIA DE MARX. 

Carlos Marx, nace en Tréveris, escribid su obra més importante, 

El capital en 1867. El ser humano busca la_ satisfaccién de sus 

   



  

necesidades primarias para aspirar a bienes que no son tan 

indispensables para él y que trasciende la esfera material. 

Actualmente el régimen de produccién se basa en un respeto de 

la sociedad privada, pero antiguamente se consideraba como un 

atributo sin limitacién. Alguna y su uso que daba al arbitrio del mismo 

propietario, se descuidaban otro aspecto muy importante que intuye 

lo que llamamos “ funcién social", se vivid una sociedad totalmente 

individualista que lesionaban los derechos ajenos. 

Marx sobre la base de esto pensd que la unica solucién seria 

negar tajantemente el derecho a la propiedad privada para los medios 

de produccién. 

Para él, el hombre trabajador, habia perdido su individualidad y 

libertada y se entregaba a otro hombre para el cual trabajaba y 

cuyos frutos de su trabajo le pertenecian en forma total, segtin su 

teorta, al trabajador mismo. “ Los obreros no tienen nada que perder 

excepto sus cadenas, Tienen un mundo por ganar, trabajadores del 

mundo: Unis"* 

La evolucién de la masa proletariada, deberta de llegar a una 
conclusién, mediante una evolucidn histérica, —_ prevista 

dialécticamente, de encontrarse pobre totalmente el trabajador, 

para dejar asi de poder ser victima de la explotacidn que el duefio de| 

capital venia ejerciendo sobre su trabajo, al que convertia en 

mercancia y compraba, pero quedando en la plusvalia, e| cual 

aumentaba su propio capital; liberdndose asi el trabajador de fa 

esclavitud que surgia del naciente cambio maquinista individualista, *3 

   



"E] comunismo es la abolicién de la propiedad privada", escribié 

Marx, sostuvo que bajo el régimen comunista todo perteneceria a la 

comunidad y los bienes se compartirian equitativamente. Su intento 

de llevar a la politica revolucionaria a la prdctica, la organizacién de la 

primera Internacional socialista (de 1866 a 1874) fue un fracaso, Sin 

embargo la creencia de una sociedad comunista libre de Injusticias se 

mantuvo viva después de su muerte. *4 

2.4 EL SOCIALISMO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Corno reaccién en contra del liberalismo aparece el Socialismo. 

El crecimiento de las masas obreras, sa industrializacién creciente 

en las ciudades, las exigencias de servicios publicos, la enorme 

produccién, los gastos excesivos que tiene el estado en la creacidn de 

estos servicios traen como consecuencia que los impuestos aumenten 

y que en consecuencia se reduzca e| poder adquisitivo del dinero, asi 
surge el juego de la oferta y de la demanda de brazos de trabajo el 

cual envilecen los salarios, *5 

El socialismmo busca cubrir todas las necesidades que la sociedad 

requiere de una manera igualitaria para todos sin distincién, le daa la 

propiedad un cardcter comunitario, donde el pueblo es duefio los 

bienes de produccién, dejando de existir la propiedad privada. 

La seguridad social en el socialismo se da no de una manera, 

comparada con el |iberalismo sino de manera cultural infundida ya 
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con el tiempo dentro de la sociedad, que se fija en objetivos para 

alcanzar y que el estado le ayuda a conseguir hasta donde debe ser 

propia y marca la ley como norma general para ello. 

No se podria decir que la seguridad social en el Socialismo es 

deficiente ya que las exigencias que tiene el] pueblo, solo son las que 

el mismo estado le crea, y él visualiza de manera cultural. 

La seguridad social en la antigua U.R.S.S. abarcaba casi todos 

los aspectos de la existencia del hombre, desde su nacimiento hasta 

la ancianidad, la seguridad social corria por entero a cargo del 

estado. El obrero socialista no tiene por que asegurarse contra el 

desempleo del que le ha librado siempre y para siempre, el sistema 

socialista de economia que garantiza e| desempleo. 

No tiene necesidad del seguro de invalidez o enfermedad, pues 

su sistema socialista garantiza la asistencia médica gratuita y una 

vejez tranquila para todos los trabajadores. Para ello una de las 
principales funciones de los seguros socialistas, es de crear las 

mejores condiciones para el fortalecimiento de la salud del hombre y 

para un buen descanso de los ciudadanos. 

De los fondos del Seguro Social se conceden subsidios a los 

obreros y empleados por incapacidad temporal para e! trabajo, 

subsidio a las mujeres por embarazo y parto, o por el nacimiento de 

un hijo y otros tipos de ayuda econdémica que elevan su bienestar. 

   



El Estado destina grandes sumas para el Seguro Social y 

buscan se invierta del mejor modo, por lo que los encargados de esta 

gestion, del seguro social, se le encarga a los sindicatos que tienen 

trato directo con los trabajadores, y por ende saben de las carencias 

que pudiera haber en alguno de los servicios que se les prestan. 

Los seguros estdén bajo el] monopolio del Estado Socialista y 

sobre esta base han funcionado.
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CAPITULO TERCERO 

ANTECEDENTES DEL DERECHO SOCIAL EN LA COLONIA. 

En México encontramos en la época prehispdnica un indicio de 

seguridad social entre nuestros antepasados, {a existencia de 

nuestros antecedentes habrd de imprimir a nuestro sistema de 

seguridad social, un sello particular que actualmente es modelo 

universal ejemplo, efectivamente las caracteristicas de una politica 

de proteccién a las clases desvalidas en este periodo sin que se haya 

construido un modelo acabado de seguridad social, demuestra la 

preocupacién el interés y la existencia de algunas instituciones 

impacientes encargadas de aplicarlo, Moctezuma considero como un 

deber de Estado, mirar por los ancianos e impedidos y construyo el 

Cahucan hospital y hospicio. 

Se ha podido descubrir cada uno de los grandes palacios, se 

mando recoger a todos aquellos enfermos incapaces de servir al 

estado, para que fueran atendidos por separado, hubo también en 

cuanto se refiere a las medidas para proteger al pueblo en el 

momento de carestia y de escasez, de alimentos, los almacenes del 

Estado {lamados Petracalli o Petracaico, conde se almacenaban las 

cosechas de |a tierra, en donde se almacenaban los productos de la 
recaudacion fiscal, estos graneros que servian para satisfacer las 

necesidades de los gobernantes y funcionarios, si no también estaban 

para beneficio d la poblacién. 
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En la época precolombina, el Calpulli es el tipo de organizacién a 

través de la cual se otorga cierta seguridad a los miembros que la 

integran, de esta se desprenden elementos que son propios de la 

actual seguridad social. 

3.1 LA SEGURIDAD SOCIAL EN DIVERSAS LEGISLACIONES 

ESPANOLAS. 

En el periodo colonial con la natural importacién de sistemas 

politicos, culturales y sociales, las reformas de proteccién y 

asistencia a las clases desposeidas adquieren un sentido particular, 

no necesariamente mejor. 

Establecida la colonia, las organizaciones constituyen un claro 

reflejo de lo que sucedia en la Nueva Espafia siendo de gran 

importancia !a influencia de los misioneros y religiosos que brindaban 

proteccién al pueblo indigena. Con ellos aparecen las cofradias, los 

montepios y otras instituciones de beneficencia. 

Fundado el primer Montepio en Espafia en el afio de 1761 por 

Carlos ITI, 13 afios después en 1774 por cédula real det 2 de Junio, 

se funda el Monte de Piedad en México similar al que existia en |a 
Villa y Corte de Madrid, estas instituciones realizaron una jabor 

parecida a los que mds recientemente conoceremos con le nombre de 

" pensiones civiles". 
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En el afio de 1756, se funda el Hospital de los hermanos de la 

orden de San Francisco; en 1763 las ordenanzas de proteccién en |as 

viudas en caso de fallecimiento, asi como una Institucién que 

proporcionaba a los ministros de audiencias, tribunales de cuenta y 

determinados beneficios. 

A raiz de una epidemia de viruela en 1779, se habilité por orden 

del virrey, el colegio de San Andrés para la poblacién que se veia 

afectada por esta epidemia, inconforme, pues muchos eran los 

riesgos y pocos los recursos e intenciones de los virreyes para 

ofrecer seguridad social al pueblo. 

En 1776 el régimen de Monte Pio incluye la asistencia social de 

los trabajadores del Virreinato y posteriormente se hace intensivo a 

las viudas y huérfanos de los empleados de los ministerios de Justicia 

y de la Real Hacienda, mediante el reglamento para la organizacién de 

oficinas y para la aplicacién de la ley correspondiente, la proteccién 

del Estado sin embargo no era General. 

Los montepios de Viudas y pupilos empiezan a funcionar en el afio de 

1780, otorgando descuentos al sueldo para asegurar determinada 

suma que permitia conceder subsidios a los familiares de los 

asegurados. Los montepios de las Viudas y los pupilos en México y los 

gremios y corporaciones en Europa influyeron notablemente en la 

creacién de las sociedades de seguridad colectiva, en donde aparecen 

conceptos reales de nuestro sistema de seguridad social, como son la 

ayuda mutua y la cooperacidn de los propios asegurados. 

   



  

Durante el periodo colonial resalta también e! sistema de 

contraprestacién con el que se establecen cuotas destinadas a cubrir 

los riesgos por anticipado, sistema que tiene su origen precisamente 

en las cajas de cornunidades indigenas y en las cofradias de origen 

espatiol. 

Las primeras ordenanzas promulgadas en la metrdpoli en favor 

de los nativos de la Nueva Espatia, fueron las leyes de Burgos 

dictadas en 1812 y que contenian prestaciones tales como dos 

periodos de trabajo al afio con duracién de 5 meses y entre ambos 40 

dias de licencia al indio, para que durante ellos pudieran cuidar de sus 

propios bienes: alimentacién proporcional, al trabajador realizado, 

evitar los trabajos pesados a los nifios y mujeres embarazadas, 

significacién del trabajo de los capaces y designacidn de visitadores 

destinados a inspeccionar el debido cumplimiento de estas leyes. 

Las "cajas de comunidades indigenas" constituyen una de las 

herencias tomadas de |a colonia directamente de |a experiencia y de 

la realidad autdéctona de nuestro pueblo: dichas “cajas" se forman 

con fondos de ahorro comtin, destinados a los servicios municipales y 

religiosos de la comunidad, a las ensefianzas, a la atencién medica 

gratuita, a la ya mencionada proteccidn para ancianos desvalidos y al 

fomento agricola con la concesién de crédito, *1
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3.2- SU APARICION EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

Si bien es cierto que con anterioridad a la misma, existieron 

leyes que pueden considerarse como vanguardia de los derechos de 

los trabajadores y de la seguridad social de los mexicanos, en 

realidad estas fueron aisladas y de un limitado campo de aplicacién, 

razén por cual tienen escasa aplicacién para la doctrina de esta 

materia, Por lo anterior, precisamos como punto de arranque la 

seguridad social de nuestro pais, precisamente a nuestra ley 

fundamental promulgada por el constituyente de Querétaro. 

En efecto, es el 23 de enero de 1917, cuando en el seno del 

congreso constituyente se aprueba el texto de fraccién XXIX del 

articulo 123 Constitucional, en la cual se sefialaba: 

“XXXIX.- Se considera de utilidad social el establecimiento de 

cajas de seguro populares, de invalidez, de vida, de cesacién 

involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines andlogos, 

por lo cual, tanto e] Gobierno Federal como el de cada estado, debera 

fomentar la organizacién de instituciones de esta indole, para 
difundir e inculcar la imprevisién popular”, *2 

Ciertamente, en la disposicién Constitucional original habia el 

anhelo de lograr ja proteccién de ja clase trabajadora frente a los 

riesgos que en ella se indicaban; sin embargo, en la practica no 

pasaba de ser solo una buena intensién, ya que como se podrad 

observar, en ningtin momento se exigia la obligatoriedad del seguro 
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social y, solamente se permitia a los legisladores la facultad 

discrecional para crear los seguros que a la misma se referian, cuando 

lo creyesen oportuno, de acuerdo con las circunstancias. 

En ese orden de ideas, al establecer la Constitucién de 1917 la 

facultad para que las legislaturas de los estados legislaran en materia 

de trabajo y seguridad social, dio lugar a que poco a poco, los 

legisladores locales expidieran leyes reglamentarias del precepto 

constitucional. 

Como era de esperarse estos ordenamientos se caracterizaron 

por una gran variedad de criterios, no solo en su forma, sino en su 

fondo, Algunos estados expidieron diversas leyes, cada una referida 

a distintos tipos de trabajadores, en tanto que la mayoria copiaron |a 

regulacién de las primeras legislaciones y otros mas siguieron 

conservando sus normas pre-constiucionales durante algunos afos, 

aun cuando habia entrado en vigor la norma suprema. 

Sin embargo, es importante hacer notar, que las figuras en las 

que la materia de Seguridad Social se encontraba previstas en la 

fraccién XXIX del articulo 123, no tuvieron ningiin éxito; en primer 

lugar por que carecian de la obligatoriedad necesaria que en segundo 

termino por el desconocimiento que prevalecia sobre la materia, A 

pesar de ello se realizaren intentos y surgieron con este motivo, 

seguros, cajas populares de crédito, sociedades cooperativas, de 

prestacién de servicios médicos y farmacéuticos, etcétera; pero en 

cambio, ninguna llenaba ni remotamente la finalidad del postulado 

constitucional.



  

Durante la campafia de reeleccién de Alvaro Obregén, 1927- 

1928, fue tema recurrente la federalizacién de |a legislacién del 

trabajo y el establecimiento de un verdadero seguro social para los 

trabajadores, Aunque el General Alvaro Obregon no vio realizado su 

objetivo, a si se establecieron las bases para que mds tarde se 

lograra. Desde luego, no debe dejarse pasar desapercibido, como un 

importante antecedente de la seguridad social el proyecto de ley del 

seguro Obrero formulado en 1921 a iniciativa del propio General 

Obregon, siendo presidente de la Reptiblica, lo cual patentizaba su 

interés en la institucién del Seguro Social en nuestro pais. *3 

En este momento, existia una gran confusién sobre la cual 

deberia ser el camino correcto para dar vigencia real sobre cual 

deberia ser el camino para dar vigencia con relacién a la fraccién 

XXIX del articulo 123.Como muestra de tal confusién, se puede 

constatar, como en 1928 la Secretaria de Industria y Comercio 

integra una comisién que sé encargada de redactar un “capitulo de 

seguros sociales", que provisionalmente se integra como parte del 

Cédigo Federal del Trabajo; en noviembre de propio afio, la 

Secretaria de Gobernacién presenté las bases para establecer el 

seguro social, mismas que fueron totales y abiertamente rechazadas 

por el sector patronal, que se negaba a _ colaborar para cubrir el 

costo de! mismo. 

Independientemente de los resultados alcanzados, lo cierto es 

que estos dos intentos, significaron en México, la separacién del 

derecho del trabajo y del derecho de la seguridad social pues jamas, 

hasta la fecha, sé intentar regular el seguro social en el Cédigo 

Laboral. 
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3.3 LA PRIMERA LEGISLACION EN MATERIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN MEXICO. 

EPOCA INDEPENDIENTE. 

Debemos recordar que este movimiento |liberatorio lo inicia 

Miguel Hidalgo, en el pueblo de Dolores, en el Estado de Guanajuato, 

en Septiembre de 1810 y que poco tiempo después de su movimiento 

expide un decreto aboliendo la esclavitud, Hidalgo encendid la 

antorcha de la redencién y que a su muerte fue enarbolada por un 

digno sucesor. Don José Maria Morelos. 

El 14 de Septiembre de 1813, el generalisimo JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON en el documento que la historia conoce con el 

nombre de " sentimientos de la nacién " sienta las bases de un 
programa de seguridad social, cuando dice que " es preciso se 

moderen la opulencia y la indigencia, que se mejore el jornal del 

pobre, que se mejoren sus costumbres que se aleje |a ignorancia " es 

decir, se prevén una serie de normas que hoy estan incluidos en fos 

programas de la seguridad social, tal como estén también la lucha 

contra la esclavitud, la lucha contra las clases privilegiadas, porque se 

establecen principios de igualdad en el disfrute de bienes y 

servicios. 

Los deseos de nuestros primeros libertadores no se ven 

fecundados inmediatamente, en la constitucién de 1824, aparece 

reglamentada dentro de Jas facultades del congreso General, una 
mencién que permite conocer la existencia de retiros y pensiones 

para los empleados ptiblicos de la federacién, en Noviembre del 
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mismo afio, ante el Estado desastroso de los montepios, el gobierno 

decide liquidarios y se hace cargo del pago de Jas pensiones a los 

funcionarios del Derecho a ello. 

Por ley de 1832, las pensiones se hacen extensivas a las madres 

de los servidores ptiblicos y en 1834 por decreto del 12 de Febrero 

se otorga el Derecho a pensién a los cénsules Mexicanos a la vez que 

se reconoce la" Jubilacién por incapacidad". 

El 17 de Febrero de 1837 se elevan las pensiones al 100% del 

salario, pero solo se concedian estas por suprema vejez o invalidez 

absoluta, 

Mas adelante de nuestra historia, en Noviembre de 20 de 1856 

se concede a los empleados de correos, una jubilacién de $ 12.00 

mensuales como compensacién de los peligros que corrian aparecer 

en manos de los "Barbaros" como el mismo decreto los |lamaba. 

En el periodo de la Reforma los pasos hacia una seguridad 

integral se consolidan. La Constitucién de 1857 precisé las medidas 
que tienden al mejoramiento del bienestar familiar del servidor 
publico, pero infortunadamente no se sefiala una regia determinada y 

su aplicacién general muchas veces depende de la concesidn graciosa 

de la autoridad. El proceso es irreversible, si bien algunas veces |a 
reaccion natural logra disminuir el ritmo de ascenso propuesto por las 

grandes mayorias.
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EPOCA DE LA REFORMA. 

De esta forma pasamos a la época de la reforma, la lucha por 

una seguridad social integral se consolidan. Se acomete 

vigorosamente en la constitucién de 1857 contra la explotacidn de los 

trabajadores y discute la posesién de inmensos terrenos y aborda 

sobre la libertad del trabajador, el abuso de los propietarios, y el 

derecho a |o nifiez, aparece el derecho de huelga; y la procuracién de 
los trabajadores da lugar a la expedicién del Cédigo sanitario el 15 de 

Julio de 1861. 

El Pueblo de México en sus manifestaciones violentas y 

explosivas, plasmaba sus anhelos econdmicos, politicos y sociales a 
través de sus planes, proclamas o manifestaciones politicas donde se 

expontan los sintomas del malestar social. 

Las nobles ideas de los pensadores reformistas no se 

cristalizaron por e| dominio del gobierno en turno que apoyaba a los 

latifundistas y al clero, y posteriormente a la Dictadura de Porfirio 

Diaz, que poco respondia a los multiples y graves problemas sociales 

de las mayorias, 

En 1875 se constituye la primera asociacién mutualista de 

empleados ptiblicos, un periédico de la época describe la situacién que 

lo origina diciendo: “ Al fin se ha despertado entre la clase de 

sociedad el deseo de unirse para formar un cuerpo fuerte que ponga 
a estos ciudadanos al abrigo de la miseria’.
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Sin embrago lejos de ceder a la ignominia, aparecieron otros 

hombres que multiplicaron jas ideas de reivindicar a los obreros y 

campesinos mexicanos, entre ellos es justo recordar a Camilo 

Arriaga, que junto con un grupo de 125 personas, el 30 de agosto de 

1900 promulgaron una invitacién para integrar el partido Liberal, 

posteriormente llamado partido liberal Mexicano, y cuyas 

proposiciones se apoyaban en razonamientos reivindicadores de la 

clase proletaria, En su programa se propone la Reforma a la 

Constitucién politica del pais, con el propdsito de establecer 

limitaciones a !a propiedad individual y modifican considerablemente 
las relaciones laborales. *4 

EL PORFIRIATO. 

La “ley reglamentaria de la instruccién obligatoria en el 

Distrito Federal y los territorios de Tepic y Baja California" es lo 

tinico sobresaliente en materia de seguridad social durante el 

Porfiriato, en ella se concede la pensién alos profesores con mds de 

30 afios de servicios, siempre que hubieren cumplido sus cargos 

satisfactoriamente. 

El 29 de mayo de 1896 se expide la ley de pensiones montepios 
y retiros para civiles militares, en la cual se concede como montepio 

la cuarta parte del sueldo del causante: Se reconoce con derechos a 

la viuda, a las hijas hasta que " se casen o mueran" y a los hijos 

hasta los 21 afios. En este contexto, en 1898 la ley de educacidn 

primaria dispone e| otorgamiento de pensiones en los términos que 
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el ejecutivo definiera, norma que no fue aplicada sino hasta el afio de 

1916 y posteriormente se modifico en 1824. *5 

Los 30 afios de Paz Porfiriana no resolvieron el problema de la 

tierra y si en cambio hubo una concentracién de {a riqueza, que la 

mayoria de los estudiosos de la historia sefialan, que no pasaba del 

10% del total de la poblacién, lo que nos da una idea de los grandes 

latifundios que se concentraban en muy pocas manos, frente a una 

poblacién olvidada en todos los ordenes, Culturales, econdmicos y 

sociales, 

El problema agrario era uno de los mas graves males de fines de 

siglo, pero de pronto surge uno nuevo que con el gran desarrollo del 

pais dio lugar a las industrias y al maquinismo, surge entonces la clase 

obrera. 

El nacimiento de la clase obrera Mexicana y su identidad de 

clase, se manifiestan en este periodo mediante la constante demanda 

de Justicia y seguridad. Se registran en la época mas de 250 huelgas 

que coadyuvarén al desenlace final: La revolucién de 1910. Ante la 
precaria situacién Politica existente, Ricardo Flores Magén y su 

grupo de precursores revolucionarios, lanzan en 1906 el programa 

del partido laboral y su" manifestacién a la nacién " Documentos que 

contienen una serie de puntos sobresalientes en materia laboral y 

de seguridad social. 

La ideologia del Partido Liberal Mexicano habria de tener una 

influencia decisiva. Tanto en el movimiento armado de 1910, como en 
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la carta Magna de 1917. Los hombres del campo vivian en condiciones 

infrahumanas, victimas de la miseria y {a ignorancia por los 

hacendados y terratenientes, en combinacién con jas grandes 
compaffias deslindadoras que se habian introducido al pais con el 
apoyo oficial, fueron despojados de sus tierras y de todo derecho 

sobre sus legitimas propiedades, el estado de las cosas era ya 

insoportable, a las constantes huelgas se afiadieron brotes violentos 

en diferentes lugares del pais, obreros y campesinos se unen para 

luchar por un mismo ideal: La reivindicacién de su calidad de seres 

humanos se gesta el cambio y estalla ja revolucién de 1910 ante la 

nulidad del didlogo pacifico. *6 

LA REVOLUCION 

El movimiento armados se consolidan el norte, Madero ha sido 

despojado de su triunfo electoral bajo la bandera de " sufragio 

efectivo, no-reeleccién" las grandes mayorias se aglutinan en rededor 

del proceder y en contra de] director. 

La etapa revolucionaria se caracteriza por un afdn en los 

diversos pronunciamientos de la época, tendiente en su gran mayoria 

a la consecucién de mejores niveles de vida para el proletariado 

nacional. 

A partir del triunfo de la revolucién Mexicana, la seguridad 

social, ha tomado impulsos sobresalientes a través del proceso 
revolucionario que han sabido llevar adelante los diversos regimenes 

presidenciales. La carta politico-social de 1917 dio a México el honor 
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de ser uno de los primeros paises que diera naturaleza constitucional 

a la previsién social, al incluiria en el articulo 123. 

El proletariado nacional converge en Querétaro para 

comprometer su destino ai porvenir de la Reptiblica y ja previsién 

social se convierte en un instrumento para redistribuir la riqueza 

nacional entre el sector mayoritario, que actualmente es modelo 

universal ejemplar. Efectivamente, las caracteristicas de una 

politica de proteccién a las clases desvalidas en este periodo, sin que 

se haya construido un modelo acabado de seguridad social, demuestra 

la preocupacién, el interés y la existencia de algunas instituciones 

incipientes encargadas de aplicarla. 

Ast, a partir de la revolucién hasta nuestros dias se han dado 

grandes cambios en Seguridad Social, todos estos tratan de 

satisfacer las demandas de un pueblo con exigencias, que demanda su 

tiempo.
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CAPITULO CUARTO 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

CONTEMPORANEO. 

4.1 EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Es el instrumento Juridico del derecho obrero por el que esta 

institucién queda obligada, mediante una cuota o prima que pagan los 

patrones, los trabajadores y el estado, a entregar al asegurado o 

beneficiario, una pensién o subsidio, cuando realizan algunos de los 

riesgos profesionales o siniestros de cardcter laboral. 

El seguro social es un instrumento basico de la seguridad, 

establecida como un servicio de cardécter nacional que tiene por 

objeto garantizar e| derecho humano ala salud a la asistencia 

medica, la proteccién de los medios d de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

El Seguro social es el instrumento de la seguridad social, 

mediante la cual se busca gorantizar por medio de {a solidaridad, los 

esfuerzos del estado de la poblacién econédmicamente activa, evitando 

o disminuyendo los riesgos, contingencias sociales y de vida a que 

esta expuestos a ella la poblacién y los que de e la depender para 

obtener el mayor bienestar social, bioldgico y econdmico, cultural 
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posible, en un orden de justicia social posible y de dignidad humana 

(Articulo. " ¥ 4 de la ley del Instituto del seguro social" ) . 

Por otra, parte debemos precisar que se entiende por 

institucién de seguridad social: 

"Son los organismos que forman parte del sistema encaminado a 

la proteccién de la clase trabajadora de su familia y de la comunidad 

misma, contra los riesgos derivados del trabajo y de la existencia en 

general" *1 

El Instituto del Seguro Social, comprende en sus filas de 
quienes hacen posible su funcionamiento con la colaboracién de 

personal medico, paramédicos, administrativo, de trabajo social y de 

muchas otras disciplinas, 

Desde que inicid sus labores en el afio de 1944 e| Instituto tuvo 

entre sus funciones a hombres y mujeres capaces que creyeron en el 
Seguro Social poco a poco fueron ingresando a sus filas de trabajo 

gente con experiencia y conocimiento, 

Actualmente se puede afirmar que la institucién brinda una 
atencién de alta calidad en todos sus servicios a sus 

derechohabientes, dentro de las limitaciones que tiene por falta de 

recursos econémicos, 

   



  

ORGANIZACION DEL IMSS 

1. ASAMBLEA GENERAL 
Es la autoridad de mayor jerarquia, esta compuesta por 30 

miembros que serdn designados por el ejecutivo federal, diez por 

parte de las organizaciones patronales, y los demds son nombrados 

por los trabajadores. 

Estos miembros duran en su cargo seis afios y pueden ser 

reelectos. Por otra parte el ejecutivo federal es el encargado de 
establecer las bases para determinar que organizaciones patronales, 
asi como de los trabajadores, pueden intervenir en la designacién de 

los miembros de la asamblea general. Dicha asamblea serd presidida 

por el director general del instituto, y serd \levado acabo una o dos 

veces ordinariamente, al afio y extraordinariamente toda vez que sea 

necesario. 

2. CONSEJOS TECNICOS 

Es el 6rgano encargado de la representaciédn legal y 

administrativa del institute, esta constituido por doce miembros 

designados por los obreros, patrones y del Gobierno, 

respectivamente en forma proporcional. Estos miembros duran en su 

cargo seis afios, pudiendo ser reelectos, teniendo el ejecutivo Federal 

facultades para distribuir a la mitad ademds de las atribuciones 

mencionadas anteriormente el consejo técnico tienen las siguientes, 

entre otras.



  

Decidir sobre las inversiones del Instituto, tiene varias 

facultades para establecer asi como para suprimir delegaciones, 

subdelegaciones y en general todo tipo de oficinas administrativas. 

Se le conceden facultades para convocar a asamblea general, ya sea 

ordinaria y extraordinaria; nombrar y remover al Secretario general 

asi como a los demds subalternos en los términos que le marca la ley 

respectiva. 

3. LA COMISION DE VIGILANCIA 

Esta integrada por seis miembros, que son designados en una 

forma proporcional por los diferentes sectores, duran en su cargo, 

seis afios, y pueden ser reelectos. La funcién de esta comisidn, es la 

de cuidad de las inversiones que se hacen de acuerdo a las leyes 

respectivas de igual forma, es la encargada de llevar a cabo las 

auditorias que se deben practican, otra de sus funciones consiste en 

sugerir medidas pertinentes para el] mejor funcionamiento de 

institucién, una funcién mas es la de sugerir a la asamblea general a 

al consejo técnico las medidas que juzgue conveniente para mejorar 

la calidad de los servicios que esta institucién presta. 

4, DIRECTOR GENERAL 

Los requisitos que debe reunir eta persona en quien recae este 

nombramiento son que tiene que: mexicano por nacimiento y tener una 

reconocida honorabilidad y capacidad técnica. 
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Sus funciones son: Ejecutar las resoluciones del consejo, 

representar al Instituto ante jas diversas autoridades sean estas 

administrativas o judiciales, a si mismo, debe informar al consejo 

técnico del estado financiero y contable que guarde la institucién, 

nombrar y remover a sus empleados subalternos. 

Posteriormente siguen en grado descendente las subdirecciones 

entre las que destacan los siguientes: La subdireccién general 

medica, *2 

Cuando el Presidente Adolfo Lépez Mateo envid su iniciativa 

para reformar el Articulo 123 Constitucional no divido este articulo, 

si no que establecié un régimen de excepcién que sustrajo de la 

influencia de 
los principios generales. 

Esta regla de excepcién que proponia el presidente de la 

Reptiblica, comprendia la enumeracién de los derechos de los 

trabajadores; dichos derechos pasaban a partir de ese momento al 

apartado B del mencionado articulo 123 de nuestra Constitucién en 

que se establece que: "Los trabajadores al servicio del Estado, por 

diversas y conocidas circunstancias no habian disfrutado de todas las 

garantias sociales que el articulo 123 de la Constitucién general de la 

Reptiblica consignaba para los trabajadores en general. * 3 La visidn 
del apartado B del mencionado articulo, consagraba las bases minimas 

de previsién social que aseguren en lo posible tanto el bienestar 

familia, se propuso una jornada maéxima de 8 horas descansos 

semanales, vacaciones, derecho de asociacién, salarios entre otras 

prestaciones. *4
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4.2. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Esta Institucién es un organismo creado por mandato de Ley, el 

28 de Diciembre de 1959, a cargo del entonces presidente de la 

Reptiblica Lic. ADOLFO LOPEZ MATEOS, correspondiendo de esta 

manera a una demanda creciente de los trabajadores al servicio del 

Estado, para una mayor seguridad. 

Pero debemos tener en cuenta que esta institucién tiene como 

antecedente |a ley de pensiones civiles de retiro, del 12 de Agosto de 

1925 que creo la direccién de pensiones civiles, y que dio origen al 

campo de la seguridad social de los trabajadores, al servicio del 

Estado, y en el que se establecia el otorgamiento de prestaciones de 

carécter econdémico, tanto estas como la proyeccién a los servidores 

puiblicos que se han ido modificando en el transcurso de estos afios, 

con diversos y positivos cambios, para adecuarlos al progreso de la 

nacion y las politicas de desarrollo Social del Gobierno Federal. 

Tal Ley expedida por el Lic. Plutarco Elias Calles, si bien no 

contemplaba la Seguridad Social de una manera Integral si establece 

las bases Juridicas para la proteccidn de los trabajadores en materia 

de prestaciones econdmicas. 

El primero de noviembre de 1938, quedo formada la federacidn 

de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, y el 5 de 
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noviembre del mismo afio se expidié el estatuto de los trabajadores 
al servicio del Estado que legitima la existencia de |a central que 

representa a todos los sindicatos del sector Puiblico Federal. 

Posteriormente, el estatuto fue revisado y actualizado en 1941, 

durante el régimen de MANUEL AVILA CAMACHO, con 
posterioridad en 1947, se promulga la ley de pensiones civiles; en 

este ordenamiento se observa ya un avance de mayor trascendencia 

respecto de Ia ley anterior, sin embargo, conforme la poblacién va en 

aumento se hacen necesaria la introduccién de nuevas modalidades en 
el cardcter cualitativo y cuantitativo, para el otorgamiento de 

prestaciones sociales. 

Esta problemdtica condujo a otras diversas magnitudes que 

poco a poco se fueron convirtiendo en factores determinantes para la 

conjuncién de esfuerzos entre el Estado y los trabajadores; se crea 

un organismo que esté en condiciones de hacer frente a los 

requerimientos de una poblacién en constante crecimiento, 

Asi se crea el Instituto de seguridad y servicios sociales de los 

trabajadores del Estado (ISSSTE). Durante el gobierno de ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, como mencionamos anteriormente, época en la que 

se inicia una nueva etapa de seguridad social en el sector publico. 

El 5 de Diciembre de 1960, se adiciond al articulo 123 

constitucional, el apartado B con lo que los Derechos de los 
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trabajadores al servicio del Estado, se elevaba a _ rango 

Constitucional. 

En concepto de Luis Pasos; El ISSSTE es una respuesta a la 

demanda revolucionaria de los trabajadores al servicio de! Estado, ya 

que es una institucién eminentemente revolucionaria, es un producto 

legitimo de la lucha de los trabajadores organizados, es un organismo 

creado por la revolucién, para servir a quienes sirven de ella. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

trabajadores del Estado, no solo establece prestaciones de tipo 

econdémico, también las denominadas “en especie", Servicio medico 

proteccién al salario, estancias infantiles, actividades culturales, 

entre otras, si no que también contiene una gran transferencia en 

torno al origen de los recursos que opera y el destino de los mismos, 

de acuerdo a las prioridades y a los porcentajes que fija. 

Las prestaciones que se otorgan con cardcter obligatorio son las 

siguientes: 

a). - Seguro de enfermedades no profesionales y de 

maternidad. 

b). - Seguros de accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional;
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c). - Servicio de reeducacién y readaptacién de inavdlidos, 

d). - Servicios que elevan los niveles de vida del servidor piblico 

y su familia: 

e). - Promociones que mejeran la educacién técnica, cultural y 

que activen las formas de sociabilidad del trabajador y su familia: 

f). - Arrendamientos de habitacién econdémicas pertenecientes 

al instituto: 

g). - Prestamos hipotecarios; 

h). - Prestamos a corto plazo; 

i).- Prestamos a mediano plazo. (para adquisicién de muebles, 

linea blanca, aparatos electrénicos, etc. ); 

§). - Tubilacién; 

k). - Seguro de vejez; 

I). - Seguro de invalidez;
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m). - Seguro por causa de muerte; 

n). - Indemnizacién global: 

fi). - Créditos para la adquisicién de casas y terrenos, para la 

construccién de las mismas, destinados a ja habitacién familiar del 

trabajador. 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL ISSSTE. 

ORGANOS DE GOBIERNO. 

1. - La junta directiva- Esta integrada por 11 miembros, con 

Titulares de la secretaria de Estado, cinco designados por la 

federacién de trabajadores al servicio del Estado, y el director 

general nombrado por el Presidente de la Republica. , Estos 

miembros duran en su cargo por tiempo indeterminado, 

pudiendo ser removidos. 

2. - El Director General.- tiene entre otras cosas las siguientes 

facultades: Representar a la Institucién en todos los actos que 

requieran de su intervencién: Presentar a la junta directiva el balance 

anual de las finanzas de la Institucién; Nombrar y remover al 
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personal de base y de confianza, pudiendo relegar en los 

subdirectores estas facultades, 

3. - La comisién ejecutiva del fondo de vivienda- Esta integrada 

por ii miembros, sus funciones decidir y aprobar en su caso, las 

inversiones de !os recursos y financiamientos de! fondo: examinar y 

aprobar en su caso, los presupuestos de ingresos y de egresos de la 

dependencia; Proponer a la junta directiva, las reglas para el 

otorgamiento de créditos asi como la de los depdsitos a que se 

refiere la ley; asistir a las sesiones de la junta directiva. 

4. - Comisién de vigilancia.- Se compone de siete miembros, entre 

sus atribuciones destaca las siguientes: Vigilar el estricto 

cumplimiento de las leyes y reglamentos del instituto; Cuidar que las 

inversiones se manejen correctamente; Practicar las auditorias 

correspondientes en cada departamento cuando asi lo considere 

necesario. 

4.3. - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 

FUERZAS ARMADAS. 

El ejercito Mexicano emana de la Revolucién por eso LUIS 

ECHEVERRIA ALVAREZ extendié en 1976 la seguridad social a los 

elementos que integran las fuerzas armadas de aire, mar y tierra, 

identificandolas con los campesinos y los trabajadores. 
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El instituto de seguridad social para las fuerzas armadas en 

México es un organismo ptiblico descentralizado, con personalidad 

Juridica y patrimonios propios, 

Las prestaciones para el sostenimiento y constitucién del 

patrimonio de este Instituto, son parte de los trabajadores y del 

Gobierno Federal en los términos de la propia Ley. 

Sus funciones: Otorgar las prestaciones de servicios y 

administrativos que la ley le sefiale; Administrar los fondos que 

reciban con un destino especifico, aplicéndolos a los bienes previstos, 

administrar los recursos del fondo de la vivienda para los miembros 

del activo del ejercito, fuerza armada y aérea, 

En si las prestaciones que otorga este Instituto son las 

siguientes: 

A). - Haberes del retiro: 

C). - Pensiones: 

D). - Compensaciones; 

E). - Pagas de defuncidn; 

 



  

F). - Ayudas para gastos de sepelio; 

G). - Fondo de trabajo; 

H).- Seguro de vida; 

I). - Ventas y arrendamientos de casas; 

J). - Prestamos a corto plazo: 

K). - Tiendas, granjas y tiendas de servicio; 

L). - Hoteles de trdansito:; 

M). - Casa hogar para retiro: 

N). - Centro de bienestar infantil: 

N). - Servicio funerario: 

QO). - Escuelas e internados: 

52 
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P). - Centro de alfabetizacién; 

Q). - Centro deportivos y de recreo; 

R). - Orientacidn Social: 

S). - Servicio médico integral; 

T). - Centro de adiestramiento y superacién para esposas e 

hijas de militares; 

U). - Servicio medico subrogado y de formacién econémica. 

ORGANIZACION. 

1. - La junta directiva- Se compone de nueve miembros, designados 

por una forma proporcional por la secretaria de la defensa Nacional, 

Secretaria de Marina y fuerza respectivamente, Su cargo es por 

tiempo indefinido, pero pueden ser removidos libremente. Una de sus 

funciones de esta Junta, consiste en proponer al ejecutivo Federal 

los proyectos de reformas de los leyes respectivas. En general, 

realizan todos aquéllos actos y operaciones legalmente autorizadas. 
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2. - El director General- Es el encargado de representar al 
Instituto; Asiste a las sesiones de la junta directiva, con voz pero sin 

voto; administrar los bienes del Instituto 

4.4. - INSTITUTO SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE GUANAJUTO. 

El primer objetivo de este Instituto de Seguridad Social es el 

otorgamiento de prestaciones y servicios a los trabajadores que 

laboran en las dependencias del Estado. 

Es un organismo publico descentralizado, con personalidad 

juridica y patrimonio propio. 

El patrimonio de esta Institucién de Seguridad Social, gozardn 

de las franquicias, prerrogativas y excepciones que la Constitucién 

local y otras Leyes conceden al Estado. 

Sus funciones: Otorgar las prestaciones de servicios y 

administrar a su cargo lo que la ley sefiale, recaudar las cuotas y 

administrar los fondos que reciba con un destino especifica, realizar 

los contratos y actos juridicos que sean necesarios para el 

cumplimiento de su objetivo, expedir reglamentos y manuales 

necesorios para la debida prestacién de sus servicios y su 

organizacién interna. 
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Las prestaciones que otorga este Instituto son las siguientes: 

I- Seguro de riesgo de trabajo; 

II. - Seguro de invalidez, vejez, retiro y muerte; 

TIT. - Seguro de vida; 

IV. - Préstamos a corto plazo; 

V. - Préstamos hipotecarios; 

VI. - Préstamos para la adquisicién de bienes de uso duradero; 

VII. - Prestacién por baja definitiva; 

VIITI.- Arrencarmiento de inmueble; y 

IX.-. Prestaciones especiales. 
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ORGANIZACION DEL ISSEG. 

1. CONSEJO DIRECTIVO 

Es el érgano supremo del Instituto, el cual esta integrado por 

tres representantes del estado, y los cuales serdn designados por el 

titular de! poder Ejecutivo, estos tendrdn el] caracter de Presidente 

y vocal. 

Dos vocales, las que serdén designadas por el sindicato de 

trabajadores del Estado y de las entidades de la Administracién 

Publica paraestatal, 

Un miembro designado por la representacién del sindicato Nacional 

de trabajadores de la educacidn Publica paraestatal, como vocal. 

Un director General el que serd nombrado por el Ejecutivo del 

Estado. 

2. DIRECTOR GENERAL 

Seré nombrado y removido por el Gobernador del Estado. 

 



Entre otras sus funciones més importantes son; Representar al 

Instituto como mandatario general para pleitos y cobranzas y actos 

de administracién, convocar a junta ordinaria y extraordinaria a los 

miembros del Consejo Directivo, vigilar las labores del personal, 

rendir anualmente un informe al Consejo directivo, de la situacién que 

guarda la administracién del Instituto. 
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CAPITULO QUINTO.- EL CONTRATO DE SEGURO. 

5.1 DEFINICION DEL CONTRATO DE SEGURO. 

De no existir un riesgo no habria razén de seguro, ya que el 

seguro es el producto del riesgo. Todo riesgo provoca una 

preocupacién, por lo que se busca la seguridad para protegerse del 

riesgo, es decir, hay una necesidad de proteccidn que se logra con el 

seguro, *1 

Para poder llegar a una definicién de lo que es el contrato de 

seguro, primeramente, aremos referencia a lo que nos dice el 

Articulo tro. de la Ley de Contratos de Seguro, que a la letra dice: 

"Por contrato de Seguro, la empresa aseguradora se obliga, 

mediante una Prima, aresarcir un dafio o pagar una suma de dinero al 

verificare e la eventualidad prevista en el contrato." *2 

Por nuestra parte diremos que el contrato de Seguro es un 

instrumento, para conseguir una seguridad social mds apreciable 
dentro de una sociedad l|lena de carencias y en busca de 

satisfactores sociales que hagan mds facil y placentera su vida a la 

larga, la cual va garantizar de forma solidaria y organizada, las 

fuerzas de Estado y de jos particulares para haceries fuerte a los 
riesgos o contingencias, a que esta expuesto ellos mismos y las 
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personas que dependen de ello, para lograr un bienestar individual, 

social, biolégico, y asi lograr una vida mejor econédmicamente estable. 

Nos dice Bricefio Ruiz: “La proteccién supone un riesgo, y éste la 

necesidad de atender una contingencia” 

" El seguro es una operacién mediante la cual una parte (el asegurado) 
hace que se le prometa, estando de por medio una remuneracidn (la 
Prima), provecho suyo o de tercero, en caso de la realizacién de un 

riesgo, una prestacién por parte de otro (el asegurador), que al 

tomar a su cargo un conjunto de riesgos, los compensa de acuerdo a 

lo que se pacté previamente”. *3 

De esta definicidén vemos que aparece el asegurado (el 

cotizante), frente al asegurador (la institucién), el asegurado paga al 

asegurador una prima, cuota o cotizacién, en caso de que se realice un 

riesgo, el asegurador paga una prestacién o indemnizacién a un 

beneficiario que pueda ser el mismo asegurado o una tercera persona. 

La razén del asegurado es la eventualidad o riesgo que en un 

acontecimiento fortuite que hace surgir una necesidad. La nocidn de 
riesgo, se aplica a ciertas contingencias de la vida del hombre: la 

enfermedad, el accidente, la invalidez, etc. 

Los riesgos que generalmente cubren los seguros obligatorios en 

todos los paises que adoptan |a seguridad social, son los relativos al 
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trabajo, por que se considera que precisamente el trabajo es la 

actividad humana que gira en torno de todos y cada uno de los 

dmbitos de vida de las personas, 

La mayoria de las legislaciones admite el principio de la 
responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo. En términos 

generales se puede suponer que las empresas son responsables en 

cuanto a los aspectos perjudiciales que las condiciones de trabajo 

puede tener sobre la salud del trabajador, o el desajuste de su 

organismo, y por lo tanto esta obligada a participa econdmicamente 

en los sistemas de seguridad Social. 

De aqui que toméremos las bases para desglosar la 

caracteristica de éste: 

I.- Surge de un fragmento de la Seguridad Social; 

II. - Tiene por objetivo garantizar un posible riesgo de trabajo, a las 

personas que dependen de él, 

ITI.- Tiende a rescindir los dafios sufridos,; 6 

IV.- A pagar el dafio en una suma de dinero; y 

VI.- Es solemne, ya que existe bajo un contrato.
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Los contratos de Seguro con el régimen obligatorio comprende: 

I. - Riesgos de trabajo; 

IT. - Enfermedades y maternidad; 

TII.- Invalidez y vida; 

IV. - Retiro, cesantia de edad avanzada y vejez: y 

V.- Guarderias y prestaciones sociales. 

El Seguro por su naturaleza de contrato entre asegurador y 

asegurado requiere de normas que formen una estructura |dgica- 

juridico, cuyo objeto es el de moderar las relaciones que se producen 

con tal motivo, se ve presionada a estar regulado, por su cardcter de 

solidaridad, y por su enlace social y por su efecto econdémico, las 

Leyes especificas que establecen las obligaciones y los derechos de 

cada una de las partes, asi como el sistema de operacién que den la 

garantia suficiente de servicio y que se presta, para que al 

materializarse el riesgo se reciba la suma asegurada la indemnizacién 

contratada.
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Siendo el seguro un contacto de prestacién de servicio de tipo 
civil y mercantil cuenta con una ley especifica que le da la 

coracteristica de contrato nominado, por ello este contrato, entre 

asegurado y asegurador al ser de contrato privado - la legislacién la 

encuadra como ley del Derecho Privado. 

El contrato se perfecciona en el momento en que el solicitante 

se entera de que el riesgo ha sido aceptado por Ia compafiia. 

No es necesario que se haya entregado la pdliza, ni que se haya 

pagado Ia prima. 

5.2- CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA DE SEGURO. 

Estas Empresas solo podrdén organizarse y funcionar de 

conformidad con ja Ley general de Instituciones y sociedades 

mutualistas de seguro. 

Es de tinica competencia a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Ptiblico, dictar las medidas necesario referentes a la creacién y 

funcionamiento de las instituciones nacionales de sequros, en su caso 

a la Comisién Nacional Bancaria y de Seguros, la cual vigilara el 

equilibrio en que se hallen desarrollado, para que exista una 
competencia sin vicios entre estas instituciones que la integran, 
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Para la proteccién de estas instituciones aseguradoras la ley prohibe 

a toda persona fisica o moral, la préctica de cualquier operacién que 

no este sefialada y que no cumpla con los requisitos que la Ley en 

materia marca como Norma. 

Otra caracteristica primordial de esta empresa es que obliga a 

la reparacién del dafio de manera directa indirecta o apagar una suma 

cierta en dinero. 

Las empresas aseguradoras mexicanas solo podran incurrir en la 

responsabilidad cuando el riesgo incurra en el territorio nacional. 

Para que pueda establecerse una Empresa extrajera, solo la 

Secretaria de Hacienda y crédito Ptiblico podra decidir sobre ello: y 

de igual forma podra revocarlo, cuando se considere que esta en 

peligro el interés del usuario. 

La Institucién o sociedad Mutualista antes de funcionar y poder 

organizarse, necesita \a autorizacién del Gobierno Federal para poder 

funcionar como tal, el cual actuara bajo mando discrecional de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 

Las qutorizaciones para organizarse y funcionar como 

Institucién o Sociedad de Seguro son intrasmisibles,
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Deben ofrecer y celebrar en las operaciones autorizados 

conforme a los sanos usos y costurnbres con el objeto de lograr una 

adecuada selecci6n de los riesgos que suma. 

Deben ser constituidas como sociedades andénimas o de capital 

variable o fijo, deberdn diversificar jas responsabilidades que asuman 

al realizarse las operaciones de seguro y reaseguro. 

Las funciones vigilancia estardn a cargo de la Comision Nacional 

de Seguro y Fianza en los términos de la Ley. 

5.3 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE SEGURO. 

En esta ley existen seis grandes divisiones |lamadas “Titulos", 

que tratan de lo siguiente: 

Titulo Preliminar Disposiciones Grales. 

Titulo Primero be las Instituciones de 

Seguros, 

Titulo Segundo De las Sociedades 

Mutualistas de Seguro. 
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Titulo Tercero be la contabilidad, inspeccién 
y vigilancia. 

Titulo Cuarto De la disolucién de las 
Instituciones de Seguros. 

Titulo Quinto De las Relaciones Fiscales de 

los procedimientos y las 

sanciones. 

Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas quedan 

sujetas a esta Ley. Unicamente las Instituciones de seguros y 

sociedades mutualistas de seguros podrdn ejercer la “operacidon 

activa" de seguros en nuestro pais. Por “operacién activa” se entiende 

el cobro de primas y pagos de reclamaciones. 

Los contratos de seguro con compafias extranjeras estén 

prohibidos. Los riesgos de México deberdn asegurarse en México, 

existen penas de prisidn hasta por diez afios para los que 

contravienen esta disposicién. 

Los requisitos para operar como Institucién de seguro, 

requieren la autorizacién del Gobierno Federal, que compete otorgar 

discrecionalmente a la S.H.CP., !a autorizacién otorgada es por su 
propia naturaleza transmisible y se requiere a una o mds de las 
siguientes operaciones de seguro: 
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I. Vida. 

II. Accidentes y enfermedades. 

III. Datios. 

La CN.S.F. podré ordenar que se proceda a la remocién de 

funcionarios de una Institucién, cuando considere que la designacién 

no corresponda a personas con la debida calidad moral. 

Los principios que deberdn observar en su actividad las 

Instituciones de Seguro son: 

*Ofrecer y celebrar contratos en las operaciones autorizadas. 

Conforme a los sanos usos y costumbres, con el propdsito de lograr 

una adecuada seleccidn de los riesgos que asuma. 

*Determinar sobre bases técnicas las primas netas de riesgo a 

fin de garantizar el cumplimiento de {as obligaciones contraidas con 

los asegurados, 

*Si se estipula en el contrato devolucién de la prima, pago de 

dividendos o bonificaciones, éstas no deberdn afectar las primas 

netas de riesgo. 

   



  

*Indicar de manera clara y precisa, el alcance, términos, 

condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y 

cualquier otra modalidad en las coberturas o planes. 

Las Instituciones deberdn sustentar cada una de sus 

coberturas, planes y primas netas de riesgos, en una nota técnica en 

la que se exprese de acuerdo a la operacién o ramo de que se trate. 

Los contratos de seguro en que se formalicen las operaciones 

de seguro que se ofrezcan al ptiblico en general, deberdn ser 

registrados ante laC.N.S.F. 

La inspeccién y vigilancia de las Instituciones de las Sociedades 

Mutualistas de Seguro, asi como de las demds personas y empresas a 
que se refiere esta Ley, quedan confiadas a la Comisién Nacional de 

Seguros y Fianzas, en jos términos de esta ley. 

La Comisién Nacional de Seguros y Fianzas es un organo 

descentralizado de ia secretaria de Hacienda y Crédito Piiblico y la 

cual quedara sujeta a esta ley, para complementacién de sus 

funciones contaré con: 

1. - Junta de gobierno; 
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2. - Presidencia; 

3. - Vicepresidencia: 

4. - Direccién General: 

5. - Delegaciones Regionales; y 

6. - De mas servidores puiblicos necesarios. 

5.4. LEY DEL CONTRATO DE SEGURO. 

Publicada en el diario Oficial e] 31 de Agosto de 1935, en el 

Gobierno de Ldzaro Cardenas, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

En la cual se define el contrato de Seguro y las condiciones que 

configuran en las empresa Aseguradoras y |a forma de trabajar de 

estos al prestar sus servicios de aseguramiento, marca |os derechos, 

asi como las obligaciones, tanto del asegurador como del asegurado, 

todo esto con el fin de darle seguridad, y una confianza al que 
contrata y al prestador del servicio. 
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Establece las formas en que debe Celebrarse el contrato y la 

manera en que este debe cubrirse. 

Sefiala de una manera amplia los tipos de seguros que existe y 
las consecuencias y beneficios que surgen de ellos en caso de ocurrir 

algtin previsto a lo que se pacto en él. 

Esta Legislacién sobre la materia es una respuesta de la lucha 

del hombre por alcanzar sus metas, desde un punto de vista 

econémico, satisfacer sus necesidades primordiales: vestir, comer, y 

tener una vivienda digna. Esta preocupacién es comin casi para 

todos, tener la seguridad de que en la vejez, en la enfermedad la 

familia tenga un respaldo donde apoyarse econémicamente. 

Esta Ley esta dividida en cuatro titulos: 

TITULO CAPITULO ARTICULOS 

PRIMERO: I. DEFINICIO 1 AL 18 

DISPOSICIONES N y 
GENERALES. CELEBRACIO 

N 

DECONTRAT 

OS. 

II. LA POLIZA. 19 AL 30 

 



  

III. LA PRIMA. 31 AL 44 

IV. DEL RIESGO 45 AL 80 

y SU 
REALIZACION. 

Vv. 81 AL 84 
PRESCRIPCION. 

SEGUNDO: I. DISPOSICI 85 AL 121 
SEGURO CONTRA ONES 
DANOS. GENERALES. 

II. SEGURO DE 122 AL 128 

INCENDIO, 

IIIT. SEGURO DE 129 AL 137 

PROVECHO. 

IV. SEGURO DE 138 AL 144 

TRANSPORT 

E 

TERRESTRE., 

V. SEGURO 145 AL 150 

CONTRA LA 

RESPONSAB 

ILTDAD. 

 



TERCERO: 

SEGURO SOBRE 

LAS PERSONAS, 

CUARTO: 

DISPOSICIONES 

FINALES 

UNICO. 

UNICO. 

151 AL 192 

193 AL 196 

 



  

BIBLIOGRAFIA. 

{.-Legislatura del Seguro, 
Primera Edicién, Editorial Delam, 

México 1997, 

2.-Lic. Abor Calderén José Luis, 

Instituto Mexicano de Educativo de Seguros y 

Fianzas, 

México 1997. 

3.- Leyes y Cédigos de México, 
Cédigo Civil para el D.F. Editorial Porrtia S.A 

México 1993, 

4.- Leyes y Cédigos de México 
Cédigo Civil para ei Estado de Guanajuato, 

Cuarta Edicién, Editorial Porriia S.A. 

México 1995. 

5.- Brisefio Ruiz Alberto, 

Derecho Mexicano del Seguro Social, 

Editorial Harla, México 1987, p.p.283. 

6,-Vazquez del Mercado Oscar, 

Contratos Mercantiles. 

Editorial Porruia S.A. México 1985,p.p. 207 

 



  

CAPITULO SEXTO. 

EL CONTRATO DE RENTA 
VITALICIA. 

 



  

CAPITULO SEXTO. 

6.1. CONTRATO DE RENTA VITALICIA SEGUN EL CODIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En su articulado referente a las Rentas vitalicias el Cédigo civil 

para el Distrito Federal nos dice: 

Es un contrato aleatorio por el cudl el deudor se obliga a pagar 

periddicamente una pensién durante la vida de una mas personas 

derribadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una 

cosa mueble a raiz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde 

luego, *1 

El cédigo civil para el Estado de Gto. dentro de su capitulado 

referente a los contratos, contempla a este definiéndolo de la misma 

manera que lo hace e| Cédigo para el Distrito Federal. 

Una de las caracteristicas de este contrato es que puede 

constituirse a titulo puramente gratuito, sea por donacidén o por 

testamento. 

Este contrato debe hacerse por escrito, y en escritura publica 

cuando los bienes cuya propiedad se transfiere deben ser con 

solemnidad, 
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Las personas sobre las versa la renta vitalicia puede ser sobre 

el sujeto que proporciona el capital, sobre e| deudor, o de otra 

persona, tercero, o bien de aquellas o aquella sobre las cuales se 

otorga en su vida. 

Esta renta es de caracteristicas sumamente especiales, la Ley 

le otorga esas caracteristicas, las rentas que se constituyan solo 

durante la vida se extinguen con la muerte. 

Segtin él articulo 159 de la NLSS, la Renta Vitalicia se define 

como “ El contrato por el cual la Aseguradora a cambio de recibir los 
recursos acumulados en su cuenta individual, (excepto los de las 

aportaciones voluntarias), se obliga a pagar periddicamente una 

pension durante toda la vida del pensionado. 

La renta vitalicia es un contrato en virtud del cual, el deudor se 

obliga a pagar, periddicamente una pensién durante la vida de una o 

dos personas determinadas (pensionistas), a cambio de una cantidad 

en dinero o una casa mueble o inmueble cuya propiedad se transfiere 

por efecto del contrato, *2 

Dicho de otra forma. La renta Vitalicia, es el pago que recibe el 

propio trabajador por medio de la aseguradora, por todo el tiempo 

mientras viva, *3
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Acabaremos diciendo que las Rentas Vitalicias es una de las dos 

modalidades de pensién que existen en la nueva Ley del IMSS, la cual 

consiste en que el trabajador reciba un pago periddico desde el 

momento de su contratacién y hasta su muerte. 

6.2 LAS AFORES Y SU ESTRUCTURA. 

En México, ante la problemdtica existente de una seguridad 

social deficiente, se busca un nuevo sistema que cubra las exigencias 

y necesidades del pueblo, a si el 23 de mayo de 1996, se publicé en el 

Diario Oficial una nueva ley que vendria a sustituir un viejo plan de 

pensiones, el cual comienza a operar ya de una manera Oficial en julio 

de 1997, entre las empresas que administran los ahorros de los 

trabajadores, estos tienen la libertad de decidir en cual invertirdn 

sus ahorros. 

Se creé el “nuevo sistema de pensiones de seguro Social", que 

implica la intervencién de las empresas privadas en la administracién 

de los recursos del trabajador y que serdén estrictamente vigilados 

por el Estado y sujetos a reglamentaciones para impedir a si la 

perdida de ahorro del trabajador, este nuevo sistema se llama 

AFORES (administradoras de Fondo Para ej Retiro), que son 

entidades financieras que se dedican exclusivamente, habitualmente 

y profesionalmente a administrar las cuentas individuales y canalizan 

los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las 

leyes de seguridad social, asi como administrar sociedades de 

inversion especializadas de fondos para el retiro (SIEFORES). 
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Con esto se acaba de tajo con el sistema burocratizado que 

decidia por el trabajador, las AFORES dan aj trabajador una 

libertad para tener e] control de si mismo, pero que crea nuevos 

riesgos y responsabilidades, 

El trabajador no puede ya mas ser obligado a invertir sus 

ahorros, ahora el sindicato y el patrén, solo observan y sugieren, ya 

que de lo contrario incurririan en una falta legal. 

Las AFORES deben efectuar todas las gestiones que sean 

necesorias para una adecuada rentabilidad, y seguridad de las 

inversiones de las SIEFORES que administren. En cumplimiento de 

sus funciones deben atender exclusivamente al interés de los 

trabajadores, asi como asegurar que todas las operaciones que 

efectiien para la inversién de los recursos de dichos trabajadores se 

realicen con dicho objetivo. 

Este nuevo sistema es un principio para todos los trabajadores, 

pero solo podrén incurrir en él los afiliados al Seguro social, de lo 

contrario, segtin la nueva ley, no pueden ingresar al sistema. 

A la fecha existen ya 17 AFORES, autorizados, con 

caracteristicas diferentes, que administran en forma individual. 

 



  

  

LAS FUNCIONES DE LAS AFORES SON: 

La AFORE de conformidad con el Articulo 18 de ia LSAR 

tiene como objetivo jo siguiente: 

I.- Abrir y administrar, operar las cuentas individuales y las 

subcuentas, de conformidad con las leyes de seguridad Social: 

II.- Recibir del IMSS y del INFONAVIT las cuotas 

correspondientes; 

III.- Recibir del trabajador y del patrén las  aportaciones 

voluntarias; 

IV.- Enviar, minimo una vez al afio la informacién sobre su cuenta de 

ahorros, 

V.- Prestar apoyo administrativo a la sociedad de inversién, 

VI.- Operar y pagar los retiros programados; 

VII.- Prestar servicios de distribucién y recompra de acciones 

representativas de capital de las SIEFORES. 
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Las AFORES pondrén en fondos de inversién el dinero de 

trabajador, que se llaman sociedades de inversién especializados de 

fondos para el retiro. 

Para organizarse y operar como AFORE se necesita la 

autorizacién de la CONSAR La cual es otorgada discrecionalmente 

oyendo previamente la opinién de la SHCP. 

EXTRUCTURA: 

Es una Sociedad Anénima que se compone de varios Socios y por 

lo general de un banco, compariias de Seguros y algunos inversionistas 

extranjeros. 

Como érgano de vigilancia, regulacién y supervisién de las 

AFORES y las SIEFORES, el Gobierno designé un organismno llamado 

Comisién Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 

que es el encargado de otorgar, supervisar, cancelar y multar, cuando 

asi lo requiera a las AFORES y SIEFORES cuando incurran en alguna 

falta al reglamento. 

MONTO CONSTITUTIVO 

Es la cantidad minima necesaria que debe entregarse a la 

compaftia de pensiones para que esta pueda otorgarle al trabajador 
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una renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia para sus 

beneficiarios cuando este fallezca. 

La forma en que se integra el monto constitutivo consiste en 

determinar la cantidad individual del trabajador y si esta no es 
suficiente el gobierno, a través del seguro Social otorga el 

complemento para establecer dicho monto. 

La cantidad que el gobierno otorga a través del seguro social 

como complemento para el otorgamiento del mencionado monto 

constitutive denomina "Suma asegurada". 

De acuerdo al monto de la pensidn a que tenga derecho el 

trabajador actualmente puede definirse como el valor presente de 

todas las obligaciones que tiene el IMSS con el asegurado, esta se 

obtiene tomando en cuenta la probabilidad estadistica del niimero de 

afos que vivird el asegurado y sus beneficiarios, la tasa de interés 

promedio esperada para ese periodo y los gastos de administracién 

de la pensién. 

EI IMSS restaré los recursos acumulados en la cuenta individual 
del trabajador a efecto de determinar la suma asegurada que el 

instituto deberé cubrir a la institucién de seguros necesaria para 

obtener una pensién, ayudas asistenciales y demds prestaciones 

econémicas para los beneficiarios. 

FUNCION DE LA CONSAR:



  

  

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

I. - Emitir reglas y disposiciones con relacién al ahorro para el retira: 

"9 

II.- Otorgar, modificar o revocar autorizaciones y permisos a las 

AFORES; 

III. - Supervisor alas AFORES; 

IV. - Administrar y operar la base Nacional del SAR; 

V.- Imponer multas y sanciones; 

VI.- Actuar como érgano de consulta; 

VII. - Recibir y tramitar reclamaciones; 

VIII. - Rendir un informe semestral al congreso y publicar reportes 

sobre la situacién del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

6.3 CONCEPTO DE SEGURIDAD PARTICULAR. 

El concepto de Seguridad Particular, tiende a la cultura del 

individuo, ya que surge segtin las necesidades del el mismo, ya no 

como grupo si no particularmente, es el bienestar que busca para si, 

segtin sus necesidades y sus metas a alcanzar. 
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Es el tratar a satisfacer una necesidad que “yo " tengo, como 

ente individual. *4 

6.4. NATURALEZA JURIDICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El sistema de Seguridad Social Mexicana es la expresién de las 

mejores causas del pueblo y de Ja clase trabajadora, fruto de las 

reformas sociales de la revolucién de 1910. E] Congreso Constituyente 

de 1917 recogiéd los principios fundamentales de lo que, casi ocho 

décadas después, se ha convertido en un conjunto de instituciones 

ptiblicas creadas en torno a una idea basica; proporcionar servicios de 

salud y bienestar social a un numero creciente de Mexicanos. 

La seguridad social tiene por finalidad la proteccién de la 

poblacién en general, garantizar el Derecho humano la salud, la 

asistencia médica, la proteccién de los medios de subsistencia y !os 

servicios sociales necesarios para lograr un bienestar individual y 

colectivo a través de la proteccién de servicios médicos y guarderias 

para hijos de madres aseguradas, la prevencién y atencién en casos 

de riesgos de trabajo, de prestaciones sociales, de otorgamiento de 

subsidios y pensiones. 

De hay que la Seguridad Social sea considerada como un 

Derecho Social y como un instrurmento de justicia y equidad, 

constituida bajo los principios de solidaridad y retribucién de |a 

riqueza e ingresos nacionales. 
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Asi podemos decir que la Seguridad Social es un sistema de 

observancia obligatoria y de aplicacién Universal, para logro solidario 

de una economia auténtica y nacional de los recursos y valores 

humanos, que asegure a toda la poblacién una mejor vida, libre de 
miseria, enfermedad o temor. 

De igual manera, la seguridad social, es una obligacién de * 

Justicia que ja sostiene para que los individuos y no solo de 

misericordia, y se sostiene tanto que debe ser normada por el orden 

juridico de modo que se enfoquen derechos a los individuos y se 

impongan deberes legales al Estado y sus drganos, esta idea es el 

fundamento de los derechos econdmicos, sociales, y culturales o 

educativos del hombre". ** 

Si como sostiene el maestro Recasen Siches de que la 

Seguridad Social es una obligacién de Justicia, vemos con tristeza 

que en nuestro pais atin no se ha |legado a aplicar conforme lo marcan 

las leyes y reglamentos que se han expedido en esta materia, por muy 

variados motivos, pero que con la NLSS se espera que todo esto 

cambie, liberado de la incertidumbre a millones de trabajadores. 

Podernos afirmar que la Seguridad Social es el sistema mds 

evolucionado de proteccién a los \lamados econémicamente débiles, de 

la clase trabajadora, mediante el establecimiento de un minimo de 

satisfactores que tienden a lograr un nivel de vida mas digno y que los 

estados modernos han incluido dentro de sus actividades, como una 

proteccién social, 

   



  

La Seguridad Social, no sustituye el empleo, si no que lo 

complementa, los gobiernos deben de luchar por mantener una 

economia que permita a los individuos emplearse adecuadamente, y 

por otra parte, atacar en mejor medida el desempleo y el subempleo. 

Es cierto que el desarrollo de la Seguridad Social depende en 

gran parte de las posibilidades de la produccién de la economia 

nacional, pero depende también de la iniciativa del Estado y de las 

organizaciones Sociales. Asi como de la respuesta de los 

trabajadores en la produccién, para que juntos desarrollen economia 

y Seguridad Social. 

Uno de los principios bdsicos de la Seguridad Social es sin duda 

la universalidad que va unida a otro principio, también importante, que 

es la integracién o unidad. Estos principios constituyen la armadura 

de una organizacién que se enfrenta aun gran reto; la defensa de los 

factores sociales de !a miseria. 

6.5 ESENCIAS DE LAS REFORMAS ALA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL. 

En México ante los fuertes problemas de la seguridad social, se 

opté por instrumentar un sistema parecido ai Chileno: El 23 de Mayo 

de 1996, se publico en el diario Oficial de la Federacidn, la nueva Ley 
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del Seguro Social para formar el marco Juridico de un nuevo sistema 

de pensiones, *5 

Como consecuencia de la enorme deficiencia que comienza a 

nacer dentro del organismo creado por el Estado para otorgar 

seguridad al trabajador y el alto costo de este, se busca una nueva 

forma de garantizar la estabilidad del trabajador, que le proporcione 

un mejor servicio a mejor precio, se busca la ayuda del particular 

para que conjuntamente con el estado ayude a resolver este gran 

problema, que el ya no puede manejar solo. 

El nuevo sistema es llamado "Ahorro para el Retiro", era una 

necesidad urgente, para que rescatara lo que el viejo sistema de 

pensiones que operaba por muchos afios ya no garantizaba las 

pensiones de cada vez mas niimero de trabajadores que estaban 

inscritos en él. 

Las pensiones estaban estancadas ya no operaban de acuerdo a 

los cambios que iban surgiendo en la sociedad. 

Los malos manejos de las pensiones, y la burocratizacién del 

mismo le daban cierta incertidumbre al trabajador. 

Surgen entonces las cuentas de ahorro individual que le dan 

cierto reaice.a la seguridad particular, con la ayuda de empresas 

privadas. Lo cua! le da al trabajador el derecho a |a apertura de su 
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cuenta individual de conformidad con las leyes de seguridad social, en 

la administracién de su eleccin, 

El nuevo sistema de ahorro empezdo a operar formalmente en 

Julio de 1997, Cerca de 10 millones de trabajadores 

(aproximadamente e| doble de los que se encuentran inscritos en el 

sistema de pensiones chileno), tendrdén que decidir en cual de las 

empresas invertiran su dinero. 

Ante los problemas suscitados por los diferentes organismos 

encargados de administrar los ahorros de los trabajadores se creo el 

nuevo Sistema de Pensiones del seguro social, que implica la creacién 

de empresas privadas que administraran los recursos de los 

trabajadores (AFORES), esas empresas estardén  vigiladas 

estrechamente por el Estado y sujetas a reglamentaciones para 

reducir los riesgos de perdida del ahorro del trabajador. 

Tradicionalmente el gobierno habia considerado tanto a los 
campesinos como a los trabajadores como menor de edad. 

Anteriormente e| Estado decidia donde guardar nuestros ahorros, 

quien los administraria, cuando y cuanto nos los darian. 

La nueva Ley del Seguro Social que entra en vigor, especifica 
claramente que el IMSS, tiene a su cargo la organizacién y la 

administracién de la Seguridad Social.
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El objeto fundamental de la NLSS, en comparacidn con la Ley de 

1978 consiste en que se abandona el sistema de reparto como base 

de funcionamiento financiero tanto del seguro de IVCM, invalidez- 

vejez, cesantia y muerte- como el de RT- Riesgo de Trabajo- e 

introduce su lugar el sistema “capacitacidn individual", *6 

Régimen de capacitacién Individual. 

* Este sistema funciona con base en aportaciones periddicas 

definidas que deben hacer los asegurados a una cuenta individual, 
abierta a nombre de cada uno de ellos, denominada AFORE. 

* El objeto es que cada trabajador vaya formando durante su 

vida activa un fondo a su cuenta individual que sea suficiente para 

financiar una pensién en la aseguradora de su eleccidn a la edad de su 

retiro, 

* Los fondos existentes en la cuenta individual de cada 
trabajador son invertidos con los de otros trabajadores, lo que 

permite acceder a mejores rendimientos. 

*El trabajador no puede acceder a los fondos a voluntad, si solo 

en el momento en que de acuerdo a la Ley tenga Derecho, ya sea a 

disponer de una parte de los recursos acumulados o a la pensién, lo 

que garantiza el incremento del fondo, 
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*Es importante sefialar que si por una circunstancia adversa, si 

el asegurado se invalida o muere, antes de la edad prevista para el 

retiro, y por ende no logra acumular los recursos esperados, se 

cuenta con un seguro que cubre esas contingencias, *7 

Este nuevo sistema de capitalizacién individual, elimina 

injusticias € iniquidades que existian en el sistema anterior, donde la 

pension era, en muchos casos, igual para quien trabajo 30 afios como 

para quien trabajo solo 10 diez afios. 

No hay que olvidar que en este nuevo sistema de capitalizacién 

individual, los fondos ahorrados y acumulados en la cuenta individual, 

pertenecen al trabajador, por lo que el motivo de la pensién, 

dependeré de lo que cada cual haya reunido. 

Como podemos observar al revisar y analizar los cambios hechos 

ala Ley del seguro Social benefician substantivamente al trabajador, 

ya que sirven para: 

- Elevar la calidad y los Servicios que otorga; 

- Tener viabilidad financiera:; 

- Darle permanencia a sus principios de Seguridad Social;



  

- Ampliar su cobertura; 

- Ser mds social y equitativo; 

- Ser un instrumento de fomento al empleo. 

*RAMOS ALVAREZ OSCAR GABRIEL, TRABAJO DE SEGURIDAD 

SOCIAL, EDITORIAL, MEXICO, MEXICO, D. F. 1991, PP. 122- 123 

Posteriormente los seguros sociales aparecen a fines del siglo 

XIX en Alemania, Francia e Inglaterra, con cardcter de — sistema 

obligatorio, ya que imponian cargas monetarias para los patrones y 

para el gobierno, el trabajador solo estaba obligado a tener una 

pequefia participacién, que consistia en una minima cantidad de su 

salaria aportada para ello. Con esto el trabajador lograba una vida 

mds estable en caso imprevisto, y de daba una tranquilidad 

familiar, y futura al tener su vejes garantizada, o por imposibilidad 

de poder realizar un trabajo para poder subsistir. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - La seguridad social Surge de la necesidad del pueblo 
trabajador, de poder contar con los medios suficientes para 

satisfacer las mds primordiales necesidades y proporcionarse para si 
y su familia una mejor vida, con el tiempo lo hace extensivo a su 

comunidad y a su pats. 

SEGUNDA. - Se ubica en el estallido de la Revolucién Industrial, el 

inicio de un periodo de grandes cambios, surge la clase obrera y con 

ella una enorme sensacién de incertidumbre por parte del trabajador, 

que depende unicamente de su fuerza de trabajo en el manejo de la 

maquina, el constante desgaste fisico, sin que esto signifique nada 
para el patrén, surge entonces un cambio considerable en la 

Seguridad Social en esta época, las asociaciones mutualistas 

rudimentarias cambian, surgen las cooperativas de socorro mutuo, 

que van proliferando con el tiempo, se comienza a estudiar la manera 

de prevencién de las consecuencias en el desempefio del trabajo, 

déndole seguridad y dejando atras la incertidumbre de/ futuro. 

TERCERA.- Surgen a principios del presente siglo en Europa las 
primeras legislacién en materia de Seguridad Social, siendo estas; la 

Ley del Seguro Social obligatorio de enfermedad; Ley sobre 

accidentes de trabajo de los obreros y empleados de empresa 

industrial; Ley de Seguro de vejez e invalidez que era obligatorio.
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CUARTO.- Surge como reaccién en contra del liberalismo, el 

Socialismo, que de una monera utépica trata de cubrir las 

necesidades que surgen del pueblo, de una manera igualitaria, la 

seguridad social en este sistema, abarca casi todos los aspectos de la 

existencia del hombre, la seguridad social corria por entero a cargo 

del Estado. 

QUINTA. - El primer antecedente del concepto de Seguridad Social 

surge en México desde las primeras sociedades prehispdnicas, que se 

preocupaban por proteger a los mas necesitados, no podemos hablar 

de una seguridad Social integral por no existir instituciones 

destinadas a tales fines. Posteriormente en la época colonial surgen 
las primeras Instituciones de Seguridad Social, y las que solo 

protegen a la clase trabajadora, de cierta manera se olvida del resto 

de la poblacién que requiere también de esa seguridad, Por lo que 

podemos afirmar que esta época no existid en nuestro pais una 

seguridad Social equitativa. 

SEXTA.- A partir de la Independencia, surgen los primeros 

sindicatos organizados, para tratar de defender sus derechos, de 

esta manera aspiran a tener una mejor vida en todos los ambitos. 

SEPTIMA. - La revolucién mexicana, trae grandes cambios para la 

seguridad social, uno de los grandes pasos fue sin duda el Articulo 

123 Constitucional que le otorga derechos al trabajador y a su 

familia en principio, ya que con el tiempo se han ido extendiendo a 
toda la poblacién y en particular a los més desprotegidos, como lo son 

la clase obrera y los campesinos, claro sin dejar afuera a las etnias.
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OCTAVA.- De esta manera se crean Instituciones de Seguridad 

Social, para proteger al mayor niimero de mexicanos carentes de los 

mas elementales satisfactores, de los cuales tenemos en primer lugar 

al IMSS, al ISSSTE, que son los el producto de fos esfuerzos 

unidos de la clase trabajadora y del gobierno, en un principio cubren 

las necesidades que demanda el pueblo, pero la mala atencidn a los 

derecho habientes, la burocratizacién, convierten poco a poco a estas 

Instituciones en una pesada carga para el sector productivo de 

México. Pero no cabe duda que esta Instituciones conforman el pilar 

de la Seguridad Social en nuestro pais. 

NOVENA.- Las causas que dan paso a las compartias de seguros son, 

la preocupacién en casi todos los seres humanos por el futuro, estos 

en sus diversas modalidades nos permiten mediante una cuota o prima 

tener la seguridad de que en la vejez, en la enfermedad, en un 

accidente que nos inhabilite o nos cause la muerte, nosotros o 

nuestros familiares tengan un respaldo econdimico. 

DECIMA. - El Contrato de Seguro es: Un instrumento para conseguir 
una seguridad social, més apreciable dentro de una sociedad Ilena de 

carencias y en busca de satisfactores sociales que hagan mas facil y 

placentera su vida a la larga, la cual va ha garantizar de forma 

solidaria y organizada la fuerza del estado y de particulares para 

hacerle fuerte a los riesgos o contingencias a los que estan expuestos 

ellos mismos y las personas que dependen de ellos, para lograr un 

bienestar individual, social, bioldgico y asi lograr una vida 

econémicamente estable.
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DECIMA PRIMERA- El Contrato de Renta Vitalicia es: Un 
instrumento para conseguir una seguridad para si o para mas 

personas determinadas (pensionistas), los recursos econdmicos 

necesarios, y suficientes para satisfacer sus primordiales 

necesidades, a cambio de dinero o de transmitir un bien mueble o 

inmueble, 

DECIMA SEGUNDA.- Por lo tanto la razén misma de ser, de la 

Seguridad Social, es la de mejorar la calidad de vida de la poblacién 

amparada, el lograr amplias y generosas expresiones de solidaridad 

humana, ser un poderoso instrumento para la distribucién de la 

riqueza y el bienestar, preservar el valor esencial de los mexicanos. 

DECIMA TERCERA.- Ante las dificultades que enfrentan las 

Instituciones de Seguridad Social, producto de una accidn combinada 

de problemas surgidos de su desarrollo y politicas equivocadas que 

profundizaron sus debilidades y provocaron serias distorsiones en la 

forma en que venian financidndose cada una de las ramas de 

aseguramiento. Se decide separar en 1990 |a contabilidad de los 

ramos de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, cesantia en 

edad avanzada y Muerte (IVCM) y se incrementa el monto de las 

cuotas obrero patronales. 

DECIMA CUARTA.- Las malas Circunstancias que se viven, provocan 
un mayor debilitamiento de las instituciones ptiblicas de Seguridad 

Social, lo que obliga a los legisladores a actuar con prontitud, a fin de 

detener el deterioro de nuestra Seguridad Social y de sus ramos de 

aseguramiento, se proponen crear una nueva forma Legislativa que 

sea congruente con el desarrollo que tiene el pais que se oriente a 
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procurar el bienestar de los mexicanos, una forma que haga crecer al 

pais sobre bases distintas, en donde el salario, el empleo y la 

distribucién equitativa de! ingreso sean é| centro de una verdadera 

politica Social, asi el 23 de mayo de 1996 se publica en el Diario 

Oficial de la Federacién la Nueva Ley de Seguridad Social, para 
conformar el marco juridico de un nuevo sistema de pensiones y el 

cual empieza a operar en Julio de 1997. Este Nuevo sistema es 

llamado “Ahorro para el Retiro", en el que se da entrada a las 

empresas privadas para que colaboren con el estado, estas empresas 

funcionan con e| nombre de Administraderas de Fondos para el 

retiro, 

Las Administradoras de ahorros para el retiro son: Entidades 

financieras que se dedican profesionalmente a administrar las 

cuentas individuales; asi como administrar sociedades de inversion 

especializadas de fondos para el retiro, las AFORES son un esfuerzo 

para empezar a formar un ahorro a largo plazo. 

DECIMA QUINTA. - El objetivo de la Nueva Ley del Seguro Social 
es reducir la incertidumbre del futuro de millones de trabajadores, y 
ofrecer, con base a sus propios esfuerzos una pensién digna para su 

retiro, Asi como fomentar el ahorro interno. 

DECIMA SEXTA.- Con este nuevo sistema se acaba de tajo con el 

viejo sistema burocrétizado que decidia por el trabajador, ahora le 

da la libertad para tener el control de si mismo, pero le crea nuevos 

riesgos y responsabilidades, ahora é| decide donde invertird sus 

ahorros para el retiro y el estado solo vigilara que todo se lleve 

adecuadamente. 
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DECIMA SEPTIMA.- Este sistema implica la intervencién de 
empresas privadas en la administracién de {os recursos del 

trabajador y que serén estrictamente vigilados por el Estado. 

DECIMA OCTAVA.- El nuevo sistema de Pensiones no es perfecto, 

en un principio todas las AFORES dardén un rendimiento muy parecido 

pero cada vez habrd mayores diferencias en servicios, y beneficios, 

es importante dejar en claro, los ahorros de los trabajadores ya no 

serdén administrados por el Seguro Social, ni por los Bancos, sino por 

Empresas creadas especificamente para ese fin.
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