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ANTECEDENTES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

l. EPOCA COLONIAL. 

La 6poca colonial es una de las etapas de mayor explota

cidn huaana en nuestro territorio, y por ser el antecedente mas r~ 

aoto de los deseos de huaanizacidn del trabajador d~beaos aencio-

narla al principio del trabajo que nos proponemos. 

Las Leyes de Indias se expidieron en esta •poca, en vir

tud de que hasta los misaos Reyes de E1pafta habla lleaado el ruaor 

de que en la Nueva Bspafta los conquistadores explotaban a los hab! 

tantea de estas tierras de Aabica, imponUndoles trabajo excesivo 

para.obtener aanancias mayore.s, lo.que los hada hoa_bres opulentos 

mediante la "le¡al" explotacidn de las encomiendas que se const! 

tuyeron con el pretexto de. la cristianizacidn de los naturales. 

Teniendo estas leyes, el objeto primordial de evitar, o

cuando menos amenguar el trato infamante que se daba a los conqui~ 

tados, al tratar con esplritu proteccionista al mas desfavorecido, 

y de acuerdo con el derecho antiguo (proteccionista - civilista -

igualitario); al obligar al patr6n a contratar con el trabajador;

de darle a 6ste trato humano; de limitar la duraci6n del contrato

ª un afto; de prohibirse hacer descuentos al salario; de pagar en -

efectivo cada ocho d1as; de fijar salarios de acuerdo con la acti

vidad realizada por el trabajador; a no obligar a ~ste a realizar-
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trabajos insalubres o peligrosos; ~ curar a los trabajadores -in-

dios enfermos. Al trabajador lo obligaba a no renunciar las nor-

mas protectoras del salario, asi como a descansar un dia a la sem~ 

na como a toda norma.de derecho, a estas leyes correspondieron sa~ 

ciones que habrlan de aplicarse a quienes violaran la ley o falta

ran al cuapliaiento de sus disposiciones. M4s a pesar de la pro-

tecci6n pedida por Fray Bartoloa6 de las Casas para.los Indios de-
, 

la Nueva Espafta y concedida que fue por sus Majestades Reales, no-

tuvieron sino una buena intenci6n huaana de las partes; del solic! 
,.. 

tante y de los otor¡antes, en virtud de que las riquezas y las pe• 

brezas de sus prota¡onistas no variaron en lo aas alniao. Ya que

ni la piedad, ni la justitia tocaron el coraz6n encallecido de los 

explotadores. 

El sisteaa de explotaci6n y de esclavitud no qued6 modi& 

ficado por una Ley proteccionista, y porque dentro de 61 eran la -

Corona y la Igleiia las principales interesadas en la obtenci6n de 

riqueza que las minas y el campo de Nueva Espafta les proporciona-

han a tan bajo costo; como la extensi6n de la barreta y el arado:

la vida de los indigenas. 

De donde las Leyes de Indias eran hermosas letras muer-

tas, noble intento de protecci6n indigena que no lleg6 a la vida -

del hombre de Am~rica, y quien afirme lo cont'.rario no hará sino - -

afirmar justificadamente un estado de cosas injustificables; situ~ 
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ci6n que persisti6 sin más intento de modificarla hasta ha entra--

do este siglo. 

11. EPOCA REVOLUCIONARIA. 

Para expresar en unas cuantas palabras, en una simple -

pincelada, las condiciones de vida que vivlan los mexicanos a pri~ 

cipios del presente si¡lo, recordemos que las tierras perteneclan~ 

en un uno por ciento a la poblaci6n pobre del pals; en un dos por

ciento a un ¡rupo de peco ••s de ochocientas faailias que eran pr2 

pietarias de enoraes latifundios en toda la extensidn de Mlxico; ~ 

grandes propiedades que a veces ocupaban la mitad de la Entidad F~ 

derativa; esto es, para 1900, Mfxico era un inaenso feudo re¡ido -

por un aut6crata, dividido en irand~s porciones gobernadas por los 

favoritos; quienes asualan por re¡la general la calidad de dueftos

Y de autoridades dependiendo incondicionalmente de los miembros -

del Gabiftete Presidencial, de quienes eran tributarios e instrume~ 

tos de explotaci6n; y los funcionarios municipales eran a manera -

de mayordomos, serviles de los jefes pollticos, los salarios de -

hambre que recibla el campesino y el obrero todavta les era arreb~ 

tado en las llamadas tiendas de raya. Hambre que se reflejaba en 

los rostros de estos seres que comtan apenas lo necesario para no

morir en las tareas de soi a sol, hombres con sus ropas ratdas que 

siempre tenían que suplicar favores, que tenían que humillarse 

frente a otros hombres; gente sin dignidad. 
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Nuestras industrias eran incipientes y habían sido posi

bles por las concesiones otorgadas por el gobierno a compañías ex

tranjeras. compañías que recogían sus dividendos y los situaban -

en el extranjero. que no pagaban buenos salarios a sus trabajado-

res. y las jornadas de trabajo carecían de legislaci6n que las li

mitara. 

' 
Mfxico era tierra de conquista. el trabajo de sus hom---

bres sirvi6 para enriquecer a un hacendado que no estab~ vinc~lado 

a la Patria, para un hacendado que no crefa en ~fxico, para un ha

cendado que por lo aeneral se educaba en Europa y que all4 gastaba 

taabU!n el dinero producto del trab~jo de los caapesinos y de la -

tierra aexi.cana; para enriquec,.6r a comp'.li\ias extranjeras que han -

explotado al pueblo hasta los Gltiaos tieapos por tos sistemas de

f .. as ayudas y de intereses tan desmedidos que nuestros gobiernos

han concedido • 

No era posible en aquellos aftos. ni en ~poca alguna, co~ 

cebir una patria independiente y-soberana si los propietarios de -

la riqueza, de las fábricas de los bancos, de los ferrocarriles -

de los recursos naturales y de las mejores tierras son extranjeros 

o si el país vive de empr~stitos exteriores y de "ayudas". 

No se puede pensar en dignidad humana si los propieta~-

rios de la riqueza nacional son nn grupo reducido, si los privile-

giados viven en insolente ostentación de ·lujos, frente a una mayo

ría empobrecida; física y culturalmente débil. 
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A). PROCLAJ.IAS E IDEARIOS. 

Dentro de los actos sobresalientes de la época que come~ 

tAmos, tenemos que en el afio de 1901 se formó "El Partido Liberal 

Mexicano'' por aquellos valientes ciudadanos Camiló Arriaga, Ricar

do y Enrique Flores Mag6n, Juan Sarabia, Antonio Dfaz Soto y Gaaa

Y otros muchos. 

Dentro del seno de este Partido ~urgieron numerosas pet! 

clones para la reforaa legislativa en •ateria de trabajo, entre -

las que des~aca el Manifiesto del Pa~tido Liberal Mexicano del lo. 

de Julio de 1905, en el que se exigía al r~gimen una legislaci6n • 

sobre capital y trabajo con los siauientes puntos: jornada de --

ocho horas, establecimiento de salarios mlnimos para cada regi6n -

de la Repdblica, reglaaentaci6n del trabajo a domicilio, exigencia 

de condiciones higi~nicas en f4bricas y talleres,_ alojamientos --

adecuados para los obreros y una ampl·ia codificaci6n del riesgo -

profesional y de los accidentes de trabajo para obtener la justa -

indemnizaci6n. 

Los movimientos sindicales incipientes, integrados por -

los grupos de trabajadores de Cananea y Rfo Bianco fueron las pri

meras manifestaciones del Derecho Social; una clara manifestaci6n

de los deseos del trabajador mexicano de reivindicarse por sí mis

mo mediante la coalici6n de los propios trabajadores, debida a la-
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insistencia y difusi6n de las ideas de los hennanos Flores Mag6n, de 

Camilo Arriaga, de Librado Rivera, entre. otros quienes fueron el -

esp!ritu de la rebelí6n, esto es, cuando la rebeli6n, signific6 -

hero!smo y resistencia a la barbarie, a la sin raz6n, usando armas 

tan poderosas como lo son la raz6n, el ideal definido, la voluntad 

de triunfar; avivada por. y a pesar de las matanzas colectivas, de 

los-peligros de la "Ley Fuga" y de las tr4gicas d~sapariciones -

de los avanzados. 

En el pro1raaa ideol6gico del Partido Liberal Mexicano,

publi~ado el lo. de Junio de 1906 se seftalan las bases para la ,.-

reestructuraci6n del pa!s de acuerdo con las ideas m4s avanzadas -

en •ateria social; se anuncia el contenido de la Revoluci6n, se 

propone la refor•a de la Constituci6n Pol!tica con el prop6sito de 

establecer limitaciones a la propiedad individual y modificar sus

tancialmente las relaciones entre patrones y obreros. En este --

plan encontramos por vez primera una definici6n en verdad revolu-

cionaria de los derechos sociales y la fuente de inspiraci6n m4s -

cercana de lo que babia de ser dentro del marco del nuevo régimen·, 

las luchas sindicales, la legislaci6n del trabajo y la seguridad -

social. 

Entre otras cosas relativas a nuestro trabajo el_ mani--

fiesto aludido, dice: 
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25.- "Obligar a los dueños de minas, fábricas, talle--

res, etc., a mantener las mejores condiciones de higiene en sus 

propiedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que 

preste seguridad a la vida de los operarios". 

27. - "Obligar a los patrcmes a pagar indemnizaci6n por

los accidentes de trabajo". 

El programa ideol«Saico aencionado fue el ¡rito de liber- -

tad de los hombres explotados en fabricas y talleres. militares.en 

la "Revoluci6n Constitucionalista", el que origin6 larprimeras -

leyes del trabajo. Qüienes con autEntica bandera revolucionaria -

participaron por la reivindicaci6n del proletaria~o, secundados -

por los trabajadores del campo; como lo demuestra el Plan de Ayala 

del 25 de noviembre de 1911. y la ratificaci6n del mismo, que a la 

letra dice, en su parte primera: 

PRIMERA.- "La Revoluci6n ratifica a todos ra cada uno

de los principios consignados en el ·Plan de Ayala y declara solem

nemente que no cesar! en sus esfuerzos sino hasta conseguir que -

aqu~llos, en la parte relativa a la cuesti6n agraria, queden eleva 

dos al rango de preceptos constitucionales". 

La Revoluci6n Mexicana, originalmente burguesa, entraña~ 

ba el ideario social; así lo manifest6 a buen tiempo el Primer Je-



9 

fe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, el 

25 de septiembre de 1913 en el Sal6n de Cabildos de Hermosillo, So 

nora. 

" pero sepa el pueblo de México que, terminada la lu

·cha armada a que convoca el Plan de Guadalupe tend~á que ptinci---

piar formidable y majestuosa la lucha de clases; queramos o no qu~ 

ramos nosotros mismos y opdnaanse las fuerzas que se opongan, las -

nuevas ideas sociales tendr•n que i•ponerse en nuestras •asas •.• 

Tendreaos que renovarlo todo, crear una n~eva Constituci6n cuya a~ 

ci6n henEfica sobre larmasas nada, ni nadie puede evitar •••• " 

"Nos faltan leyes que favore-zcan al campesino y al obre

ro; pero fstas ser4n promulgadas por ellos mismos, puesto que 

elloa ser4n.19s que triunfen en esta lucha reivindicat~ria y so-

cial". e 1 ). 

"EL IDEARIO SOCIALISTA DE LA CLASE OBREltA", El más com-
.. 

pleto de todos los principios socialistas en el Manifie~to aproba-

do en un Congreso a que convoc6 la Confederaci6n de Sindicatos del 

Distrito Federal y que tuvo su sede en el Puerto de Veracruz, a --

partir del 5 de Marzo de 1916, presidiendo el Congreso célebre lí-

der veracruzano Her6n Proal. 

El texto es como sigue: 
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"PRIMERO.- La Confederaci6n del Trabajo de la Regi6n 

Mexicana acepta, como principio fundamental de la organizaci6n 

obrera, el de la lucha de clases, y como finalidad suprema para el 

movimiento proletario, la socializaci6n de los medios de produc---· 

ci6n. 

"SEGUNDO.- Como procedimiento de lucha contra la clase

capitalista, emplear4 exclusivamente la acci6n directa, quedando -

excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de acci6n polltica,~ 

entendifndose por el hecho de adherirse oficialaente a un gobierno 

o un partido o personalidad que aspire al poder gubernativo. 

"TERCERO.- A fin de garantizar la absoluta independencia 

de la Confederaci6n cesar« de pettenecer a ella todo aquel de sus

mieabros que acepte un cargo pdblico de car4cter administrativo. 

"CUARTO.- En el seno de la ConfederaciCSn se admitir4 --

a toda clase de trabajadores manuales e intelectuales, siempre que 

estos últimos est6n identificados con los principios aceptados y -

sostenidos por la ConfederaciCSn, sin distinci6n de credos, nacion~ 

lidad o-sexo. 

"QUINTO.- Los sindicatos pertenecientes a la Confedera
ci6n son agrupaciones exclusivamente de resistencia. 

"SEXTO.- La Confederaci6n reconoce que la escuela racio 
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nalista es la única que beneficia a la clase trabajadora". e 2 ) 

Con los debates del Constituyente de Querétaro culmina -

la época revolucionaria en su primera fase, y se inicia con ellos

la segunda; la etapa más dificil, la fase institucional, es decir, 

la constituci6n, cosolidaci6n y proyecci6n de nuestras institucio

nes de car4cter social para reivindicar al proletariado, y por co~ 

siguiente, nos avocaaos a su estudio. 

b).· DEBATES DEL CONSTITUYENTE DE 1916-1917.- Fue prec! 

samente la discusi6n del articulo So. del proyecto de Constituci6n 

la que hizo qne estallara definitivamente el anhelo de redenci6n -

de la clase trabajadora, fue la exposici6n ~e la teorla social; la 

cual nos iluaina cuando volvemos la mirada a la fuente creadora; -

al Diario de los Debates del Constituyente de 1916-1917. 

La lectufa reflexiva de las diversas intervenciones que

los diputados sinceramente expusieron en la creaci6n del articulo• 

123, en la creaci6n del Derecho Social, será la llamada perenne -

que nuestro espíritu necesita para interpretar, crear y vivir nues 

tras leyes con sentido social integral. 

Es por ello que en la realizaci6n del presente trabajo -

transcribimos a continuaci6n lo mejor del pensamiento de los cons

tituyentes que, sin ser juristas, expusieron brillantemente el sen 

tir y las aspiraciones del pueblo. 



La iniciativa que adiciona el Artículo So. del Proy1 

de Constituci6n suscrita por los sefiores Ciudadanos Agúilar, ~ 

y G6ngora, dice en su parte primera: 

"Que siendo el trabajo la base de la sociedad, la ft 

de todo progreso y el creador e impulsor de la riqueza debe te 

cuanto a.el concierna, lugar preferente en la presente Consti1 

ci6n. 

"Que siendo el desequilibrio econtSaico el ori1en de 

miseria pGblica creadora del descontento de los pueblos que i1 

sa a fstos en su de~esperacitSn a lanzarse a la violencia y a l 

comisi6n de actos sangrientos, prefiriendo la muerte al hambre 

ha.ce de urgente necesidad poner al trabajador por medio de le) 

fundamentales a cubrirlo de todo lo que signifique explotaci6~ 

despojo. 

"Que aprovechlindose los explotadores de la urgencia 
1 

el trabajador tiene de esforzarse para subvenir a sus necesida 

debido al exiguo jornal de que disfruta, no vacilan aceptar su 

servicios por doce, catorce y hasta dieciocho horas diarias, a 

tando así las energías del individuo, precipitándolo a la muer 

y aniquilando a nuestra raza". 

"Que como hasta ahora la poca protección que en nues 

República se ha dado al trabajo se interpreta s6lo como benefi 
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sa para el hombre, dejando a la mujer y al niño en el desamparo, 

los explotadores acogen a estos últimos imponiéndoles agobiantes -

tareas a cambio de minimos jornales, aniquilando a estos débiles -

seres y sacrificando al hombre, quien por una mala competencia de

la mujer y del nifio apoyada por inhumanos avaros, es lanzado de 

los talleres y centros industriales hasta obligarlo a caludicar 

por el hambre ••• ". 

"Que estando nuestras clases proletarias en condiciones

angustiosas, es a ellas a donde de.ben concentrarse las miradas de

los legisladores, con tanta mayor atenci6n y eficacia cuanto que -

el problema del trabajo, cuando llega a determinado ponto, no adml 

te esperas. 

"Y teniendo en cuenta por último, que si pasásemos por -

alto cuesti6n tan delicada e importante, no habríamos cumplido --

nuestro deber como revolucionarios, como legisladores, sobre todo, 

como representantes del trabajo •.•• ". ( 3 ) 

Por su parte, el diputado Héctor Victoria hizo una de -

las más brillantes ex.posiciones en favor de los trabajadores; afi!. 

m6 Victoria que era verdaderamente sensible que un proyecto de re

formas, que se decía revolucionario, dejara pasar por alto las li

bertades públicas, como habían pasado hasta entonces las estrellas 

sobre las cabezas de los proletarios, continuaba diciendo que los-
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trabajadores esthban cansados de la labor que en detrimento de las 

libertades pdblicas hablan llevado a cabo los académicos, los ilus 

tres, los sabios y, en una palabra, los juristas. 

Más el rii'érito de las palabras _de Victoria no radica en ... 

la critica a los letrados, sino en la exposici6n de sus vivencias

como trabajador, en las proposiciones concretas . para remediar las i!! 

justicias cuando pidi6: jornada m«iima, salario m!nimo, descanso

semanario, higienizaci6n de los centros de trabajo, convenios in-

dustriales, tribunales de conciliaci6n y de arbitraj~ con funci6n

sociál; distinguiendo a ~stos de los juzgados en donde impera la -

igualdad inexistente de los sujetos en ~onflicto, prohibici6n de -

trabajo nocturno para mujeres y niftos, seguros contra accidentes -

e indemnizaciones. 

Don Heriberto Jara dijo: " La miseria es la peor ~e-

las tiran!as, y·si no queremos condenar a nuestros trabajadores a-. 
esas tiranias, debemos procurar emanciparlos y para esto es neces~ 

rio dictar leyes eficaces aún cuando estas leyes conforme al crite 

rio de los tratadistas, no encajen perfectamente en una Constitu-

ci6n .... Yo estimo que es más noble sacrificar esa estructura a -
sacrificar al individuo, a sacrificar a la humanidad; salgamos --

un poco de ese molde estrecho en que cfuieren encerrarla; rompamos 

un poco con las viejas teorías tratadistas ... ". 

En uso de la palabra el diputado Fernández Martínez di--
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jo: 11 los que"hemos estado al lado de esos seres que traba~-

jan, de esos seres que gastan sus energlas, que gastan su vida, p~ 

ra llevar a su hogar un mendrugo, sin que ese mendrugo alcnnce si

quiera para alimentar a sus hijos; los que hemos visto esos sufri

mientos, esas lágrimas, tenemos la obligaci6n imprescindible de v~ 

nir aquí, ahora que tenemos la oportunidad, a dictar una ley y a ~ 

cristalizar en esa Ley todos los anhelos y todas las esperanzas -

del pueblo mexicano". 

El ciudadano Mantarr.Sz afirmes categortcamente: "Nuestra 

RevoluciCSn no es una revoluciCSn polltica, sino una revoluci6n so-~ 

cial seftores,~uyo ~delanto viene, no copiándose a nadie, sino que 

viene poniendo ejemplo· a todo·· el mundo. 

A mi lo que mé importa que esta Constituci6n esté o no -

dentro de los moldes que previenen jurisconsultos, a mi lo que me

importa es que se den las g~ranttas suficientes a ios trabajadores 

a mi lo que me importa es que atentos debidamente al clamor de --

esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que son los --

que merecen que nosotros busquemos su bienestar y no nos espante-

mes a que debido a errores de forma, aparezca la Constituci6n un -, 

poco mal en la forma: no nos asustemos de.esas trivialidades va--

mos al fondo de la cuesti6n.- El mismo nos continfia diciendo: 

"El problema del bienestar de las clases populares, es el problema 

de sus miserias, es el problema de sus deficiencias, para enfren--

tarse contra el empuje fiero de la catástrofe econ6mica, inevita--

ble, de los desequilibrios industriales, del espantoso mal del ca-
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pitalismo". 

La proposici6n culminante del diputado Manjarre~ consis

ti6 en lo siguiente: " .•• me permito proponer a la Honorable Asa~ 

blea. por el digno.conducto de la Presidencia, que se conceda un -

capitulo podrfa llevar como titulo "Del Trabajo", o cualquier 

otro que estime conveniente la Asamblea. 

"Admismo-ae permito proponer que se nombre una comisie5n 

compuesta de cinco personas o •ie•hros encargados. de hacer una re

copilaci6n de las iniciativas de los diput.ados, de datos oficiales 

y de todo lo relativo a este ramo, con objeto de dictaminar y pro

poner el Capitulo de referencia, con tantos art!culos ~omo fueren• 

necesarios". 

Siendo aceptada la anterior proposici6n el 28 de diciem

bre de 1916, por la cual la causa del trabajo hab!a obtenido un ~

clamoroso triunfo. 

Alfonso Cravioto trat6 entre otras brillantísimas cues-~ 

tiones las siguientes: 

Coincidiendo con el Diputado Manjarrez dijo: " vengo 

a insinuar a la Asamblea y a la Comisi6n la convenientia grande -

de trasladar esta cuesti6n obrera a un artículo especial, para me

jor garantía de los derechos que tratamos de establecer y para rna-
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yor seguridad de nuestros trabajadores. 

Fue una mala costumbre contra los desgraciados enterame~ 

te en contra de la clase pobre los servicios obligatorios en las -

fincas, en las iglesias, en las poblaciones, en los caminos". 

Manifest6 el diputado Macias que, el salario mlnimo deb~ 

ria fijarse confo~me a los principios socialistas, ya que hay que 

elevar al trabajador de la aiseria en que se encuentra, hay que s~ 

carlo de esas chozas inaundas en que vive, en las haciendas y en -

las fabricas, para decirle: "Sois hoabre y mer~ceis como ciudada• 

no de la Repdblica, todas las consideraciones que merece un hoabre ' . . 
libre". Haciendo la siguiente reflexi6n; para fijar el salario •! 
niao se va a toaar en cuenta un tipo racional, una cantidad que 

forzosa e indispensableaente satisfaga todas sus necesidades de un 

operario con una familia media de tres o cuatro personas, porque -

taabi~n d~beaos comprender que no se va a tomar el tipo de una de~ 

cendencia, como la que dicen que Dios le deseaba a Isaac, tan num~ 

rosa como las estrellas del cielo. 

Al referirse a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, -

no tribunales dijo: son las que tienen a su cargo fijar el sala--

ria mínimo; estas juntas tienen que componerse forzosamente de re 

presenantes de los trabajadores y los industriales, porque como 

son muchas industrias, es necesario que haya un representante de -

cada una de ellas, La Junta de Conciliación es arbitraje puro, --

está propuesto y aceptado por las partes 1sus fallos tienden a con-
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ciliar los intereses econ6micos en pugna; aceptando como ley lo -

pactado. En tanto que los Jueces no pueden apartarse de la Ley -

y fallarán con los ojos vendados a veces en contra de los trabaj~ 

dores porque no buscan la conciliaci6n de los intereses del capi

tal y del trabajo. 

Cuando habl6 de los contra tos de trabajo•. explic6 que, -
I 

los contratos no deben seguir siendo individuales porque van en -

perjuicio del propio trabajador; agrupados en sindicatos si po--

dr•n defenderse a travfs de los contratos colectivos. En la Ley

"tienen ustedes, pues, representando el sindicato y el trabajo -

colectivo, las foraalidades sencilllsimas con que la sindicaliza

ci6n debe hacerse, las facultades y derechos que tienen los iind! 

catos y las obligaciones que corresponden a los obreros sindical! 

zados, que estln en libertad de separa~se ~ la hora que quieran.~ 

En el Proyecto de Ley ley6 el ciudadano Macias, se cla
sifican los accidentes, c_antidades que se deben pagar, t~rmino - -

del pago, medios de aseguramientos, etc ..•. 

"··:·Y aquí cabe, sefiores diputados, que nosotros, los -

renovadores, vengamos a hacer nuestra profesi6n de fe, a sefialar -

de una manera clara y precisa los principios sociales que guían --

nuestra política. 

" .... venimos ahora a sostener en el Congreso Constituye~ 

te las reformas sociales que sintetiz6 el señor licenciado Luis --
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Cabrera en el célebre manifiesto en que nos bautiz6 con el nombre

de renovadores. Esas reformas sociales pueden condensarse asi: lu 

cha c~ntra el peonismo, o sea la redenci6n de los trabajadores de 

los campos; lucha contra el obrerismo, o sea la redenci6n legítima 

de los obreros, as{ de los talleres, como de las f4bricas, y las • 

minas; lucha contra el ·capitalismo monopolizador y contra el capi

talismo absorbente y privilegiado. 

"El proble•a de los trabajadores es uno de los m4s bon-

dos problemas sociales, polfticos y econ6aicos de que se debe ocu

par la Constituci6n porque la libertad de los hombres esd en rel!. 

ci6n directa con su situaci6n cultural y con su situaci6n econ6ai-

ca". 

El diputado licenciado Jos' Natividad Macias tratando de 

justificar la omisi6n de Venustiano Carranza sobre la cuesti6n del 

trabajo, habl6 y di6 lectura a un Proyecto de Ley sobre Trabajo, -

el 28 de diciembre de 1916; de su intervenci6n consideramos como -

fundamental para nuestro trabajo lo siguiente: 

"No es con gritos de angustia como se resuelven los pro

blemas obreros, sino con estudio para crear las instituciones ... 

11 el problema obrero tiene todas estas fases que de-

be comprender forzosamente, porque de otra manera, no queda resue~ 

to de una manera completa; en primer lugar debe comprender la Ley

del trabajo; en segundo lugar, debe comprender la Ley de acciden--
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tes; en tercer lugar, debe comprender la ley de seguros, y en ---

cuarto lugar, debe comP'nder todas las leyes que no enumero una -

por una, porque son varias, que tiendan a proteger a esas clases -

trabajadoras, en todas aquellas, situaciones en que no est6n verd! 

deramente en relaci6n con el capital, pero que afectan de una man~ 

ra directa a su bienestar. 

·~~ 

Del Proyecto de Ley del Ciudadano Macias Leeaos: "El --
··11.r 

axioaa-'é:o~~titucional quiere decir que deben favorecerse aquellas-

tendencias civilizadoras de les pueblos y deben contrariarse aque~ 

llas costuabres y h&bitos aorbosos. 

Mas continuando con su exposicidn, dijo s~bre se¡uros, -

aclarando que serla enteraaente iaposible que funcionaran estas 

leyes, si a la vez no se establece el se¡uro de accidentes. Es 

necesario facilitar •.los hacendados y a los eapresarios la manera 

de·cumplir en la mejor forma esas obligaciones; y la forma es es-

tablecer, como en Estados Unidos, Alemania, B6lgica, Francia, las 

empresas de los seguros de accidentes y entonces con una canti--

dad pequefta que pague el duefio de la m~ma, de la hacienda, etc.-

asegurará a todos sus trabajadores. Pero esto no basta todavía, 

se proyecta la Ley de Accidentes de o Seguros que no está per

fectamente establecida y estudiada, falta todavía, aunque est~ -

ya casi concluido, el proyecto para la protecci6n de los trabaja-

dores en los casos de huelga .... Hay también otro proyecto que -

tiende a asegurar a los trabajadores en los casos de vejez, ----
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cuando ya no puede trabajar, en los casos de enfermedad en que sin 

culpa del patrdn y sin que tenga responsabilidad, se inhabilita p~ 

ra el trabajo: en ese caso tambi6n se atiende a Esto. 

Advirtid el maestro Macias, que de los estudios presen

tados coao veis, no quedd comprendido ni el trabajo de los aboga--

dos, ni el trabajo de los afdicos, ni el trabajo de los faraacfu-
. 1 

~icos, ni en general, el trabajo de las otras profesiones de las -

clases altas, porque estas deben reairse por otras leyes que tien

dan a proteaer esas clases re11 .. entando esas profesiones con el -

objeto de favorecer los derechos de una y otra clase ••• e 4 ) 

Al terminar el priaer capitulo llegamos a la conclusidn, 

de que el anhelo de redencidn del hombre que trabaja, del proleta

riado, quedd manifiesto en toda su aagnitud,·y por consiguiente, -

nos toca anaiizar en el segundo capitulo el aspecto jurldico, que

con nueva vitalidad crea el Derecho Social para que los trabajado

res por st mismos alcancen, no la igualdad frente a la Ley que es

un espejismo, sino que dentro de la teoría marxista logren su rei

vindicacidn: la socializacidn del capital, la socializacidn de -

los bienes de produccidn. 



CITAS BIBLIOGRAFICAS. 

1.- Trueba~Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Pp. 23. 

2.- Trueba Urbina Alberto, Ob. Cit. P4g. 31. 

22 

3.- Trueba Urbina Alberto, Bl Articulo 123, 1943, P4gs. 81 y Sig. 

4.- Diario de los Debates del~C~ngreso Constituyente. 

• 



CAPITULO SEGUNDO. 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 
l. Del Trabajo y de la Previsi6n Social. 

11. Leyes Re¡laaentarias del Art. 123. 
111. La Priaera Ley del Seauro Social. 

23 



24 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

I. DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

El proyecto del capitulo que nos toca coaentar se di6 a

conocer el 13 de enero de 1917: el proyecto estaba suscrito por·

Pator Rouaix, Victorio E. Gdnaora, Esteban Baca Cal~erdn, Luis Má-
• 

nuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael de 1os Rlos, Silvestre Dorador 

y Je•ds de la· Torre, con una serie de firaas de conforaidad con el 

dictaaen y de conforaidad en lo aeneral .de casi todos los diputa-

dos que inteararon el fecundo Constituyente de 16·17. 

Asl, Mfzico ~ue la priaera nacidn del aundo que elev6 ef 

probleaa de la desi1ualdad econdaica a la cdspide del Derecho pos! 

tivo. La priaera revolucidn polltico-social de este sialo fue la· 

aexicana, proclaaando las necesidades y aspiraciones del pueblo -

hasta plasaarla jurldicaaente en la Constitucidn de 1917, que pla~ 

tea todo un sistema de refot'llas sociales. La Carta Magna de 1917-

se aparta de los cañones del derecho buraufs, que sdlo los enti~n

de como dere.cho privado y derecho p1lblico, al contener un derecho

nuevo que comprende a los anteriores; que es el Derecho Social --

y que conocemos en su parte principal como el capttulo "Del Traba 

jo y de la PrevisH5n Social." 

"En cuanto a la t~sis del proyecto en el sentido de que-
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la legislaci6n debia ver~ar s6lo sobre el trabajo econ6mico, fu~ -

modificada substancialmente por el dictamen de la Comisi6n de ---

Constituci6n, redactado por el general Francisco J. MGjica, para -

proteger toda actividad laboral, comprendiendo no s6lo el trabajo

econ6mico, sino del trabajo en general, pero sin modificar las fi

nalidades de'la propia'legislaci6n del trabajo para la reivindica

ci6n de los derechos proletarios, punto de partida para la social! 

zaci6n del Capital", expresando en tal exposici6n el pensaaiento -

-rxista respecto de la sociaUzaci6n de 101 biene.1 de producci6n: 

del capital, asl nos lo hace saber el aaestro Trueba Urbina con t!!, 

da la autoridad que le reconoceaos en la aateria. ( 1 ) 

Del prelabulo al capitulo "Del Trabajo.y de la Previsi6n 

Social" y por lo que a la fundaaentaci6n socio-jurldica de la Ley 

del Se¡uro Social se refiere, teneaos coao principios, lo si¡uien

te: 

En primer lu¡ar, la materia del trabajo no tuvo el car4f.. 

ter de Federal y por consecuencia 16gica fueron el Congreso de la

Uni6n y las legislaturas de los Estados quienes expidieron las le

yes sobre trabajo, fund4ndose en las necesidades de cada regi6n, -

atendiendo dichas normas, a todo contrato de trabajo, es decir, --

manual e intelectual. 

Las consecuencias directas del trabajo, en lo que a ac--

cidentes, enfermedades profesionales, etc. se refiere, serán res--
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~.ponsabilidades para el empresario, para el patr6n, para el propie

tario de la fuente de trabajo, por tanto ellos deber4n pagar la i~ 

demnizaci6n correspondiente, ya sea p~r la muerte del trabajador -

o simplemente la incapacidad temporal o permanente. No pudiendo -

excusarse de esta responsabilidad ni aGn cuando el patr6n contrate 

el trabajo por un intermedio. 

Ser' obli¡aci6n del patr6n cuaplir en las instalaciones

cle sus estableciaientos, ~os preceptos le¡ales sobre hi¡iene y sa

lubridad y adoptar las aedida1 adecuadas para prevenir accidentes

en el uso de las alquinas, instruaentos y aateriales de trabajo, -

asl co~o a or¡anizar ele tal aanera este que resulte pa.ra la sal••~ -

}"la vida ele los trabajadores.la aayor ¡arantla compatible con la-• naturaleza de la ne1ociaci6n. 

Queda bajo la Tutela c1,1 Gobierno Federal y de los Esta

dos respectivaaente, la foraaci6n u organizaci6n de instituciones

denoainadas Cajas de Seguros P~pulares que infundieran e inculca-

ran la previsi6n popular, para enfrentar los riesgos de invalidez, 

de vida, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y 

otros con fines anAlogos. 

Las garantlas sociales para beneficio de todos los que -

trabajan las encontramos por vez primera en el artículo 123, que -
~ 

reconoce todo contrato de trabajo, en el pré4mbulo; que ordena el-

principio del riesgo profesional, en la fracción XIV; que atiende-
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a las medidas de seguridad e higiene, de prevenci6n de accidentes

y enfermedades profesionales que deben establecerse en las fuentes 

de trabajo, en la fracci6n XV¡ y lo que bien puede estimarse como

las bases del Seguro Social, en la Fracci6n XXIX. Haciendo la --

aclaraci6n oportuna de que en el Estado de Yucat4n, con fecha 11 -

de dicieabre de 1915, fue donde aparece una Ley del Trabajo, la -

que se considera coao la priaera disposiciCSn sobre Seguro Social -

en nuestra Patria. En vi~tud de que el articulo 1.35 de ese cuerpo 

jurldico establec~.CS que bajo el patrocinio del Gobierno, se forma

rla una asociaciCSn autualista, en la que se deblan aseaurar los -

trabajadores contra los riesgos de vejez y muerte. e 2 ) 

II. LEYES REGLAMENTARIAS DEL ARTICULO 123. 

El Articulo 123 que es parte priaordial en el Derecho S2, 

cial y en tal virtud lo deliaita, o sustantiva la materia del tra

bajo, faltaba pues, adjetivarlo y darle cuaplimiento. Fue asl co

mo en los diez anos posteriores a la promulgaci6n de la Constitu-

ci6n que nos rige, aparecieron en todos los Estados miembros de la 

Rep6blica, leyes que tutelaban y proteglan a la clase trabajadora

para dar mediano cumplimiento a lo ordenado por el articulo que -

nos ocupa. 

Decimos que las leyes' reglamentarias que le sucedieron ·

al artículo 123 vinieron a dar mediano cumplimiento a las bases -

generales del trabajo, porque el pensamiento socialista que flota-
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ba en el ambiente y que se había constituido en Ley, no fue capta

do en toda su magnitud por todos los legisladores de la RepGblica, 

pues prevaleci6 la tradici6n burguesa en el formato de leyes, de-

cretos, c6digos y reglamentos de trabajo, como a continuaci6& lo - . 

contemplamos. 

Para dar cuapliaiento a la fracci6n XXIX del 123 se for

aúl6 en 1919, un proyecto de Ley Federal del Trabajo pera el Dis-

trito Federal, la cual proponfa Cajas de Ahorro, con la finalidad

de ayudar a los trabajadores deseapleados, intearandose el fondo -

con la aportaci6n del 51 de los obreros del total de sus salarios

Y el sector pat~onál aportar& el SO\ de la cantidad que les corre~ 

pondiera a sus asalariados por concepto de utilidades en las ••--

presas. 

Heaos afiraado que disposiciones como la expuesta no co!!!. 

prendieron el si¡nificado de la Seguridad Social y en cambio si -

sustentan la tradici6n civilista-burguesa puesto que es bien cono

cido que el Estado siempre ha recurrido a estimular la pr4ctica de 

la previsi6n, que en su grado m4s elemental y sencillo se le cono

ce como el ahorro. Ya que el ahorro ha demostrado su bondad·cµan

do existe capacidad par ejercitarlo, pero es sabido que la gran -

mayoría de los hombres dependen de salarios insuficientes y que lo 

emplean totalmente en satisfacer sus necesidades cotidianas, no te 

niendo posibilidad de formar reservas monetarias de cierta impor-

tancia con que hacer .frente a la actualizaci6n de un determinado -
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acontecimiento. Y quedó demostrado antes del 17 que el ahorro no

es la medida apetecible para que·él conglomerado social pueda con

tar con recursos económicos suficientes.para resolver sus múlti--

ples problemas. 

En el artículo 221 del~C6digo·de trabajo del Estado de -

Puebla se establecía que los patrones pódlan substituir el pago de 

las indellftizac.iones por ries¡os profesionales·; por se¡uros contra

tados a sociedades le¡alaente constituidas y aceptadas por la Sec

ciCSn del Trabajo y PrevisiCSn Social¡ anUo¡a situaci6n la encontr!. 

aos en el C6di¡o laboral del Estado de Caapeche de 1924, en su· ar

ticulo 290. 

El Estado de A¡uascalientes declara de utilidad pdblica

el estableciaiento de instituciones, Corporaciones o Sociedades -

que tengan por objeto asegurar a los trabajadores.contra los acci

dentes o enfermedades profesionales y las autoridades deber4n dar

les toda clase de facilidades para su organizaci6n y funcionaaien

to dentro de las leyes respectivas. 

Los Códigos Laborales de los Estados de Tamaulipas y de 

Veracruz, de 1925, introdujeron una modalidad: el seguro volunt~ 

rio que consistía en que los patrones podrían substltiúr las obli

gaciones a su cargo sobre enfermedades y accidentes profesionales, 

con el seguro hecho a su costa y en favor de los trabajadores con 
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tratados con sociedades que contratarán con suficiente garantía, -

aprobadas por los gobiernos de los Estados. Quedaba bien estable

cido que los patrones que optaren por asegurar a sus obreros no p~ 

dtan dejar de cubrir las primas correspondientes, y en caso de ha

cerlo, sin causa justificada, los empleados y las empresas asegur~ 

doras tenlan acci6n para demandar a los patrones el pago de esas -

cuotas, aediante juicio sumario se¡uido ante la Jun~a Centrll ·de -

Conciliaci6n y Arbitraje. 

El Gobierno Federal elabor6 un proyecto de Ley en 1929,· 

que aandaba a los patrones depositaran en ~a institu~i6n bancaria 

el 2 al S por ciento aensual del salario ele sus obreros. para foraar 

un capital en beneficio. de estos. 

La previsi6n en su se¡undo grado, es decir, el seguro ha 

sido una aproximaci6n para la iaplantacidn del Seguro Social, pues 

sabeaos que con la practica del seguro, colectivaaente se refinen -

aedios contra riesgos determinados, y las consecuencias acon6micas 

son distribuidas entre todas las personas que se sienten amenaza-

dos por los mismos. Es-un contrato celebrado entre dos partes: 

una instituci6n aseguradora y una persona, que recibe el nombre 

de asegurado y que es quien trasmite el riesgo a la primera; el di 

nero pagado por la protecci6n es la prima, y de la suma de estas -

primas son pagados los riesgos acaecidos a la totalidad de los ase 

gurados. De este modo se distribuye el costo del seguro entre to-

dos los expuestos a sufrir p6rdidas, ya que cada uno paga una suma

de dinero por estar protegido. 
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Las Leyes que hemos comentado y que pretendieron actuali 

zar los ordenado por la fracci6n XXIX del Artículo 123 no lograron 

su cometido, en nuestro concepto, por dos razones: 

la.- El respeto al Pacto Federal que deriva directamen

te de la Constituci6n y que concede a los Estados una soberanía c~ 

si absoluta para gobernarse a si misaos; para establecer sus pro-

pias leyes y para buscar la. foraa de organizaci6n política, econ~

aica, jurldica y social que aejor les acoaode con la dnica condi-

ciGn dJilontravenir lo dispuesto por ella. Por lo anterior, la s~ 
¡uridad social quedarf a coao un roapecabezas informe y perderla su 

esencia, su finalidad. 

2a.- Que la propia Federaci6n tuvo teaor de adjudicarse 

todas las facultades y responsabilidades de la Organizaci6n de la 

Seguridad Social Integral; tanto por respeto al Pacto Federal, co

ao por las presiones políticas (capitalistas). 

Por las razones expuestas consideramos que, tanto la Fe

deraci6n como los Estados tuvieron temor de establecer las InstitE 

ciones de la Seguridad Social Integral por considerar que hacerlo

constituia un fuerte golpe econ6mico al capital, y a quienes debe

rían pagar las consecuencias de la expedici6n de leyes radicales 0-

Y por otra parte, lo que los gobiernos buscaban era su consolida-

ci6n, tal como fue previsto y tratado de evitar por los constitu--
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yentes en Querétaro. 

La CaPtituci6n Pol1tica fue reformada, por lo que a la fraf_ 

ci6n XXIX del Articulo 123 se refiere, el 6 de septieabre de 1929-

siendo esta la nueva redaccidn: 

"Se considera de utilidad pGblica la expedicidn de la , 
Ley del Se¡uro Social, y ella coaprender' se¡uros ele invalidez, de 

vida1de cesacUSn involuntaria del trabajo, de enfenedades y acci~ 

cientes, y otros con fines an,loaos". 

De la nueva redaccidn derivaron dos situaciones jurldi·· 

cas de suaa iaportancia, en nuestro concepto: priaero, adquiere -

carlcter Federal el problema ~e la Se¡uridad Social y, se1undo, el 

Seauro Social pierde su car&cter potestativo para constituirse en

un seiuro Social obli¡atorio; reforma que constituy6 un considera

ble adelanto para satisfacer los anhelos proletarios. 

III. LA PRIMERA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

El 19 de enero de 1943 es la fecha de la publicaci6n --

en el Diario Oficial de la primera Ley del Seguro Social que se -

fundament6 en el artículo 123 de la Constituci6n, en un proyecto -

de ley que cre6 el Departamento de Seguros Sociales dependiente --
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del Ministerio del.Trabajo y Previsi6n Social, el cual recogi6 lo

mejór de las iniciativas de Ley enviadas al Congreso de la Uni6n

en 1921, 1929, 1934 y 1938; y que se present6 ante la Oficina In-

ternacional del Trabajo y ante la Conferencia Internacional de Se

guridad Social c~lebrada en Santiago de Chile en 1942; y que fue -

calificado de comple~o, e~tenso y moderado por las concepciones -

que le sirven de base y porque su campo de aplicación s.e extiende

potencialmente al conjunto de los trabajadores sin mirar a la pro

fesi6n y·a1 salario. 

La Ley a que nos estamos refiriendo se apeg6 a las resol!! 

ciones de la Conferencia lnteTamericana, y cre6 el Instituto Mexi

cano del Seguro Social coao un organismo nacional de servicio pti-

blico, descentralizado, obligatorio y con representaci6n triparti

ta en el Consejo T6cnico, la Asamblea General y la Comisi6n de Vi

gilancia. Comprendiendo los siguientes riesgos: accidentes de -

trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades generales y ma

ternidad, invalidez, vejez y muerte, asl como, cesantía en edad -

avanzada. Sus ingresos provienen de la aportaci6n de los patro--

nes, de los trabajadores y del Estado. Previendo la implantación

gradual de sus servicios en todo el país. 

En cumplimiento del articulo 2o. transitorio de la Ley

que nos ocupa, el 15 de mayo del mismo afio, se public6 el Decreto

del Poder Ejecutivo de la Federación, implantando los seguros obl.!_ 
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ticos, jurídicos, contables y académicos, tuvieron una vida econ6-

mica precaria, apoyadas en el precepto constitucional, si, pero _: 

sin observar las técnicas del Seguro Social, el cual era descono-

cido. Lo que trajo como consecuencia una desconfianza general --

a los nuevos sistemas a los qu~ se oponlan en6rgicamente los trabaja

dores y los patrones. 

Asl lo dtiauestran los acontecimientos sucedidos el 7 de

febrero, el 28 de aarzo, el Jo. de aayo y el Zl de julio del afto -

de 1944 ;· •anifestaciones, mitines y ataques a lá Insti tucidn del -

Se¡uro Social por su iaplantacidn obligatoria. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL COMO PARTE INTEGRANTE DEL DERECHO SOCIAL. 

l. DERECHO SOCIAL. 

Hemos visto qon anterioridad que cuatro siglos y medio -

tuvieron que transcurrir para que nuestro pueblo lograra una Norma 

Supreaa que comrendiera de una aanera suig6neris un.derecho nuevo-
/' 

que conoceaos como Derecho Social. 

El Derecho Social did luaar a ordenaaientos jurldicos 

que reconocen la autonoala de un deterainado arupo· econdaicaaente

desvalido que se destaca con personalidad jurldica deterainada, -

que riaen su vida jurldica y aarantizan la satisfaccidn de sus in

tereses, cuya autonoala puede sintetizarse en el siauiente leaa: -

"proletarios del aundo. unios"; porque coao lo dice la maestra -

Nartha Chavez P. de Velazquez. ( 1 ) para que una objetivaci6n -

del derecho sea a&s acertada, deber& tomar en cuenta el eleaento -

real que condiciona su eficacia¡ he aqul que esencialmente los -

grupos sociales revolucionan y ~otivan una relaci6n cada vez m4s -

jurtdica en el derecho positivo¡ he aqul por que el· elemento real

es el que determina la clasificaci6n del derecho en ramas y sub-r~ 

mas y ha permitido la creaci6n de nuevas subramas jurtdicas. 

El concepto de Derecho Social es relativamente nÚevo, p~ 

ro su gestaci6n tiene una larga historia al surgir como una mera -
consecuencia de la lucha de clases que, ante la imposibilidad de 
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reconciliarse, se ven obligadas a crear políticas sociales que ami 

noren temporalmente sus conflictos y presiones. Encuentra su fun

damento, como todo derecho, en la realidad de la vida social y en

la apreciación valorativa de esa realidad. Nace como freno y con

tenci6n de los excesos del individualismo en presencia de institu

ciones económicas y jurídicas adversas a su formación y desarrollo 

y aspira al establecimiento de un orden de convivencia humana fun

dado en ol ideal de justicia social cuando las desigualdades econ~ 

micas hablan sido toaadas en cuenta poi: el pensaaiento filosófico

del siglo XVIII y la justicia social no encontraba comprensión po

sibre en el dabito de la injusticia jurldica·; que fue su fundamen

to. 

El querido maestro, Alberto Trueba Urbina, uno de los -

a&s firmes sostenedores y expositores del Derecho Social, afirma -

que desde la antigua Roma existía el Derecho Social y como ejem--

plo de ello cita la Ley Agraria de los Gracos y la Ley de las XII

Tablas, que se ignoraba la existencia de esta rama coao tal, pero

es innegable su contenido encaminado a la protección social. 

El Derecho Social es producto de las conquistas de gran

des luchas sociales y hubo necesidad de reconocer los derechos pr~ 

!etarios a través de normas jurídicas integradoras: proteccionis-

tas y reivindicatorias; las primeras reglamentarias, dándole un mi 

nimo de garantías reales a las clases sociales participantes en 

esas manifiestaciones de descontento por existir la necesidad de ~ 
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tener en cuenta fundamentalmente que es una clase social, a fin -

de hacer una dernostraci6n clara de que los hombres integrantes de

una sociedad ocupan una escala social y que las normas jurfdicas -

tienden a regular la jerarqufa para mantener legalmente la divi--

si6n social; las segundas o Constitucionales que contienen las as

piraciones fundadas 'de la clase proletaria de conquistar la supre

macl8 sobre la clase que detenta el poder, el capit~l, y poder re

cuperar la plusvalla, los medios de producci6n a los que tiene de

recho de acuerdo con una ~oderosa corr~ente ideo16¡ica denoainada

aarxista, y de"la pres16n econ6•ica y polltica de la clase aedia y 

un poco aenos ele la llaaada popular, y por reflejo, conquista y d! 

recho de los ¡rupos •ar¡inados: no asalariados, no sindicallza--

dos, etc. 

Por lo expuesto pode•os afiraar que las caracterlsticas

del Derecho Social que le son particulares, teneaos: entre las 

que aenciona•os coao principal, la que se basa en la confianza c~ 

110 un concepto contrario a inseguridad; que es 1D1 dendx> que no est4-

impuesto al grupo desde afuera, y que s6lo puede reglamentarse de· 

un modo imaanente, es pues un derecho aut6nomo inherente a cada -

grupo en particular, pues vincula a los miembros de un modo firme

y m4s rlgid~ que el derecho individual que recurre a la acci6n co~ 

dicional. Así el Derecho Social es un derecho de la Sociedad pro

letaria frente al Estado Capitalista, no una concesi6n graciosa de 

éste que integre a la sociedad después de su desintegraci6n. 

Entre otras caracterfsticas del derecho que estamos es--
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tudiando, se nos presenta: que se refiere a grupos sociales bien

definidos, que protege a las personas de esos grupos, que regula -

fundamentalmente intereses econ6micos, que establece instituciones 

para suavisar la contradicci6n de intereses de las clases sociales 

de una manera justa y pacifica. Características que hacen del De

recho Social medio ad hoc para que el Estado se erija en defensor

Y guardtan de los intereses de·la clase proletaria. 

El Derecho Social reaula al hoabre coao sujeto de un ar!!. 
~ 

po, vinculado a una sociedad foraada por 1rupos institucionaliia--

dos, de donde atiende al hoabre colectivo coao base del bienestar

social e individual, pudiendo lle¡ar por-su inercia a beneficiar -

sectores en donde las condiciones laaentables de cultura y de ora!. 

nizacidn no peraiten su adaptacidn a tales instituciones, ejeaplo

de ellos lo son: ancianos, hufrfanos, paupfrriaos, no asalariados, 

a los trabajadores a domicilio y otros inaividuos entre los que no 

hay lazo de uni6n. 

Bl Derecho Social ha surgido como resultado de una pode

rosa corriente ideol6gica y de la presi6n econ6mica y política del 

prletariado; pero aan no está completamente definido y ofrece toda 

v!a mGltiples confüsiones y malas interpretaciones que ameritan -

profundo análisis para delimitar sus contornos y fijar su conteni-

do. 
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Empezando por el nombre, ha sido objeto de críticas apa

rentement·e certeras; así, el autor espafiol Cast4n Tobefías afirma -

que todo derecho es social y que, por lo tanto, la denominaci6n 

"Derecho Social" es una redundancia; el autor francés Bonnecase 

afirma también que .es en_ pleonasmo_ porque el derecho en general es re 

guiador de las relaciones sociales y considera al Derecho Social -

coao un t6raino de aoda, como una palabra. 

Garcla OViedo nos da una definici6n incompleta de lo que 

es el Derecho Social, pues dice que es "el consjunto de reglas e

instituciones ideadas con fines de protecci6n al trabajador". 

Francisco Bergaaln, citado por Mendieta y Naftez, nos di

ce: "Derecho Social es aquel conjunto de condiciones internas y -

externas que, dependientemente de su voluntad, conduzcan al fin de 

la sociedad aisaa". 

Gurvitch define el Derecho Social como el Derecho Aut6n~ 

mo de comuni6n por el cual se integra de una manera objetiva la t~ 

talidad activa, eoncreta y real, que encarna un valor positivo. 

El poder, en el Derecho ·social, no es un poder de dominaci6n sino 

de integraci6n de la comunidad politica; las notas relevantes de -

este Derecho Social son en funci6n general es integrar objetivame~ 

te una persona colectiva completa, una totalidad, mediante la uni

ficaci6n de sus miembros; el fundamento de su fuerza obligatoria -

consiste en que la formulaci6n de ese derecho tiene lugar de una -

l..:' 
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• 
manera directa por la totalidad que integra; su objeto es reglame!!. 

tar la vida interior de la totalidad; la relaci6n juridica que es

tablece, se manifiesta exteriormente por la coacci6n incondicio--

nal; este derecho tiene primac!a sobre el derecho condensado que -

se impone mediante coacci6n incondicional y, finalmente el sujeto

al cual rige el Derecho Social es la persona colectiva. Culmina -

dici!ndonos que "el· Derecho Social es un derecho de inte¡raci6n -

objetiva en el nosotros, en el conjunto". 

El soci6ló¡o aexicano, doctor Lucio Mendieta y NGftez cr! 

tica el concepto de Gurvitch sobre el Derecho Social, al expresar

que el jurista ruso encuentra en el Derecho Social dos caracter!s

ticas fundaBentales: a).- Su funci6n consiste '1ninte¡rar a los -

agrupaaientos sociales; b).- Se origina en su foraa pura en el -

seno de las comunidades de todo agrupamiento social, de aodo espO!!, 

t4neo. En consécueñcia, seg6n Mendieta y Ndftez, el Derecho de --

Gurvitch es social porque "socializa" y· porque nace el\ el estrato 

m4s hondo de la sociedad. La primera caractertstica la critica 

diciendo que es demasiado amplia para constituirse con ella una r! 

ma del Derecho Social, ya que bastar!a con que cualquier norma te!!, 

diese a la uni6n de los individuos para que fuese Derecho Social.

Sobre el segundo rasgo, el autor mexicano dice que en la actuali-

dad su acción se presenta con gran complejidad interviniendo en --

~ varios factores, algunos incluso ajenos a las comunidades o -

cuando menos no inmediatamente derivados de ellas como en la doc-

trina, la jurisprudencia, las teorías sociológicas y económicas, -
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el pensamiento político, la solidaridad internacional y la imitaci6n. 

El jurista mexicano a quien nos hems venido refiriendo opina que -

el Derecho Social, C0111> cualquier otra.rama_jurtdica, no puede tener cano fina

lidad esencial resolver problemas, puesto que ello es llllls bien el eanp> de la -

polttica. Expresa que para poder fonW.ar un ccncepto juddico del Derecho So

cial previaente deben precisarse los siguientes amceptos: 1.- Determinar cu!. 
les son las leyes cm las que se pretende confi¡urar a esta lll9Va rma jurldica 

2.- Analizar cm el objeto de ver si hay en ellas m fondo cGlldn que justifique 

su unidad substancial. 3.- Plobar que sus principios son diferentes de los que 

sustentan las raas ya conocidas del Derecho, pues de lo contrario no podrfa -

desprmderse de ellas para fomar wi derecho autdni:m>. 4. - Desaibrir sus fund!. 

-tos sociol«Sgicos. 

Mlndieta y Nllnez define el Derecho Social amo "el c:cnjamto de Le

yes y disposiciones autdnmls qm establecen y desarrollan diferentes princi--

pios y procedi•ientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores -

de la sociedad, integrados por individuos ecmdlicamente cl6biles, para lograr -

su c:mvivencia con las otras clases sociales dentro de ún orden justo". e 2 ) 

Hktor Fi.x Zanulio, al punto en cuesti6n nos dice: que el ''Derechl

Social es el conj\Dlto de normas jurtdicas nacidas con :independencia de las ya -

existentes, y en situaci6n equidistante respecto de la divisi6n tradicional del 

Derecho de grupo, proteccionista de los grupos m4s débiles de la sociedad, un -

derecho de integraci6n, equilibrador y ccmmitario". e 3 ) 
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As1, el maestro universitario Alberto Trueba Urbina nos explica am

pliamente que a principios de este siglo fue la Revoluci6n Mexicana la primera

revoluci6n en el lllJDdo que ~i6 definitivamente con las f6raalas del pasado,

plasmndo sus postulados de refoma social al hacerse la Declaraci6n de Dere--

c.hos Sociales que cantime el Articulo 123 de la Constitucidn de 1917, que ~ 

ne al Estado la oblipcidn de intenmir en la vida econ6aica del Pa!s y en la

tutela y reivindicaci&l de los~ •yoritarios o proletariado. Nos explica , 
tmbUD que los intereses del individuo esdn proteaidos por el Derecho Priva--

do; la orpniuci&l ·del Estldo esd a c:arao del Derecho Pdblico y la a..mdad
Y sus elmmtos dAiles ena-'1tnn su ~la en el Derecho Social. Nos revela

que la pri•da en el establecwento del Derecho Social la tuvo la Constitu--

cidn Maicana de· 1917; sigui6Rusiaen1918 cuando pl'CJll1lg6 la Declaraci&l de -

DerecbDs del Pueblo Trabajador y Explotado; clespa6s vino la C".onstituci&l Al-

• de 1919; _...,. la Cclllltituci&l Espdola de 1931 y por Oltmo __.,iana a la 

Cclllstituci&l Italiana de 1948. ( 4 ) 

El Derecho Social, nos sigue diciendo el aestro Alberto Trueba Ur

bina, "es el Derecho de la lucha de clases pan realizar las reivindicaciones

eccm&llicas y sociales, se identifica entnftablmente con el Derecm del Trabajo 

y de la PrevisitSn Social" y a c:onti.Julci&l nos presenta la siguiente definici6n 

que hacmos mestra porque sintetiza lo anteriomente expuesto por varios auto

res, la cual es am> sigue: "El Derecho social es el conjunto de principios, -

instituciones y noims que en funci6n de integraci6n protegen, tutelan y reivi!!. 

dican a los que viven de su trabajo y a los econ&icaMDte dfbiles". ( S ) 

Otro aspecto de lo que el Derecho Social es, lo encontramos en el -

Articulo 3o. Constitucional, pues nos dice, que la educaci6n deberá estar basa

da en los resultados del progreso cientifico, luchará contra la ignorancia y --
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sus efectos, las servidunbres, las fanatismos y los prejuicios; tendiendo a de

sarrollar a111115nicamente todas las facultades del ser hllnano fomando en 61 la -

CC11Ciencia de solidaridad. 

De donde podeal>s afirmr, sin tanor a equivocamos, que la educa--

ci&l, a partir de la Norm Suprma de 1917, es una parte del Detech> Social, lDl 

patrimonio de todos los mexicanos y c:cnstituye un deber de la sociedad y del E,! 

tado; ¡uliendo afirmar lo anterior en virtud de las -rgas experiencias vivi-

das basta antes de tales norms, paes sabm>s que la i¡norancia es tabifn &ma

cle las fonas de esclavituil. en cansec:uencia, la Mr1ei&i es el Derecho Social 

que el EsUdo cliri¡e para que los ..Uc:anos proletarios alcancen su reivindica

c:idn. 

De los Articulas 27 y 28 de la Carta Fundaaental, nace -

el Derecho Econ6aico Social¡ del priaero de los preceptos mencion~ 

dos, porque declara que la Naci6n en todo tieapo podrl imponeT a -

la propiedad privada las aodalidades que dicte el inter's pGblico, 

asl como de regular el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiaci6n para hacer una distribuci6n equitativa 
de la riqueza pOblica y cuidar de su conservaci6n¡ al establecer -
que se dictaran las medidas necesarias para el fraccionamiento 
de latifundios; para el desarrollo de la pequefta propiedad agrfco
la¡ para la creaci6n de nuevos centros de agrfcolas e industriales 

El segundo de los Arttculos mencionados, o sea el 28, al estable-

cer expresamente que no constituyen monopolios las asociaciones -

cooperativas de productores para que la defensa de sus intereses -

o del inter6s general, vendan directamente a los mercados extranj~ 

ros los productos nacionales que sean la principal fuente de riqu~ 



za de la regi6n en que se produzcan, y que no sean articulos de 

primera necesidad, siempre que tengan autorizaci6n del gobierno 

federal o local. 
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El Juicio de Amparo tambi6n forma parte del Derecho So-

cial por ser el medio de control legal de las autoridades para be

neficio y tranquilidad, ast como uno de los Gltiaos reductos de ~

los econ6micamente débiles. 

Se ha visto en el presente inciso, que en México, el De

recho Social no es s6lo una escuela jurídica o una disciplina te6-

rica alejada del mundo de la realidad, sino que pertenece a nues

tra legislaci6n y, por ende, lo ratificamos, no se considera una • 

concesi6n graciosa del Estado en beneficio de la sociedad, de sus

grupos y clases débiles, sino una verdadera facultad del hoabre -

vinculado social.mente para exigir su cumplimiento, ya sea ante el

poderoso econ6micamente o ante el Estado mismo con base en el der~ 

cho a la revoluci6n proletaria para alcanzar su reivindicaci6n. 

II. LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La obra de los ide6logos de la Revoluci6n es muy impor-

tante. Sus manffiestos se inspiraron en las aut6nticas necesida-

des del pueblo mexicano. Y todas las ideas que se expusieron en e~ 

ta época tuvieron el prop6sito de un mejoramiento general. La po

breza de nuestros pueblos, por desgracia, no se reducía a una limi 
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taci6n exclusivamente económica; lo vimos en el primer capítulo 

del presente trabajo, prevalecía una situaci6n social en que la in 

justicia, el privilegio y la opresi6n, la ignorancia, la insalubri 

dad y el desamparo, eran hechos imperantes, por este motivo don 

Luis Cabrera defini6 la Revoluci6n como "un movimiento social, 

violento y profundo, que tuvo por objeto restablecer el equilibrio 

econ6aico y polttico que debe exitir entre los diver~os componen-

tes hwaanos de la naci6n •. En el fondo su objeto fue m•s trascen-

dental, pues se trat6 de ca•biar las leyes, las costumbres y en g~ 

neral el r6¡iaen social existente, para establecer otro mds justo~ 

( 6 ) 

El anhelo de nuestro pueblo por una mejor y mayor segur! 

dad individual y familiar, est4 incorporado a las necesidades 6ti

cas de la sociedad contemporánea; e implica un cierto grado de ca

pacidad socio-econ6mica, ya que sus recursos derivan de la produc

ci6n y el trabajo. En comunidades con bajo nivel de desarrollo, -

la protecci6n contra los riesgos se rige por el antiguo concepto 

de la asistencia privada y pablica. El desarrollo econ6mico impul 

sa el progreso social y facilita la implantaci6n o en su caso el -

perfeccionamiento de los sistemas de bienestar colectivo en térmi

nos de Derecho Social. Si deseamos la seguridad, tenemos que es-

forzarnos en el progreso econ6mico, el cual es para el Estado una

obligaci6n. 

El Dr. Ignacio Morones Prieto al hablar de la Seguridad 

Social, expresa: 
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"Si somos congruentes con la teoría contemporánea de la

Seguridad Social y más aún, si reparamos en la magnitud de las ne

cesidades que hemos de cubrir y en el atraso hist6rico de nuestros 

sistemas de trabajo, tendremos que transformar nuestros regfmenes

a fin de que desborden definitivamente el estrecho marco de las r~ 

laciones obrero patronales. El derecho a recibir prestaciones, 

no podr4 derivar anicamente de la eventual ubicaci6n de una perso

na dentro del proceso productivo, sino antes bien, de su calidad -

inalineable de ser humano. De igual manera, los recursos que se -

destinan a nuestra obra, no han de justificarse ya por el s6lo --

principio compensatorio, mediante el cual un individuo o un sector 

cubre el monto de los beneficios que recibe, sino merced a un iap~ 

rativo de Solidaridad Social por la colectividad en su conjunto".

( 7 ) 

El ingeniero Miguel García Cruz, elabora la siguiente d~ 

finici6n: "La Seguridad Social es un derecho pablico, de observa~ 

cia obligatoria y aplicaci6n universal, para el logro solidario de 

una economía aut~ntica y racional de los recursos r-valores huma-

nos, que asegura a toda la poblaci6n una vida mejor, con ingreso

y medios econ6micos suficientes para una existencia decorosa, li-

bre de miseria, temor, enfermedad, ignorancia y desocupaci6n, con

el fin de que en todos los países se establezca, mantenga y acre-

ciente el valor intelectual, moral y filos6fico de su población -

activa, se prepare el camino a las generaciones venideras y se sos 

tenga a los incapacitados eliminados de la vida productiva". 

( 8 ) 
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El término Seguridad Social puede tener varios concep--

tos, pero como la Seguridad Social'es una realidad institucional -

nacida en las legislaciones, su concepto se deduce solamente de -

ellas, y es el siguiente: "la Seguridad Social es un deber social 

que corresponde a un Derecho Social". Es una garantia individual

en tanto que, se pertenece a una sociedad y social porque a ella -

va dirigida. 

Ahora bien, para efecto de ser más claro y objetivo, 

creo aenester reaatar los conceptos y definiciones anteriores seft!_ 

lando la "Declaraci6n de M6xico", hecha en la VI Reuni6n de la -

Conferencia Interaaericana de Seguridad Social en M6xico, coao la

declaraci6n ª'ª coapleta y perfecta por haber sido votada por to~

dos los dele¡ados inte1rantes por unanimidad de votos, la que a -

continuaci6n transcribo: 

LA VI REUNION DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Reconoce que desde la Constituci6n de la Conferencia en

Santiago de Chile en 1942, el desarrollo de la Seguridad Social en 

Am6rica ha realizado importantes progresos que permiten, con mayo

res experiencias, definir los principios que unen la acci6n de los 

gobiernos e instituciones que a ella pertenecen, por lo tanto, con 

tales cónsideraciones, la Conferencia. 
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DECLARA. 

Que en la medida propia de la esfera de acci6n de los 

gobiernos, de la facultades que les conceden sus Constituciones Po 

liticas y de las instituciones, la Seguridad Social implica: 

,,. 
1.- Garantizar que cáda ser humano contará con los me---

dios suficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel ade-

cuado a su dignidad. 

2.- Permitir el disfrute de los bienes aateriales, mora

les, culturáles y sociales que la civilizaci6n ha creado para ben~ 

ficio del.hoabre. 

3. - Establecer las condiciones, necesarias para que ca·J 

da persona y cada pueblo puedan vivir sin temor, sin amenazas y -

sin recelos. 

4.- Ensefiar que nada se consigue sin el esfuerzo propio

Y que es antisocial la falta de cumplimiento de los deberes y obli 

gaciones que justifican el goce de las garantías y de los dere---

chos. 

5.- Permitir que cada hombre pueda perfeccionar su pro

pia capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos, la utilidad de --
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sus tareas, para obtener un sano bienestar en beneficio de su fami 

lía, de su comunidad y de la nación. 

6.- Fortalecer el ejercicio real de las libertades, me-

diante un combate sistemático en contra de la miseria, de la igno-

rancia, de la insalubridad, de la necesidad, del abandono y del d~ 

7.- Dar facilidades para que las Rrandes mayorías disfru 

ten de una sana aliaentaci6n, de una habitaci6n digna, de una ind~ 

aentaria propia. 

8.- CTear las condiciones indispensables para estimular

la solidaridad entre los hoabres y entre los pueblos, a fin de co~ 

vertirla en el instruaento m4s eficaz de la Seguridad Social. 

9.- Advertir que la prosperidad debe ser indivisible y -.. 
com6nmente comparatida co•o un 6nico medio de vigorizar la democr~ 

cia polttica, la deaocracia econ6aica y el disfrute de Seguridad -

Social. 

10.- Contribuir para la distribuci6n del ingreso nacio-

nal sea cada vez m4s equitativa, seg6n la capacidad de las perso-

nas 1 su responsabilidad individual y social y su aportación al bi~ 

nestar colectivo, y para que su redistribución se realice inspira-
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da en la satisfacci6n general. 

11.- Promover el constante ascenso de los niveles de ---

vida de la población, la consolidación de patrimonio económico, -

social y cultural de cada pueblo. 

12.- Asegurar a cada persona la oportunidad de un sitio

en el campo de la producci6n, con tetribuci6n adecuada a sus nece

sidades individuales y faailiares. 

13 •. - Auspiciar y pro•over el conociaiento y el goce de -

los valores culturales y de una sana recreaci6n. 

14.- Constituir un aaparo eficaz contra los riesgos, pr!. 

vini6ndose en la aedida de lo posible, y lUchar con los aejores re

cursos contra la enfermedad, la invalidez, el deseapleo y e~subea
pleo¡ proteger la maternidad, el estado familiar, el curso de la -

vejez y las necesidades creadas por la muerte. 

15.~ Iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones fa

miliares y sociales en favor del progreso individual, familiar y -

del de la comunidad de que se forme parte. 

16.- Estimular la conciencia de cooperación, de ayuda -

mutua, de solidaridad para las tarea5 que exige el desarrollo de -

las comunidades y de los pueblos y enfatizar la acci6n para trans-
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formar la vida del campo, hacer el trabajo del campesino más remu

nerador; atenderlo en las contingencias de su trabajo, en sus en=

fermedades y en los riesgos de la subocupaci611, de la desocupaci6n 

de la vejez y de la muerte. 

17.- En consecuencia, ampliar en la medida en ~ue lo pe~ 

aitan las circunstancias pollticas, econ6micas y ju~tdicas, el ra-
' dio de acci6n de los seguros sociales hacia una concepci6n inte---

¡ral de la seauridad general, alentando los nuevos factores de bi~ 

nestar que sea dable realizar, en un ambiente de paz social, que -

permita avances constantes a un fortalecimiento de la justicia so

cial, destino Gltimo de Esta Declaraci6n. 

La Seguridad Social garantiza contra las consecuencias -

econ6aicas de los riesgos que disminuyen o extinguen la capacidad

del hoabre para el trabajo; trata de impedir la miseria y la angu~ 

tia que azotan a grandes sectores de la poblaci6n, y de este modo 

favorece el inter6s colectivo, el inter6s de toda la sociedad. I~ 

ter6s que se realiza por medio de sistemas técnicos adecuados, me

dios que pueden ser tan amplios como lo requieran los fines desea

dos, ya que siendo los riesgos de miseria ~limitados, también pued 

den serlo sus remedios, pero generalmente son: los seguros socia

les, la asistencia y los servicios. 

Para una mayor comprensi6n nuestra, mencionaremos varias 

diferencias entre los seguros privados y los seguros sociales, en

tre las más importantes destacamos las siguientes: 



55 

SEGURO PRIVADO. SEGURO SOCIAL. 

. 
Est4 regido por la Ley so-- Est4 regido por la Ley del Seguro-

bre el contrae de seguro. Social y sus reglamentos. 

Est4 realizado por una Ins- Est4 realizado por una Instituci6n 

tituci6n privada, en algunas- PGblica. 

veces el Estado. 

Nace de un contrato. Es un acto adminhtrativo; fonaa -

parte de una actividad del Estado. · 

Es voluntario. El obligatorio. 

Empieza a regir en la fecha Opera autoaaticaaente, cuando ea-

en que las partes convienen. pieza la relaci6n ~~ trabajo. 

Es para los econ6aicaaente· Es para .1os ecón6aicaaente dfbiles. 

fuertes. 

Las cuotas son satisfechas- Las cuotas son satisfechas por los 

directaaente por los asegura- asegurados y terceras personas. 

dos. 

Se aplica a personas y co-- Se aplica a personas flsicas. 

sas. 

Las prestaciones tienden al La reparaci6n del dafto es parcial. 

resarcimiento de todo el dafto 

causado. 

Selecciona los riesgos. No selecciona los riesgos. 

La empresa aseguradora bus- Es un servicio nacional; su finali 

ca obtener un lucro, su fina- dad no es especulativa, sino social-

lidad es especulativa. y general. 
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Ahora veamos las diferencias que existen entre los segu

ros y la asistencia; que como los hemos dicho, son medios de los -

cuales se vale la Seguridad Social para lograr sus fines: la dife 
• 

rencia entre ellos es que el asegurado previ6 el riesgo, y el soco 

rrido por la asisténcia no lo previ6. El prime~recibe un premio

ª su previsi6n y el otro una limosna de la sociedad a su indigen-

cia. 

La asisténcia se caracteriza por ser un socorro que se -

fundaaentaen un deber aoral e individual de quienes integran la -

colectividad. 

Por ahora la asistencia abarca los medios que garantizan 

los riesgos que no quedan cubiertos por los seguros, ni por el De

recho Social por las condiciones del sujeto como pueden ser: Hu6r 

fanos, inv4lidos, ancianos, etc. 

Si la asistencia se apoyara en el interés individual del 

individuo necesitado, no se limitaría a la traslación de bienes. de 

una a otra clase, que en definitiva desembocaría en la equipara--: 

ci6n de todos. Precisamente porque se hace en interés de la tota

lidad social, no hay motivo para socorrer al sujeto más de lo que

exige el mantenimiento del statu quo social. 

Los servicios se distinguen, de los seguros por su ampli 

tud y por su aplicación inmediata, prescindiendo de la correlación 
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estriéta entre cuota y prima, que existe en el Seguro Social y que 

en t6rminos generales se refiere a servicios sanitarios. 

En la 34a. reuni6n de la Conferencia Internacional del -

Trabajo, celebrada en Ginebra en 1951, se aprobaron como raaas del 

Seguro Social las sigu~entes: 

a).- Prestaciones afdicas. 

b).- Subsidios de enfermedad. 

c).- Subjidios de deseapleo. 

d).- Pensiones o subsidios de vejez. 

e).- En caso de accidentes de trabajo, de enferitedades -

profesionales, prestaciones afdicas, su~sidios de -

enfermedad, pensiones o subsidios de invalidez y -

pensiones o subsidios a los supervivientes. 

f).- Asignaciones faailiares. 

g).- Prestaciones afdicas en caso de maternidad y subsi

dios de maternidad. 

h).- Pensiones o subsidios de invalidez. 

j).- Pensiones o subsidios a los supervivientes. 

Estas ramas de los seguros sociales dan origen a presta

ciones en servicios, en especie y en dinero. 

Después de haber estudiado en el presente cap!tnlo los -

diferentes derechos que comprende el Derecho Social explicándonos, 
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en la mejor forma que nos ha sido posible, lo que la Seguridad So

cial es, ast como las ramas que la integran, consideramos oportuno 

pasar a estudiar en el Capitulo siguiente la importante misi6n que 

tiene la Nueva Ley de Seguro Social. 
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CAPITULO CUARTO.· 

LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL COMO LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
I. FUJldaaentaci6n Social. 

II. Su P~oyecci6n. 
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LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL COMO LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

I. FUNDAMENTACION SOCIAL. 

En la publicaci6n del Diario Oficial de la Federaci6n 

de fecha 12 de marzo de 1973 aparece la Nueva Ley del Seguro·so-

cial, que en el presente capítulo comentamos. 

En el priaer Simposio celebrado in11ediatamcnte despufs -

de haber sido publicada la Ley que estudiaaos, el cual se celebrd

en el "Auditorio Jus Seaper Loquitur" de la Facultad de Derecho, -

el querido aaestro Dr. Alberto Trueba Urbina nos explic6 la iapor

tancia trascendeiltal que 18: nueva Ley del Seguro Social tiéne en la vida 

de Mfxico, present&ndonosla c~ao: "LA AMPLIACION DE LA DECLARA·-· 

CION DE DERECHOS SOCIALES DE 1Sl7; como coapleaento de fsta, la • 

Declaraci6n de Derechos de Seguridad Social de 197 3". 

La declaraci6n de Derechos Sociales, una vez aprobada, · 

desentonaba con las garantlas individuales, ya que estas dltimas • 

respetaban la explotacidn del hombre por el hombre, la autonomía -

de la voluntad, el dejar hacer, dejar pasar, la igualdad de los -· 

hombres frente a la Ley, puros principios falsos, y por otro lado

el principio social que combate el derecho de propiedad al crear -

un instrumento de lucha para acabar con el titular de los bienes -

de la producción y consignando el derecho a la revolución proleta

ria. Principios sociales que quiebran la teoría burguesa de la --
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Constituci6n y que le imponen el deber de suplir la deficiencia 

de los campesinos y de los obreros en el juicio constitucional 

de amparo, mismos que han .ido logrando la superaci6n proletaria. 

Como lo hemos afirmado anteriormente el Seguro Social, ~ 

principi6 como una de las Instituciones del Derecho del Trabajo y

de la Previsi6n Social, t6cnicamente, como una copi~ del se¡uro 

privado, si bien con una finalidad distinta: en el co~rer de los-
' aftos se ha ido apartando cada vez m4s y esta transforaacidn ie re-

vela, entre otros aspectos, en la actual ~ey t"en las finalidades

de la Instituci6n. Ya que, la Nueva Ley del Se¡uro Social &~coge

el pensaaiento de los Constituyentes en las fracciones XII y XIII

del Articulo 123, establece los servicios sociales del bienestar -

individual y colectivo, no es ya el Se¡uro Social para el obrero,

es Seguridad Social para todos los hombres: como una aportaci6n -

cultural de M6xico al Mundo. 

Porque podrin los hombres sentirse muy revolucionarios¡

otros, cristianos, muy cristianos, otros, progresistas, muy progr~ 

sistas, más en todos ellos su esp!ritu estar« lleno de un senti-.~

miento de Solidaridad Social, puesto que la Seguridad Social es el 

coman denominador; ·y d~ 66 millones de mexicanos que aproximadame~ 

te seremos en los tres afios pr6ximos, crea ese sentimiento, da a -

conocer ese denominador coman que nos une, a ese fin está encamin~ 

·da la Nueva Ley del Seguro Social, a trav6s de su din4mica y de la 

experiencia de la Ley anterior, que estuvo vigente·desde 1943, cu~ 

·:· 
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pliendo 30 afios en la vida progresista de México. 

El Lic. Carlos G4lvez Betancourt, Di~ector General del -

IMSS; en el Gltimo informe anual de actividades de dicho Instituto 

celebrado el dta 13 de diciembre de 1973, expresó: "que la Nueva-

P Ley del Seguro Social constituye el instrumento jurtdico eficaz -

para la redistribución de la riqueza, la expresi6n para la ··solí;..:. 

darijad humana, el estimulo para la alianza, la expresión de lucha 

programada e institucional por la justicia social". 

Pensaaos que este docuaento es la herraaienta, qu~ har&

posible la realización de la aplicaci6n de todos y cada uno de los 

~se¡uros que presta la InstituciCSn a aillares de compatriotas dere

chohabientes, la cual deber' ser conocida y manejada con perfe~--

ciCSn por los trabajadores .•1 Servicio del IMSS. en sus relaciones

diarias con los asegurados. 

Es una Ley, autfnticamente revolucionaria, por estar fi!l 

c~da en la realidad y en la previsi6n de ambiciosas posibllidades

de superaci6n que si bien es cierto son audaces, son también facti 

bles de lograr a través dd esfuerzo conjunto y sostenido. Se tra~ 

ta de mejorar las prestaciones existentes e introducir otras sin -

pon..er en peligro ni la Instituci6n, ni la Patria. 

Por otra parte, introduce procedimientos jurídicos que -
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facilitan y hacen posible la aut6ntica protecci6n del r6gimen a -

los trabajadores asalariados del campo, a los ejidatarios, comune

ros, colonos y pequeftos propietarios, tomando en cuenta las pecu-

liares caracter!sticas de cada grupo, su dispersi6n geográfica, -

sus niveles de ingreso, sus particulares necesidades y atin su fdi~ 

sincracia. 

Por la presente Ley de "Seguridad Social" que coaentamos 

estaaos a la van¡uardla In la aateria, en relaci6n a la le¡isla·-

ciGn internacional, en virtud de que en ella se establecen con fun 

daaento en la Solidaridad Social, tanto las prestaciones inheren-. -

tes a las finalidades de la Instituci6n, coao el proporcionar los

Servicios Sociales de beneficin colectivo; entre los qué se cuen

tan·la-.asistencia atdica, faraacfutica y hospitalaJ'ia en favor de· 

aquellos 1rupos profundamente aarginados de los avances sociales,

es decir, ¡rupos de profunda 11ar¡inaci6n rural, sub-urbana o urba

na que expresaaente sean seftalados como sujetos de Solidaridad So

cial por el Poder Ejecutivo Federal, sin que se exija a los benefi 

ciarios, dada su precaria capacidad contributiva una aportaci6n -

en efectivo, sino que Esta podr4 consistir en la prestaci6n de se!_ 

vicios personales en beneficio de las comunidades a las que perte

necen. 

Ha sido motivo de especial atenci6n la extensi6n de la -

Seguridad Social al campo, debido a la preocupaci6n, del Ejecutivo 
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se incorporaron a ese régi~en de Seguridad los tabacaleros de Na-

yarit, inici4ndose de inmediato la construcci6n de clínicas en Te

cuala, Ruiz, Cora, Autrlan, Yago, Compostela, San Blas y la Pefii

ta ast como las cltnicas de campo de Acaponeta, las Varas, Tuxpan, 

Santiago Ixcuintla y la ampliaci6n de la cltnica de Tepic. 

Taabi6n ~e incorpor6 a los ejidatarios del Plan de la -

Chontalpa, del Estado de Tabasco. y han dado 19.000 derechohabien

tes de esa zona al aaparo del r6¡imen. 

Se iaplant6 el Seguro Social obli¡atorio para los ejida-

tarios. comuneros y colonos de Coahuila; ast mismo. abierta la po

sibilidad jurtdica de llevar los servicios m6dicos a los polos de

profunda aar¡inaci6n econ6aica, social y cultural, a través de los 

esqueaas de Seguridad Social, el Jefe del Poder Ejec~tivo Federal

determin6 con este car&cter, a una superficie de 100.000 Kil6me--

tros cuadrados. conocida como la zona ixtlera, y que queda ubicada 

en una zona que comprende parte de los Estados de Nuevo Le6n 1 Coa

huila: Doctor Arroyo y Galeana, Nuevo Le6n, Charcas y Matehuala -

en San Luis Potost; Concepci6n del Oro, Zacatecas y la de Tula, Ta 

maulipas. 

En otros puntos del pats se construyen 40 cltnicas más,

como hospitales de campo, así lo ha informado el Instituto en di-

versas publicaciones. 
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Asimismo, la Ley que comentamos, ha permitido la cotiza

ci6n de un nuevo grupo, el grupo "W", El articulo 33 modifica !a

tabla de cotizaci6n al sunrimir grupos que en relaci6n al actual -

indice nacional de salar~os resulta inoperante y crea, al mismo -

tiempo, el grupo "W" para compi:enC:1.er sala~ios superiores a 

$280.00 diarios, fijando un llmite superior para-este grupo equiv.!. 

lente a diez veces el-salario mtniao general vigent~ e~ el Distri-
, 

to Federal. Mediante este tope a6vil que implica el aumento gra--

dual de laa cotizaciones, se evitan los iAconvenientes de la sGbi

ta ¡radual de las cotizaciones, se evitan los inconvenientes de la 

s6bita apertura de ¡rupos de cotit~ci6n y al aisao tiempo, se hace 

posible el perlCSdico y sistea4tico ojuste de las prestaciones eco

nCSaicas de los ase¡urados én funci6n de sus ingresos reales. Ade

a&s el Instituto obtiene un financiaaiento din4aico, acorde con la 

aovilidad de los salarios, pudiendo canalizar oportunamente aayo-

res recursos para el cumplimiento de sus fines, aodific4ndose asl

definitivaaente, un sistema de cotizaci6n. 

El nuevo grupo de cotizaci6n ha proporcionado entre ---

otros positivos resultados terminar con el sistema regresivo ante

rior, que originaba que conforme se incrementaban los salarios de

los trabajadores, se reduce el porcentaje que el voltlmen total caE. 

ta la Instituci6n en perjuicio del desarrollo de la Seguridad So-

cial Integral. 

Las prestaciones a la Institcci6n deber~n ser proporcio-

., 
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nales a la suma de los distintos aportes por parte del trabajador, 

evitando el sistema acumulativo y 'liberatorio que sefiala la Ley -

anterior, todo éilo para beneficio del desarrollo de la Seguridad

Social integral, artículo 39. 

La modificaci6n a las bases de cotizaci6n de las cuotas, 

se hizo, pero no precisamente para aumentarlas, sino para adaptar

las a la realidad econ6mica del nuevo ingreso del trabajador, lo -

que hace posible que se realice la solidaridad de los·meiicanos, -

en viTtud de que todos daran su aportaci6n en la medida de su cap!. 

cidad econ6aica, en virtud de que es de justicia social que quien

gana aas, debe aportar mas. 

La previsi6n-de "Riesgos de Trabajo". comprende, entre

otras, las siguientes mejoras: 

El Seguro Social en coordinaci6n con la Secretarra del -

Trabajo y Previsi6n Social, proporcionar4 diversos servicios enca

minados a prevenir riesgos de trabajo. 

El asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene dere-

cho a los servicios de rehabilitaci6n como parte de las prestacio

nes ml!dicas. 

Elimina el plazo de 72 semanas para disfrutar el subsi-

dio en dinero a causa de un riesgo de trabajo, y establece que el 
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asegurado recibirá un subsidio equivalente al 100\ de su salario,

mientras no sea dado de alta o se declare su incapacidad permanen

te total o parcial. 

Establece él pago de subsidios durante los periodos de -

recatda. 

Aumenta la cuantta de las pensiones por incapacidad per

aanente total, al conceder un auaento del 20\ a las peAsiones der! 

vadas de salarios hast~ de $80.00 diarios. El 12.S\ a las de sal! 

rios de a&s de $80.00 diarios, hasta $170.0P.Y un 5\ para salarios 

superiores a $170.00. 

Mejora las pensiones de incapacidad pel'Jllanente total pa

ra asegurados de bajos sllarios .al establecer que, en ningdn caso, 

est4 pensi6n ser4 inferior a la que alcanzarla el asegurado en ca

so de invalidez, comprendidas las asi¡naciones familiares y la ay~ 

da asistencial. 

Si la pensi6n por incapacidad permanente parcial resulta 

inferior a $200.00. el asegurado puede elegir entre seguir cobrá~ 

dola mensualmente, o bien, recibir en sustituci6n de la misma, una 

indemnizaci6n global equivalente a cinco anualidades de la pensión 

que le corresponderf~~ 

La revisión periódica de las pensiones otorgadas por la-
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' 
Institnci6n es una innovaci6n que protege a los trabajadores que -

en su ancianidad ya casi nada alcanzaban. Por lo que se ha dis--

puesto que se revisaran las pensiones, inclusive las de los benef! 

ciarios, cada cinco aftas a partir de sb otorgamiento, para incre-

mentarlas en un 10\ si su aonto fuera igual o inferior al salario

mtnimo general que rija en el Distrito Federal, y en un S\ si re-

sulta superior. 

Con esta aedida se introduce la posibilidad que exista -

una debida proporcidn.~ntre la cantidad que se recibe por la pen-

sidn y la elevacidn constante del nivel de vida; y por otra.parte

se elevara la pensidn en aayor proporcidn al que gana aenos, y al 

que percibe mis se le auaentari aenos en virtud de la equidad que

todos anhelamos. 

Se amplían, en la nueva disposicidn, los limites del gas 

to del funeral de $1,,500~00 el mlnimo y $12,000.00 el m4ximo. 

Se eleva la pensi6n de viudez del 36\ al 40\ sobre la 

cantidad que hubiera correspondido al asegurado por incapacidad 

permanente total. 

Se prorroga la pensi6n de orfandad para los j6venes may~ 

res de 16 afios, hasta los 25 afios, con la Gnica condici6n que di-

chos huérfanos realicen estudios en planteles aprobados por el si~· 

tema educativo nacional. 
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los hijos del asegurado, siempre que aquellos realicen estudios 
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en planteles del sistema educativo nacional, asistencia médica que 

comprende de los 16 hasta los 21 aftos. 

Ast mismo, amplia la protecci6n para los hijos mayores -

de 16 aftos hasta los 25 aftos si son estudiantes, de.los peñsióna--
. , 

dos por invalidez, vejez. o cesantta en edad avanzada. Vemos en -

estos preceptos. que son derechos de Solidaridad Social. en los -

que la coaunidacl a·traves del IMSS coopera con la faailia para que 

un j6ven con aspiraciones de progreso y beneficio no sea una carga 

para ella. al no distraer el salario del trabajador o su pensi6n,

libr&ndolo de los 1astos a6clicos de sus hijos estudiantes. 

La Ley actual cre6 el ramo del Seauro de Guardertas para 

hijos de las aseguradas, con el objeto de ~acilitar a la mujer su

inte1raci6n plena en las actividades productivas, y para que sus -

hijos desde los 43 dlas de nacidos a los 4 aftos de edad, estén ~*

atendidos por manos expertas, en establecimientos a donde !e les -

proporcionarán cuidados de salud en general, educaci6n, recreaci6n 

y alimentación adecuada y oportuna, lo que har4 que una parte de -

la niftez mexicana se integre a la sociedad din4mica en que vivimos 

lo que no implica deshumanizaci6n, sino por el contrario, humaniz~ 

ci6n tecnificada y solidaria. 

Cuando se discutió el proyecto de la Ley a que nos esta-

- . ,~ 
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mos refiriendo, se expres6 con tanta verdad y en forma tan clara -

y concisa, por parte de la C. Diputada Hilda Anderson Nevárez, la

creaci6n del nuevo ramo de Seguro de Guardería Infantil, que hemos 

querido transéribir sus palabras para ilustrar mejor el presente -

trabajo. 

"Seftor Presidente, compafteras y compafteros diputados: 

llegó a est~ alta tribuna de la Patria, expreli6n y pensamiento 

del pueblo aexicano, a aanifestar la satisfacci6n de cientos de m! 

.les de aujeres traf»ajadoras del taller, de la Hbrica, de la in---

dustria, de la oficina, porque dentro de la iniciativa por el Eje

cutivo Federal sur¡en profundas modificaciones, grandes beneficios 

para el ase¡urado y.su faailia, pero fundaaentalaente para la aa-

dre trabajadora. Una prestacidn, una necesidad largamente anhela

da por la aadre trabajadora ha sido el obtener no s6lo la di¡nidad 

en el trabajo, ni un salario adecuado a sus necesidades, sino la -

integraci6n de sus hijos a la sociedad y al mundo en que vivimos.

El trabajo de las mujeres, ha dicho el jurista, es la justa·pari.:

dad de sexos en cuanto a derechos y obligaciones, es entre hombres 

y mujeres; no impide·que nuestra Legislaci6n de protecci6n espe-.:.

cial para las mujeres cuyo prop6si to no es dis.criminatorio sino - -

biol6gico y social en funci6n de la conservanci6n de la especie y

del hogar. Lacerante, dramático es el problema de la madre traba_.:. 

jadora modesta o altamente calificada que tiene que sAlir a buscar 

el diario sustento, y no tiene con,quien dejar a sus pequefios hi-

jos. Dramas increíbles de niños, de soledad y abandono, surgen a-
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diario en la vida cotidiana nuestra; más no es el abandono de la

madre, sino la necesidad de ir a buscar el pan de cada día. 

La Ley Federal del Trabajo, ante una lucha sostenida --

por los grupos obreros, por las mujeres trabajadoras, dio en la ª!!. 

tigua Ley Federal, inspirada, desde luego, en la ConstituciCSn, el

Artfculo 110 en el cual se decfa que donde hubiese ~s ~e SO muje-
, 

res trabaja~oraf,· deber1a existir una ¡uarder!a infantil. Y. ¿quE -

fue lo que pasd? Los seftores eapresarios, la iniciativa privada -

coaenzd a desplazar de su trabajo a las aujeres. Se ••pararon, -

inclusive, ante: el articulo 110.de la anti¡ua-Ley Federal del Tra

bajo para no dar esta prestaci6n que legítimamente le correspondla 

a las aujeres en la Constituci6n y en la Ley Federal del Trabajo. 

Fue tran ¡rave la situaciCSn, 411e algo tan notable y tan

a.helado por las aujeres, tuvo que ser dada a otra instituci6n el

que se prestara el Servicio de Guarderlas¡ porque algo que era ju!. 

to Y que serfa a la madre trabajadora, los malos patrones, los em

presarios que cuidan su dinero, corrtan a ias mujeres y las despl~ 

zaban de su trabajo. 

La lucha que los sindicatos y las mujeres d~ntro y fuera 

de los sindicatos, sostuvieron fue tenaz, y es así como en la nue• 

va Ley Federal del Trabajo, en el artículo 171, y en el 172, qued6 

estahlecido que el Servicio de Guarderías infantiles quedara a car 

go del Instituto Mexicano del Seguro Social, pas6 el tiempo y no -
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se habta dado este servicio, no por el hecho de no querer dar este 

servicio, considero yo, sino porque se tenía que buscar la adecua

da forma de proteger a la mujer, sin dar en una protecciOn que más 

tarde fuera lacerante para ella,. sobre t'odo, en la cuesti6n de la

conservaci6n de su trabajo. 

En los artículos 171 y 172 de la Ley Federal del Trabajo 

establece que dicho servicio ser4 otorgado por el Instituto Mexic!. 

no del Seguro Social en los lugares donde no haya sido estable~ida 

la guarderta infantil, tengan la seguridad que fueron auy pocas -

las guarderlas infantiles qud las eapresas pusieron a disposici6n

de sus·.trabajadoras. Pero la iniciativa ae Ley tiene una profun

da modificaci6n algo realaente que a las mujeres trabajadoras sa-

tisface plenaaente y en el Capitulo VI. del Seguro de Guardería -

para Hijos de Aseguradas, desde el articulo 184 hasta el artlculo-

193 da ya la oportunidad de que sea prestado este servicio larga-

mente anhelado por las madres trabajadoras¡ y en mi concepto lo 

m4s profundo es que la forma de financiar estas guardertas es a 

través de una cuota donde no tengan las mujeres que ser despedidas 

porque, es decir, una cuota que pagan 16s patrones en todos los -

centros de trabajo donde haya trabajadores y trabajadoras. No se

distingue el que solamente se pague la cuota en donde existan tra

bajadoras y esto es un acierto, porque la mujer podrá seguir trab~ 

jando y abriéndose camino en todas las industrias y ante todo en -

la moderna industria y la tecnología. Las guarderías infantiles -
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no s6lo serán el beneficio para la madre que trabaja en una f'bri

ca o en una oficina, las guarderias infantiles habrán tambiEn, de

resolver ese problema lacerante del trabajo a domicilio, donde las 

mujeres expuestas a la explotaci6n del trabajo a domicilio, donde

las mujeres expuestas a la explotaci6n que implica esta actividad, 

q~e dejan en el abandono a sus hijos, con las guarderlas infanti-

les, estas mujeres serln l•s primeras que ocurran a~ Seguro Social 
1 

para la protecci6n propia y la de sus hijos, liquidando asl una a~ 

tiviclad que se califica.coao el trabajo del sudor o del sufrimien

to, que es el trabajo a doaicilio: ••••• ". e 1) 

Para tal efecto, se constrúyeron 140 guarderlas que cue~ 

tan con todas las instalaciones necesarias, las que est4n en oper~ 

di6n desde fines de 1974 en diversas zonas del pals, asl lo aani-

nifest6 en declaraciones el Director del Instituto Mexicano del S! 

• guro Social. • 

La incorporaci6n voluntaria al rEgimen obligatorio del -

IMSS beneficiar4 a numerosos grupos de conciudadanos que anterior

mente no han tenido acceso a compartir sus prestaciones. Tal medí 

da tiene por objeto incorporar paulatinamente a todos los mexica-

nos econ6micamente activos, tomando en cuenta, que: 

"La incorporaci6n voluntaria de nuevos grupos al r6gimen 

obligatorio se prev6'sobre la base de lograr un equilibrio entre -

el tipo de prestaciones o concederse y la cotizaci6n necesarias, -

aprovechando para ello, principios comprobados de compensaci6n de

los riesgos que operan en grandes conjuntos y sin afectar los dere 
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chos de los otros asegurados", ( 2 ) 

Con el nuevo sistema de la incorporaci6n voluntaria para 

proteger a grupos y personas que hasta la fecha no hablan sido co~ 

sideradas como sujetos de Seguridad Social podr4n incorporarse l~s 

trabajadores domEsticos: los de industrias familiares y los trab! 

jadores independientes; como los profesionistas. tEcnicos. comer-

cia~tes en pequefto. artesanos y otros trabajadores no asllariados, 

los ejidatarios, comuneros y pequeftos propietarios¡ ast coao los f. 

patrones personas ffsicas. 

Una ventaja aas que la Nueva Ley reporta y que tiende a

no desaaparar a quien lo estuvo, consiste en la facilidad que otor 

ga de continuar voluntari&J11ente en el rEgiaen obligatorio, encon-

tr4ndose en este sisteaa las ventajas siguientes: 

La inscripci6n en la continuaci6n voluntaria del régimen 

obligatorio, puede hacerse en el mismo grupo de salario al que per 

tenecia el asegurado en el momento de la baja o en el grupo inme~~ 

diato superior. inferior o superior, estableciendo con esta a1tima 

alternativa la posibilidad de que las personas puedan inscribirse

en un grupo más alto. con lo que sus prestaciones econ6micas serán 

de mayor cuantía. 

II. SU PROYECCION. 

Reflexionando sobre la Ley que durante el curso del pre-

• 
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sente trabajo hemos venido estudiando, y sobre la realidad social

que vivimos al respecto, proponemos que deberá atender de inmedia

to el grave problema que representa la falta de informaci6n oport~ 

na y adecuada de que careci la poblaci6n acerca de los derechos -

que otorga el Instituto, as! como de los procedimientos para obte

nerlos. 

Por otra parte, el Instituto desde su inicio ha dedicado 

su esfuerzo a atender a los pacientes que a 61 recurren es decir,

que ha peraanec;..ido encerrado en sus instalaciones, falt4ndole por 

lo tanto, en nuestro concepto, la informaci6n y la acci6n de lo -

que representa la salud integral a nivel de familia y de la comun! 

dad, de~lo que es la Seguridad Social Integral. 

El personal· mEdico y paramédico del IMSS. se debe dedi-

car con tes6n precisamente a prevenir las enfermedades, al igual -

que los accidentes que, en ocasiones.y en los centros fabriles, 

tienen caracteres .epid~micos, debido a que m4s vale administrar va 

cunas y proporcionar orientaciones para evitar enfermedades y acci 

dentes, que contar con gran n6mero de pacientes hospitalizados. 

En esa forma bajan los Indices de mortalidad y de costos materia-

les y de sufrimientos. 

Por lo anteriormente expuesto podemos afirmar que se ha

propiciado el burocratismo en la lnstituci6n, creando al mismo 

tiempo una imagen deformada, ante el pue~lo, de lo que es la Segu-
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ridad Social integral, en virtud de que, los derechohabientes de 

la Instituci6n acuden a ella preguntándolo todo, van de ventariilla 

en ventanilla, sin saber muchas veces por qué se les retrasan sus

trrunites, por qué le hacen dar vueltas innecesarias, y en ciertas
ocasiones, cuando no se-le hace caso y se le humilla o se le niega 

on derecho, tampoco sabe a quien recurrir. 

Nos hemos referido a este problema porque mientras más-

humilde, menesteroso y falto de respaldo econ6mico y cultural o p~ 

lltico se ve a un derechohabiente, desde los porteros, recepcioni~ 

tas, m8dicos y em~leados de oficina en general, son m4s altaneros

Y despreciativos con el enfermo o con el solicitante de algunos de 

sus servicios salvo honrosas excepciones; vi8ndose esta actitud 

hasta en los lu¡ares de recreo a donde se va en-busca de tranquil! 

dad óe esparcimiento de descanso o de cultura. 

Otro punto de suma importancia, en nuestra consideraci6n 

lo son las sangrlas ~ que est4 sujeta la instituci6n porque 8stas

redundan en perjuicio de la Seguridad Social Integral a que los m!, 

xicanos tenemos.derecho. 

El Instituto Mexicano del S!guro Social est4 futultado -

para dictar las bases y girar las instrucciones a que se sujetarán 

los Servicios de Solidaridad Social, pero en todo caso deberá coo~ 

dinar sus actividades con las demás Instituciones de Seguridad So

cial. 
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Del precepto legal que en el párrafo anterior comentamos 

se intuye el lanzamiento o proyección de la idea de que la Seguri

dad Social para que sea integral deberá ser coordinada, por lo que 

imaginando y meditando al respecto Y· con base en el conocimiento -

de nuestra realidad social: el legitimo orgullo de las Institucio 

nes por superarse en relaci6n a las de su g6nero, adelantamos la -

idea de que en M6xico la Seguridad Social Integral ~star4 a cargo

de una Secretarla de Estado de Seguridad Social, o tal vez serla -

aejor que fuera una Instituci6n Descentralizada que sea. integrante 

e integradora de la Seguridad Social Afirmaci6n, esta Gltiaa¡ que

hacemos por considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social 

ha marcado la pauta, ha fincado las bases y por su Nueva Ley nos -

ha dado la proyecci6n que supera a la propia Institucidn. 

La Ley del Se¡uro Social de 1973 que a trav•s del prese~ 

te trabajo heaos venido estudiando desde sus antecedentes, y que -

consideraaos revolucionaria-porque· se nos presenta con cambios pr~ 

gre•istas, es una Ley realista, no ut6pica, ya que no ha ofrecido

ló"que no puede ccmplirse, s6lo que como ya lo hemos expresado le

falta humanizarse para que todos los funcionarios encuentren la s~ 

tisfacci6n del deber cumplido, el reconocimiento universal espon-

t4neo, y los derechohabientes enfrenten en forma decidida y defini 

tiva a la enfermedad, a la miseria, a·1a ignorancia y el ocio; en

una palabra, para que se acabe con el sufrimiento y compartamos t~ 

dos los mexicanos la felicidad: que es la satisfacción de las co-

tidianas necesidades de la existencia. 

~·I 
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CONCLUSIONES. 

I.- ¡ Que ha sido el deseo de toda la humanidad el estar 
protegida de los riesgos que menguan nuestra capacidad, de por si
limitada. A tal efecto se han propuesto sistemas ut6picos para re 
solver en principio las diferencias sociales tratando de que la hu 
manidad se identifique consigo misma. Utopías como la caridad, _7 
los monteplos, la beneficiencia pdblica y privada, las cajas· de ·
ahorros, etc.: instituciones que est4n:en franca oposici6n con el-
Derecho Burgu~s. ~ 

2.- Que ha sido en MExico en donde se han dado las bases 
jurldicas para un derecho nuevo, que es el Derecho Social; por me
dio de la Declaraci6n de Derechos Sociales de 1917, la cual est4 -
coapuesta por todas las nonaas e instituciones que apoyadas ·en las 
ciencias y en. _la tfcnica y apartadas de todo fundaaento o proyec- -
ci6n espiritual para que tiendan a lograr la inte¡ridad del ser h!!, 
aano y de la huaanidad. . . 

3.- Que el Derecho Social est4 integrado entre otros de
rechos por el Derecho del Trabajo, Derecho de las Garantías y Aapa 
ro, el Derecho de la Se¡uridad Social, el Derecho A¡rario, el Deri 
cho de Econoala Social y el Derech, de Cuttura Social; el cual re~ 
conoce la autonomía de un dete~inaclo ¡rupo social que se encuen-
tra pobre en lo econ6mico, en lo cultural, en su personalidad jurl 
dica, en su se¡uridad, y tiende a proteger y reivindicar a ese gr~ 
po desvalido. 

4.- Que es la revolucionaria Ley del Se¡uro Social de -· 
1973, como la aapliaci6n de la Declaraci6n de Derechos Sociales de 
1917, la qoe ha dado los pasos firmes para la realizaci6n de las -
finalidedes propias de la Seguridad Social Integral, a travEs de -
los Servicios de Solidaridad Social y de Prestaciones Sociales, ar 
tículo 232. -

S.- Que no es posible pensar en un s6lo instrumento, co
mo lo es el Instituto Mexicano del S!guro Social, para resolver -
la problemática de la Seguridad Social Integral, Reconocemos la -
existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social como el instr!!_ 
mento básico integrante e integrador de la Seguridad Social Inte-
gral, porque se han venido incorporando a él nuevos sectores cada
vez mayores, sin negar que hRy otras Instituciones que contribuyen 
también a los fines de la Seguridad Social Integral. 

6,- El régimen del Seguro Social presenta un complemento 
al salario, al otorgar prestaciones que el obrero tendría que ad
quirir con trabajo extra. Mediante estas prestaciones se logra -
elevar las condiciones de vida del sector mayoritario de la pobla-



ci6n, obteni~rldose un fuerte impulso en la economía del País, y en 
la tranquilidad y bienestar en beneficio de la comunidad, porque -
todo aqu61 que no est~ asegurado será la amenaza constante para su 
familia, y 6sta para la colectividad. 

7.- Hemos llegado a trav~s del estudio socio-jurídico de 
la Ley del Seguro Social vigente, a la conclusi6n de que la Seguri 
dad Social lntegrll es un plan convenido por todos los sectores de 
nuestra sociedad para garantizar la liberaci6n de la miseria hama
na en todas sus fases, como lo son: la ignorancia, la enfermedad,
el ocio, etc., y sin menoscabo de la libertad. 

8.- Consideramos conveniente que se cree en M6xico la S~ 
cretar!a de Seguridad Social, o tal vez serla mejor que fuera una
lnstituci6n Descentralizada para integrar el bienestar de todos -
los .mexicanos, con base en su Seguridad. 
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