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C A P I T U L O •· I 

. ,. O.~IGEtlES DE LA SEGURI,DAILSQCIAL 



ANTECEDENTES H l S 1OR1CO-LEG1SLAT1 VOS EN E.L 11UNDU, 

LA VIDA CONSTITUYE UNO DE LOS GRANDES MISTERIOS DE LA NATURALE 

ZA, BAJO CUALQUIER FORMA EN QUE SE MANIFIESTE, UN INSTINTO ELE 

MENTAL DE CONSERVACIÓN, LA IMPULSA SIEMPRE A BUSCAR ALIMENTO.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALCANZAR SU PLENO DESARROLLO, 

PLANTAS Y ANIMALES UESDE QUE NACEN, ESTÁN DOTADOS CON INSTRU-

MENTOS NATURALES Y ADECUADOS PARA BASTARSE A SI MISMOS Y SOBRE 

VIVIR: POR EJEMPLO, LA ARAÑA, CON SU RED, LAS AVES, CON SUS -

ALAS Y SUS PICOS: EL ELEFANTE, CON SU FUERTE TROMPA Y SUS COL

MILLOS: EL HOMBRE, AUtlQUE DESPROVISTO DE ESTE TIPO DE RECURSOS 

POSEE EN CAMBIO, UNA ARMA PODEROSA PARA VALERSE POR Sf MISMO Y 

DESARROLLARSE: SU ltlTELI GENC 1 A: GRACIAS A ELLA, DESDE UN PRI!i 

CIPIO COMPRENDIÓ QUE MANTENERSE AGRUPADO ERA EL MEJOR MEDIO PA 

RA PROTEGERSE Y CONSEGUIR EL SUSTENTO, Y EL ÚNICO, SOBRE TODO, 

PARA DARLE SEGURIDAD AL D~BIL O DESVALIDO, DE ALLI QUE, AL AU

MENTAR LOS PELIGROS Y CRECER SUS NECESIDADES, LOS HOMBRES TU

VIERON QUE UNIRSE MAS Y PRESTARSE APOYO UNOS A OTROS, APREN-

DIENDO A COMPARTIR LAS MISMAS PREOCUPACIONES, COSTUMBRES, NOR

MAS DE COMPORTAMIENTO, CREfiNCIAS Y SENTIMIENTOS: ASf COMO LOS 

BIENES QUE CONSEGUIA. 

EN ESTA BÚSQUEDA DIARIA DEL BIENESTAR GENERAL, SE ORIGINÓ LA -

DIVISIÓN DEL TRABAJO, O REPARTO EQUITATIVO DE LAS TAREAS O REi 

PONSABILIDADES QUE CADA QUIEN TENIA QUE DESEMPEnAR EN BASE A -

SUS CAPACIDADES, FUERON ESTAS, LAS ?RIMERAS MANIFESTACIONES -



2. 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ARRAIGADA EN LA SOLIDARIDAD DEL GRUPO 

FAMILIAR, Y LA QUE A PESAR DE SUS DEFECTOS, EXPLICABLE POR LO 

RUDIMENTARIO DEL SISTEMA SOCIAL CUBRIA SUS EXIGENCIAS, RIE.S. 

GOS Y NECESIDADES, 

PASARON LOS Aílos, CRECIERON LAS COMUNIDADES, y CON ELLAS, LOS 

PROBLEMAS; HABIENDO RECURRIDO LOS HOMBRES A LAS MÁS DIVERSAS 

FORMAS DE ORGANIZARSE PARA DAR RESPUESTA A LAS CADA VEZ MÁS -

COMPLICADAS NECESIDADES SOCIALES, (1) 

lA INSEGURIDAD DEL HOMBRE FUE TAL VEZ JUNTO CON SU CALIDAD RA 

CIONAL, LA CONDICIÓN DISTINTIVA DE LA ESPECIE EN EL ORIGEN DE 

LA HISTORIA, DE AH( QUE EL FIN PRIMERO DE LA COMUNIDAD HUMA

NA HAYA SIDO LA UNIÓN INTELIGENTE DE LOS ESFUERZOS INDIVIDUA

LES PARA HACER FRENTE A LAS ACECHANZAS DEL MEDIO Y A LOS RIE~ 

GOS DE LA EXISTENCIA, LA OBRA DE LA CIVILIZACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS MILENIOS NO HA DE ENTENDERSE SINO COMO EL MARCO QUE HA -

CREADO EL HOMBRE, POR EL EJERCICIO DE LA SOLIDARIDAD Y POR EL 

EMPLEO COMBINADO DE LA RAZÓN Y LA FUERZA, PARA ALCANZAR CONDl 

CIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR QUE HAGAN POSIBLE EL PLENO DE 

SARROLLO DE SU PERSONALIDAD, 

LA SEGURIDAD SOCIAL NACE COMO CONSECUENCIA DE REFLEXIONES QUE 

IMPLICARON CAMBIOS ESENCIALES EN LA FlLOSOFfA PoLfTICA y So-

(1) Gul6n educativo del curso audlo11l1ual "Esto es el IHSS". 
Hblco, IHSS, 1975, Op, Cit. pags. 1•10. 



3. 

CIAL, [STA INSTITUCIÓN, POR LO TANTO, TIENE SU ORIGEN CUANDO 

LA SOCIEDAD SE CONCIBE COMO UN TODO ARMÓNICO Y CUANDO LA IDEA 

DE SOLIDARIDAD PRIVA SOBRE LOS INTERESES INDIVIDUALES Y EL -

EGOfSMO DE LOS HOMBRES, Asf PUES, LA IDEA DE L/\ SEGURIDAD So. 

Cl AL ES PRODUCTO DE LA V 1 DA CONTEMPORÁNEA, ('.I) 

EN OCASIONES ACONTECE, /\L EXAMINAR UN FENÓMENO, ESTUDIAR UNA 

INSTITUCIÓN O DETERMINAR UN PRINCIPIO, QUE SE ADOPTA UNA ACU 

TlJD DE EXCESIVA ADMIRACIÓN ANTE LA NOVEDAD SORPRENDENTE, MAS 

LA MEDITACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES NOS VIENE PRONTO 

A REVELAR QUE LO NUEVO ES LA FORMA, LO CONTINGENTE, PERO NO -

EL CONTENIDO, LO ETERNO, Asf SUCEDE AL COMPRENDER EL SEGURO 

SOCIAL, FORMA O MEDIO DE ACORRER A UN/\ NECESIDAD HUMANA PERMA 

NENTE, No LA ÚNICA: LO NUEVO ES LA FORMA O MEDIO DE COMBA

TIR LA NECESIDAD, NO LA NECESIDAD EN si. Los HOMBRES EN DIFE 

RENTES MOMENTOS HISTÓRICOS Y EN DISTINTOS PA1SES HUBIERON DE 

UTILIZAR MEDIOS CONVENIENTES PARA REMEDIAR ESA NECESIDAD, O -

COMPENSARLA AL MENOS, (3) 

LA NECESIDAD HUMANA Y SOCIAL A LA QUE NOS REFERIMOS, Es LA -

QUE MODERNAMENTE SE LE HA DENOMINADO SEGURIDAD SOCIAL. EL MO. 

DO ACTUAL DE REMEDIAR, COMBATIR O COMPENSAR ESTA NECESIDAD ES 

(2) Harones Prieto Ignacio. Tesis Mexicanas de Seguridad Social. HExlco, 
1977, Op. Cit. pags. 2-4. 

(3) IHSS, llo'lxlco y la Seguridad Social. Tomo 1, HExico, 1952, Op, Cit. -
pag. 1, 



4. 

EL SEGURO SOCIAL. LA NECESIDAD NO ES NUEVA. EL PROBLEMA PER

MANENTE, ETERNO DE LA INSEGURIDAD HA VENIDO REMEDIÁNDOSE DE Dl 

VERSOS MODOS, A TRAVÉS DE CONCEPCIONES RELIGIOSAS PRIMARIAS, -

EN FORMAS DEr 1 NI DAS POR MORAL! STAS Y PENSADORES, POR MEDIOS EM 

PIR!COS COLLCTJVOS Y UNILATERALES, HASTA QUE, ESTUDIADA MEJOR 

LA NECESIDAD, SUS CAUSAS VITALES Y LAS CONCAUSAS SOCIALES, HA 

POD l DO LLEGAfl~IE A LAS NUEVAS FÓRMULAS TÉCN 1 CAS, ENTRE TANTO, 

LAS PRIMITIVAS Y AUN LAS APENAS EVOLUCIONADAS SOLUCIONES QUE A 

LA VISTA SE PRESENTAN, EN INSTITUCIONES EN OCASIONES PASAJERA~ 

EN OTRAS PERMANENTES Y QUE ALCANZ.AN A TENER UNA EVOLUCIÓN PRO

PIA, EL TRATAMIENTO DE LA NECESIDAD Y SU CABAL COMPENSACIÓN NO 

SE LOGRA, NI PUEDE COMPRENDERSE EN SU ESQUEMA HISTÓRICO, EN CA 

DA CASO, SI llO SE DESENTRAílA CUÁLES HAN SIDO LOS FACTORES SO

CIOLÓGICOS QUE ACTUARON EN SU CREACIÓN, QUE LE DIERON FORMA, O 

QUE INCLUSIVE CONTRIBUYERON A SU ABANDONO O DESAPARICIÓN, 

POR TRANSFORMACIÓN RADICAL O POR HABERSE ADOPTADO OTRA DIREC-

CIÓN QUE SE CREYERA MÁS EFICIENTE. (4) 

LA SEGURIDAD SOCIAL HA TENIDO QUE PASAR POR MUCHAS SITUACIONES 

DURANTE MUCHO TIEMPO, NO OBSTANTE QUE HA VENIDO BUSCANDO BÁSI

CAMENTE, UN REMEDIO A LA NECESIDAD PROCURANDO ADAPTARLO A LAS 

FORMAS FUNDAMENTALES Y A LAS ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA SOCIE

DAD, SE IMPONE AL ESTUDIAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, 

PUES, FORMULAR ALUSIÓN A LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 

RESULTA INDISPENSABLE PRECISAR LOS CONCEPTOS QUE ENVUELVEN LAS 

PALABRAS QUE SE ESTARÁN UTILIZANDO: SE DEBE ACLARAR EL CONTENl 

(~) ldem. 



DO DE LO QUE SE QUIERE EXPRESAR CUANDO SE HABLA DE SEGURO SO

CIAL Y DEFINIR CUAL ES LA SUBSTANCll\ DE ESTAS EXPRESIONES, (5) 

EL SEGURO SOClllL LO MISMO QUE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD So- -

CIAL. SON ESO PRECISAMENTE, SISTEMAS, O LO QUE ES LO MISMO A~ 

CIÓN REGULADA CON UN PROPÓSITO Y SUBORDINADA A PRINCIPIOS QUE 

LA INFORMAN, LA LIMITAN Y LA PROYECTAN HACIA EL PORVENIR, At1 
nos. TIENEN UN PROPÓSITO. EL FIN PERSEGUIDO, EL OBJETIVO PRO

PUtSTO. ES LA PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD EN FORMA PARCIAL O TQ. 

TAL, No SON EQUIVALENTES, YA QUE EN REALIDAD EXISTE ENTRE -

ELLAS UNA DIFERENCIA MUY CLARA YA QUE SE REFIERE AL FIN QUE -

EL REMEDIO DE LA lllSEGURIDAD PERSIGUE Y LA OTRA UN MEDIO CON

CRETO Y ESTRICTO POR EL CUAL SE TRATI\ DE LOGRAR UNA SOLUCIÓN. 

POR OTRA PARTE, EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, NO OBSTANTE 

SU FORMA CLARAMENTE AFIRMATIVA TIENE UN CONTENIDO QUE ES NEGA 

TIVO EN Sf MISMO, PUESTO QUE ESTÁ CONSTITUIDO EN SUMA NO POR 

LA SEGURIDAD SOCIAL, ANHELO DEL HOMBRE, REMEDIO A SU NECESI

DAD, SINO POR EL MÁS DRAMÁTICO QUE ES EL DE LA INSEGURIDAD SQ. 

CIAL, EN FENÓMENO REAL ES LA INSEGURIDAD SOCIAL Y EL OBJETIVO 

QUE SE TRATA DE LOGRAR POR MEDIO DE LOS SEGUROS SOCIALES, CO

MO ANTES SE HA DICHO, ES LA SEGURIDAD SOCIAL. 

$1 SE COMPARAN ESTOS DOS CONCEPTOS Y SE POSTULA EL PROPÓSITO 

(S) ldem. 



6. 

DE LOGRAR LA SEGURIDAD SOCIAL, SE ESTÁ AFIRMANDO AL MISMO TIEM 

PO LA EXISTENCIA VITAL, REAL, POSITIVA DE UN ESTADO DE INSEGU

RIDAD SOCIAL Y LA NECESIDAD DE ESTE PROPÓSITO, ASf COMO LA UTL 

LIDAD URGENTE DE HACERLA DESAPARECER, LA INSEGURIDAD ES PERJU 

DICIAL PARA EL HOMBRE l~DIVIDUALIZADO, PARA SU FAMILIA Y PARA 

LA VIDA DE LA SOCIEDAD, AFIRMAMOS ílUE LA INSEGURIDAD SOCIAL -

ES UN MAL Y POR TANTO, ES UNA BUENA LABOR BUSCAR LA SEGURIDAD 

SOCIAL, TRATAR DE OBTENERLA. (6) 

LA INSEGURIDAD SOCIAL DEPENDE DE MANERA GENERAL DE LAS REALIZA 

CIONES CONCRETAS DENTRO DE LAS CUALES SE DESENVUELVE EL PROCE

SO SOCIAL Y EN ESTE SENTIDO PUEDE HABER FACTORES DE ESTA INSE

GURIDAD QUE OBEDECEtl A CAUSAS FfSICAS, A CAUSAS BIOLÓGICAS O A 

CAUSAS SOCIALES, Los QUE OBEDECEN A CAUSAS SOCIALES SE HAN VE 

NIDO REMEDIANDO, O INTENTANDO REMEDIAR, CREANDO ESTRUCTURAS DE 

DEFENSA COLECTIVA QUE SE PUEDE DECIR QUEDAN VINCULADAS AL ESTA 

no, CONVIRTitNDOSE EN UNA FUNCIÓN DE AUTORIDAD o DE SOBERANIA. 

LAS QUE OBEDECEN A CAUSAS FISICAS HAN VENIDO QUEDANDO VINCULA

DAS AL PROCESO DE EVOLUCIÓN E•::ONÓMICA, lAs QUE DERIVAN DE CAU 

SAS BIOLÓGICAS SON EL CONTENIDO DE LOQJE HEMOS VENIDO DESIGNAN 

DO COMO INSEGURlDAD SOCl/1L, 

LA VIDA DEL HOMBRE PRINCIPIA SIN SU VOLUNTAD, SE DESARROLLA -

CON ELLA CADA VEZ MÁS A PARTIR DE LA NIREZ Y TERMINA TAMBltN -

SIN QUE LA VOLUNTAD PUEDA DE MANERA GENERAL INTERVENIR, tL n¡ 

SARROLLO DE LA VIDA ES EN REALIDAD UN DESARROLLO DE LA VOLUN-

(6) ldem. 



7. 

TAD, AUNQUE DEBEN SER APRECIADAS Y ESTIMADAS EN SU VALOR VICI

SITUDES QUE SE LE IMPONEN. NO QUERIDAS. INDEPENDIENTES Y EXTRA 

flAS A SU VOLUNTAD. LA ENFERMEDAD, POR EJEMPLO, DEllIDO A CAUSAS 

BIOPATOLÓGICAS: EL DESEMPLEO DERIVADO DE FACTORES ECONÓMICOS Y 

SOCIALES, tL HOMBRE, LA POSIBILIDAD DE SU VIDA Y LA DE SU FA

MI L1 A, llEPENDEN DE LA ACTI V 1 DAD PRODUCTORA QUE LES S 1 RVE PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES, POR ENDE LA INSEGURIDAD A LA QUE -

NOS HEMOS VENIDO REFIRIENDO ES AQUELLA QUE TIENE COMO CONSECUEli 

CIA DISMINUIR O ANULAR LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DEL INDIVIDUO -

Y COMO DERIVACIÓN INELUDIBLE DE SUS NECESIDADES VITALES, Y LAS 

DE LOS SUYOS, NO PUEDAN SATISFACERSE, (7) 

EN UN ASPECTO, LA INSEGURIDAD COtlSISTE EN QUE LA PERSONA NO -

PUEDE SATISFACER SUS NECESIDADES PRIMARIAS, QUE PUEDE LLEGAR -

INCLUSIVE A SUPRIMIRLAS TOTALMENTE CON LA VIDA MISMA, Y EN EL 

OTRO, LA EXTINCIÓN DE LA VIDA DEL INDIVIDUO QUE TIENE UNA CLA

RA REPERCUSIÓN EN LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE QUE SU FA

MILIA PUEDA SATISFACER SUS NECESIDADES, SI ESTAS NECESIDADES 

SE VIENEN SATISFACIENDO MERCED A LA ACTIVIDAD DE LA PERSONA, -

LA SUPRESIÓN DE ESA ACTIVIDAD TIENE UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA 

y ES ESTA EVENTUALIDAD UN ELEMErno QUE DEBE TENERSE EN CUENTA 

DE MODO INDISPENSABLE. TANTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PROBLE

MA, COMO PARA LOS MEDIOS QUE PUEDAN SERVIR PARA SATISFACERLAS. 

DURANTE LA VIDA DEL INDIVIDUO SE DISMINUYE SU CAPACIDAD PRODU.\. 

TORA A CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES, O SE AIJf'\ENTA LA NECESIDAD 

CUANDO HENOS DE MANERA TRANSITORIA EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO 

(7) 1 dem. 



8. 

DE LOS HIJOS Y DURANTE LA ÉPOCA EN QUE ÉSTOS NO PUEDAN POR S{ 

MISMOS LLENAR SUS NECESIDADES, LA INSEGURIDAD SOCIAL, PROVIE

NE FUNDAMENTALMENTE DE CAUSAS BIOLÓGICAS Y ES LA REPERCUSIÓN -

SOCIAL DE LA FORMA DE VIDA DE LA HUMANIDAD, QUE ENTONCES YA RE 

VISTA PRINCIPAU1ENTE UN ASPECTO ECONÓMICO. t.STE FENÓMENO ES -

TAN ANTIGUO COMO LA HUMANIDAD MISMA, Y TAN GENERAL QUE NO SOLA 

MENTE EXISTE PARA EL INDIVIDUO QUE VIVE EN SOCIEDAD SINO AUN -

PARA QUIEN SE CONSIDERA SIMPLEMENTE EXISTENTE Y SIN NINGUNA RE 

LACIÓN SOCIAL, TAN HONDO Y TAN GENERAL HA SIDO EL PROBLEMA -

QUE DESDE LAS HORDAS PRIMITIVAS SE HA VENIDO TRATANDO DE RESO~ 

VER CON LOS MEDIOS ECONÓMICOS, FISICOS Y RELIGIOSOS Y EN MEDI

DA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCIÓN DE UNOS Y OTROS EN CADA CASO. 

(8) 

ALGUNAS INSTITUCIONES PRECURSORAS DE LO QUE HOY SE CONOCE COMO 

SEGURIDAD SOCIAL, SE PUEDEN ENCONTRAR EN LAS DIVERSAS MANIFES

TACIONES DE ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN AL HOMBRE ANTE SITUA

CIONES DE ADVERSIDAD, Su APARICIÓN SE REMONTA A LOS ALBORES -

DE LA HUMANIDAD, CUANDO EL HOMBRE RECIÉN ENSE~OREADO DE LA TIE 

RRA, TUVO QUE ENFRENTARSE A UN GRAN NÚMERO DE NECESIDADES y, -

CONSECUENTEMENTE, A TRATAR DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS -

MISMAS, EN ESTA ETAPA EL HOMBRE, DEBIDO A SUS INCIPIENTES CO

NOCIMIENTOS, SOLO PODÍA RESOLVER SUS NECESIDADES PRIMARIAS CO

MO LA ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y VIVIENDA, LAS ACTIVIDADES EN Ei 

TE SENTIDO LAS DESARROLLÓ EN UN PRINCIPIO SIN AYUDA, PERO AL -

DARSE CUENTA DE QUE LA BÚSQUEDA DE LOS SATISFACTORES DE ESAS -

(B) IHSS. "4xlco y la Seguridad Social. TCllllO 1, H6xlco, 1952, Op. Cit. 
p•gs, 2-B. 



9, 

NECESIDAtES LAS REALIZABAN TN-EI~ LOS WIAs SERES Set:.JANTES A ~L, CECl

DIÓ QUE UNIDOS Y COMPARTIENDO EL TRABAJO, OCUPARIAN MENOS TIEH 

PO Y LO HARIAN MEJOR, (9) 

Asl A TRAVés DE UNA AYUDA RECIPROCA. AL VIVIR EN COLECTIVIDAD. 

EMPEZÓ A REALIZAR EN COMÚN ACTIVIDADES TALES COMO EL CULTIVO Y 

CUIDADO DE LA TIERRA Y DEL GANADO, EMPEZANDO A REUNIRSE EN SO

CIEDADES QUE LE PERMITIERON OBTENER MÁS FÁCILMENTE LOS SATIS-

FACTORES PARA SUS NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, 

Es ENTONCES CUANDO SE PUEDE AFIRMAR QUE SURGEN LAS PRIMERAS 

TENTATIVAS DE SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA. SIN UN CLARO CONCEPTO 

DE SU POSTERIOR SIGNIFICADO, PERO IMBUIDAS DEL ESFUERZO COLEC

TIVO DE LA HUMAN 1 DAD Y DEL TRABAJO EN COMÚN, PARA OBTENER ME

JORES RESULTADOS QUE EN LO INDIVIDUAL Y, SOBRE TODO, PARA PR~ 

TEGERSE Y AUXILIARSE EN LO POSIBLE, ANTE AQUELLAS CONTINGEN-

CIAS IMPREVISTAS QUE, IMPEDIAN AL HOMBRE PARTICIPAR EN EL TRA 

BAJO, UO>' 

EL HOMBRE PRIMITIVO VIVIÓ BAJO LA AMENAZA INELUCTABLE DE LA lit 

SEGURIDAD: LOS FRIOS, LOS CALORES TÓRRIDOS, EL RAYO, lA SEQU{A, 

LAS LLUVIAS TORRENCIALES, EL GANAIXl QUE SE MORf A, LAS COSECHAS 

PERDIDAS, LOS INCENDIO, LAS PESTES Y LA MUERTE, IHPONlAN TE

RROR, LA INSEGURIDAD Y EL TEMOR UNIÓ A LOS HOl1BRES POR EL PA

RENTESCO, APARECIENDO LA ORGANIZACIÓN SOCIAL CUYO CONTROL LO -

EJERCIERON PRIMEi.MENTE LOS MIEMBROS MAS ARCIANOS llEL.6'1UP01 -

(9) hcarello tedl llo llene• Della. Proyecc16n lntemaclDMl • I• Seeur! 
dad Soclel. Mlalco, 1976, '"• 21. 

Ool l•. 



lL. 

LO QUE SE HA LLAMADO GERONTOCRACIA, A LAS VECES EL POílER DE 

LOS ANCIANOS NO SE EJERCITABA DIRECTAMENTE: LA DIRECCIÓN, E.L 

CONSEJO, LA ENSEÑANZA INFLUYEN SOBRE El. CARACTER Y LA CONCEP

CIÓN DE LA VIDA, NACEN PROHIBICIONES, MtTODOS DE TRABAJO, PA 

TRONES DE CONDUCTA, APARECE EN DEFINITIVA LA MAGIA Y EL TABÚ, 

LA MAGIA POSITIVA EN UN HACER PARA PROlJUCIR UN ACONTECIMIENTO 

Y LA NEGATIVA ES UN NO HACER PARA EVITAll QUE EL HECHO EN CON

SECUENCIA SE PRODUZCA, Asl EL MAGO MANDA SOBRE EL CLIMA Y -

ASEGURA LA CAIDA DE LA LLUVIA ADEUCUADA, REGULA LA MARCHA DEL 

SOL, LA APRESURA O LA DETIENE; DETIENE EL VIENTO O LO OBLIGA 

A SOPLAR, EL MAL QUE AMENAZA O ATERRORIZA, LO PRODUCEN LOS -

DEMON 1 OS, (11) 

A VECES SON LOS DIOSES LOS QUE INFUNDEN EL MALEFICIO. l:.N "LA 

!LIADA" SE CUENTA QUE LOS GRIEGOS MUEREN DE UNA ENFERMEDAD -

EPID~RMICA, UNA PESTE, TRASPASADA POR LAS FLECHAS DE APOLO. 

HAY QUE SACRIFICAR PARA LOS DIOSES PARA QUE tSTOS SE VUELVAN 

PROPICIOS, OFRECIENDO VICTIMAS EXPIATORIAS, ANIMALES O HUMA-

NAS, (12) 

SON MUCHAS Y PORTENTOSAS LAS GRACIAS QUE EL HOMBRE PRIMITIVO 

O EL GRUPO TRIBAL ESPERA DE LOS DIOSES DE LOS QUE DEPENDEN, Y 

TERRORIFICOS LOS DAf.OS QUE DE ELLOS TEMEN, POR LO QUE HAY NE

CESIDAD DE OBLIGARLOS PARA QUE SE MUESTREN PROPICIOS Y BENEV~ 

LEfHES, ANTICIPÁNDOSE A SUS DONES O APLACANDO SU CÓLERA, OFR~ 

CltNDOLES SACRIFICIOS, (13) 

(11) 

(12) 
(13) 

IHSS. Hixlco y la Seguridad Social. Tomo 1, México, 1952, Op. Cit. 
pag. 15. 
ldem y viase tambl6n Homero. "La l 1Tada" Op. Cit. pags. 21-24. 
1 dem y vlase Ca 1 llol s Roger. "E 1 Hombre y lo Sagrado". 
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EN UNA U OTRA FORMA, LOS PUEBLOS PRIMITIVOS, HAN CONOCIDO Y -

PRACTICADO DIFERENTES FORMAS DE EXPIACIÓN U OFRENDAS VlCTlMA-

RIAS, A LOS DIOSES, LLÁMENSE MOLOCH, FENICIO, O HUITZILOPOCH-

TLI, AZTECA, ESTOS SACRIFICIOS PODRfAMOS DECIR, CON lRDNfA DE 

HOY, SON LA CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTA RÁPIDA -

EVOCACIÓN DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE LA INSEGURIDAD PARA EL -

HOMBRE PRIMITIVO Y LA NECESIDAD QUE SINTIÓ DE COMBATIRLA Y RE

MEDIARLA MEDIANTE PRÁCTICAS, RITOS DE EXPIACIÓN, EXORCISMO, -

PREVENCIONES, AUGURIOS, QUE EN LA ERA CIENTfFICA Y POSITIVISTA 

QUE VIVIMOS NOS PARECERAN INACEPTABLES, V LO SON, PERO ERAN -

LOS REMEDIOS AL ALCANCE DE SU TIPO DE MENTALIDAD. (14), 

CONTRARIAMENTE, GRECIA. EVOLUCIONANDO EL ESPf RITU DE CIVILIZA

CIÓN FUE CONDUCIDA POR SU GENIO PROPIO A LA RUPTURA CON EL MI

TO, COMO CON FRASE GRÁFICA, DIJERA JACOBO BURCKHARDT, TANTO -

QUE CUANDO SE QUERtA PERDER A UN FILÓSOFO POR CUALQUIER RAZÓN 

POLITICA SE INIClABA EL PROCESO DE ASEBf A (IMPIEDAD) QUEDANDO 

LOS TESTIMONIOS DE ACUSACIONES Y CONDENA EN CONTRA DE ANAXÁGO

RAS, DE PROTÁGORAS Y SóCRATES, (15) 

No FALTAN EN ROMA lNSTITUCIONES QUE DE MANERA DIRECTA O INDIRE~ 

TA ORGANICEN LA AYUDA A LOS ASOCIADOS, UNA ACCIÓN SlSTEl'IATlCA 

CON EL OBJETO DE MITIGAR LOS EPECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL, 

(16) 

(lit} 1.d&M. 

tlS} Burckhudt Jacobo. "Historia de la Cultura Griega", Ta.o lit, Op. Cit. 
~ag5. 280 y Siguientes. 

(16} IHSS. "6xlco y la Seguridad Social. Tomo 1, México, 1952, Op. Cit.·· 
tapftulo l. · 
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LA OP 1 N l ÓN MAS GENERALI 2ADA ARRANCA DE LA APAR 1 C l ÓN DE LOS CQ 

LEGIOS PROPIAMENTE DICHOS DE LA ÉPOCA DE SERVIO TULIO, EN QUE 

SE DEFINE TAMBIÉN LA "SODALITIA", [SCASOS DATOS SE TIENEN DE 

ESTAS ORGANIZACIONES, LN EL SIGLO 1 A. DE C. EN LOS A~OS 67 

A bLI LA LEY JULIA ABOLIA LOS COLEGIOS Y LA SODALIT!A; MAS TAR 

DE JULIO CÉSAR LOS RESTAllRAllA EN EL AflO 59, PARA POSTERIORMEli 

TE SUPRIMIRLAS, DEL TEXTO DE flARCIANO INCORPORADO AL DIGESTO, 

PODEMOS DISTINGUIR VARIAS DE ESTAS INSTITUCIONES, (17) 

LAS [OLLEGIA (OMPITALICIA, ERAN COFRADfAS RELIGIOSAS FORMADAS 

POR LOS BARRIOS DONDE VIVIA LA PLEBE, QUE CELEBRABA UNA FIES

TA ANUAL EN HONOR A LOS DIOSES LARES, OFRECIENDO SACRIFICIO, 

BANQUETES Y LIBACIONES, QUE MUCHAS VECES SERVIA DE PRETEXTO -

PARA DESÓRDENES Y RELAJACIONES REPROBABLES, TAMBIÉN EXISTIAN 

LAG SoDALITATES SACRAE, COFRADIAS OUE AGRUPAN A LOS PATRICIOS 

EN EL CULTO DE LOS DIOSES Y CUYAS PRACTICAS RELIGIOSAS DEGENE 

RABAN EN ÁGAPES, DESÓRDENES E INMORALIDADES. CATÓN EVOCA LOS 

BANQUETES QUE CELEBRABA CON SUS SODALES EN LOS AflOS DE SU JU

VENTUD, tS MÁS PROBABLE QUE ESTOS TIPOS DE SOCIEDAD LLEGARAN 

A SERVIR FINES POLfTICOS, QUE FUERAN INSTRUMENTO PARA ALCAN-

ZAR EL PODER, UTILIZANDO LA INFLUENCIA Y EL NÚMERO DE SUS 

MIEMBROS, Y QUE ALGÚN CUESTOR DEBIERA SU PUESTO A ELLAS, CI

CERÓN EN SUS CATILINARIAS, SOSTIENE QUE CATILINA FUE APOYADO 

POR LOS COLEGIOS y SODALITIA. 

(17) ldem. Op. Cit. Pag. 31 
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JUNTO A ESTOS DOS TIPOS DE INSTITUCIÓN APARECEN OTRAS DENOMINA 

DAS "COLLEGIA ARTIFICUM VEL OPIFICUM'', LAS CUALES ERAN PURAMEli 

TE PROFESIONALES, PERO QUE A LA LARGA SUFRIERON LAS REACCIONES 

DE LOS DESMANES DE LAS ANTERIORES, 

Tono VINCULO DE COMUNIDAD. CUALQUIERA QUE SEA su CARÁCTER. -

SEA DE TIPO RELIGIOSO O SIMPLEMENTE PROFESIONAL, CONTEMPLA Y 

PREVIENE LA INSEGURIDAD COLECTIVA Y LA DE SUS MIEMBROS, NO 

SIENDO POR ELLO AVENTURADO SUGERIR QUE TODAS ESTAS ORGANIZACIQ 

NES, EXAMINADAS SOMERAMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ACO-

RRIERAN A LAS NECESIDADES DE SUS MIEMBROS O ASOCIADOS, (18) 

Asl MoMMSEN ESTIMA QUE LOS COLEGIOS ROMANOS FUERON, EN CIERTO 

SENTIDO, SOCIEDADES DE SOCORRO MUTUOS Y WALTZING REDUCE ESTA -

ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES A LOS FUNERALES Y EXIQUIAS, SIENDO 

LA ASISTENCIA MUTUA GENERAL UNA EXCEPCIÓN, 

CoN EL TRIUNFO Y GENERALIZACIÓN DEL CRISTIANISMO FUERON DESAPA 

RECIENDO MUCHAS DE ESTAS ASOCIACIONES ROMANAS, DE MATIZ PAGANO, 

O EVOLUCIONARON HACIA LA COFRADtA DE INSPIRACIÓN CRISTIANA, NA 

CIDA AL AMPARO DE LA IGLESIA, WALTZING ESTIMA QUE LAS DIACO-

NIAS DE LOS ALBORES DE LA NUEVA RELIGIÓN SON EL PRIMERO DE LOS 

TESTIMONIOS DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUOS EN LA HISTÓRIA, 

ESTOS FUNDADOS EN LA PRACTICA DE LA CARIDAD, (19) 

(18) Waltzlng, (J.P.) Etudes hlstorlque1 surles eorporatlon1 prof~slonalles 
chez le& Rc:Jmalns depuls les orl~lne1 Jusqu' a la chute de l 19111pire de 
l'emplre de 110ccldent. TOlllO 1, Op. Cit. pags. 300-322. 

(19) IHSS. llblco y le Seguridad Social. TOlllO 1, México, 1952, Op. Cit. -
pags. 31-)2. 
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UNA NUEVA MORAL, TRASCENDENTE, RELIGIOSA, IMPULSA A LA SOLIDA

RIDAD HUMANA, QUE OBLIGA A DAR ALIMENTO Y ENTERRAR A LOS PO-

BRES, PROTEGER A LOS INDIGENTES Y HUtRFANOS, AUXILIAR A LOS Ali 

CIANOS (2Q), 

Tonos LOS ASPECTOS DE LA PREVISIÓN SOCIAL, DE LA BENEFICENCIA 

v LA SALUBRIDAD PÓBLICAS, TIENEN EN ROMA sus INICIOS, Juuo -

CtSAR, AL REGRESAR A LA METRÓPOLI, DESPUtS DE LAS JORNADAS DE 

EGll'TO, REPARTIÓ CON LARGUEZA TRIGO y DINERO, OFRECIÓ A LA MU

CHEDUMBRE VINO Y COMIDA HASTA LA FORTUNA, AL REORGANIZAR SU -

ADMINISTRACIÓN LIMITÓ LA LIBRE DISTRIBUCIÓN DE CEREALES A LA -

PLEBE, SE CONVERTIA PUES, EN UNA FORMA DE BENEFICENCIA PÓBLl

CA ORGANIZADA Y SOSTENIDA POR EL ESTADO. (21) 

SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA, 

COMO SE HA VISTO LAS SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA EXISTIERON DE~

DE LA ANTIGUA Ro~A, PERO SU DESARROLLO PRINCIPAL TUVO LUGAR -

DURANTE EL SIGLO XVII ENTRE LOS TRABAJADORES URBANOS DE DIFE-

RENTES LUGARES, ESPECIALMENTE EN ESPAÑA, COMO CONSECUENCIA DE 

LA APARICl6N EN LAS CIUDADES, DE LAS GRANDES MASAS DE TRABAJA

DORES NO CALIFICADOS, (22) 

(20) Waltzlng, (J.P.) Tomo 1, Op. Cit. p. 319. 

(21) 

(22) 

lllchelet, JosE. "Historia de lo llepúbl lea llcmana" Historia Universal 
Tomo V, Op. Cit. pag. ~2. 

O.I.T. "La Seguridad Social" Ginebra, Oficina lnternaclonal del tra
bajo, 1970, Kanual de Educacl6n obrera, Op, Cit. p1g, 8, 
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ESTAS SOCIEDADES PRESTABAN AYUDA A SUS MIEMBROS EN CASOS DE Eli 

FERMEDADES, MEDIANTE ASISTENCIA M~lllCA o, SI LLEGABAN A FALLE

CER, CON EL PAGO DE LOS GASTOS DE ENTIERRO. Esos SERVICIOS -

ERAN OTORGADOS A CAMBIO DE LA APOHTACIÓN DE UNA CUOTA PERIÓDI

CA POR PARTE DEL TRABAJADOR, ACC 1 ONES SIMILARES A LAS QUE REA

LIZARON MÁS TARTll LAS COMPAflfAS DE SEGURO PRIVAllO O COMERCIA-

LES, 

LAs SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA APLICARON PROCEDIMIENTOS MUY po

co EFICACES, PERO POSTERIORMENTE, ANTE LA IMPLANTACIÓN POR PAR 

TE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DE ESTATUTOS PARA SU CONTROL, -

SE LOGRÓ MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, SIN EMBARGO SU PROGRESO -

SE VIÓ INTERRUMPIDO POR LAS DIFICULTADES PARA CUBRIR LAS CRE

CIENTES DEMANDAS DE AYUDA DE SUS MIEMBROS, QUE LLEGARON A SUPE 

RAR LOS RECURSOS DE LAS SOCIEDADES, AL GRADO DE HACERLAS DESA

PARECER, (23) 

!-lUTUALI DADES, 

l.As PRIMERAS AGRUPACIONES DE AYUDA MUTUA CON OBJETIVOS MÁS COli 

CRETOS, FUERON LAS LLAMADAS MUTUALIDADES, MANEJADAS EN LA GRE

CIA CLÁSICA POR LOS GRUPOS HETAIRIES Y QUE CONSISTIAN EN SOCIE 

DADES FUNERARIAS, A CUYO CARGO ESTABA EL HONROSO SEPELIO DE -

SUS MIEMBROS, 

(23) Garcia Cruz, Hlguel. ''Héxlco, y la Seguridad Social" TOlllO 1, Hbl• 

co, lHSS, 1952, Op. Cl't. pag. 31. 
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PERO FUE EN Ro~\A DONDE ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES, MANEJADAS 

POR LOS COLLEGIA, ADQUIRIERON TANTA IMPORTANCIA, QUE EL EMPE

RADOR MARCO AURELIO CONSIDERÓ NECESMIO PROMULGAR UNA LEGISLA 

CIÓN ESPECIAL PARA SU CONTROL, [SAS ORGANIZACIONES TUVIERON 

TAL EVOLUCIÓN, OUE LLEfiARON INCLUSIVE HASTA OTORGAR UN PAGO -

GLOBAL A LOS FAMILIARES DEL SOCIO MUERTO, (24) 

CoN EL ADVENIMIENTO DE LOS TIEMPOS MODERNOS (FINES DEL SIGLO 

XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX) Y CON ELLO DE LOS ADELANTOS DE LA 

TÉCNICA, LA APARICIÓN DE NUEVAS CIENCIAS Y EL AUGE DEL CAPITA 

LISMO, SE TRANSFORMÓ POR COMPLETO LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMI

CA DE LA ÉPOCA, EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO EVOLUTIVO, EL -

HOMBRE LLEGÓ A LA ETAPA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS E INVEli 

TOS, QUE COMO LA MÁQUINA DE VAPOR, CAMBIARON SUBSTANCIALMENTE 

LA FORMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL POR LA INDUSTRIA O FABRIL, Y 

AL OPERARSE ESTE CAMBIO EN INGLATERRA, CONOCIDO COMO LA "REV.Q 

LUCIÓN INDUSTRIAL", EN LAS MUTUALIDADES EXISTENTES SE DESARRO. 

LLÓ CADA VEZ MÁS LA IDEA DE AYUDA SOCIAL y, POR ESA RAZÓN, E~ 

PEZÓ A CONCEDERSE LA OPORTUNIDAD DE AFILIARSE A ELLAS A TODAS 

LAS PERSONAS QUE DESEARAN APROVECHAR SUS BENEFICIOS, (25) 

FUE ENTONCES CUANDO, FRENTE A LA CELEBRIDAD DE LOS PROCESOS -

INDUSTRIALES, LOS BAJOS SALARIOS, EL HACINAMIENTO EN LAS CIU

DADES, LA INSALUBRIDAD QUE ESTO PROVOCÓ, Y LA MISERIA EN QUE 

(24) Alvarez Ramos, Gabriel. L"Que es la Seguridad Soc:la1"7. Revista 
Mexicano del Trabajo, No. 1, México, Ene•Har. 1968, Op. Cit. pag. 
148. 

(25) IHSS. "El Seguro Social en Hibleo" Tomo 1, Hblco, 1971, Op. Cit. 
pags. 369~418. 
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VIVIAN LOS TRABAJADORES, AUMENTARON LAS ENFERMEDADES, EL DESEM

PLEO Y OTRAS CONTINGENCIAS QUE AFECTABAN A LOS ASALARIADOS Y -

SUS FAMILIARES, CONSECUENTEMENTE, LOS JEFES DE FAMILIA TOMARON 

CONCIENCIA DE QUE ERA IMPOSIBLE SABER DE ANTEMANO CUÁNDO LES T!l 

CARIA EL MOMENTO llE ENCONTRARSE EN DESGRACIA, Y AS! SE FORTALE

CIÓ LA 1DEA DE AUXILIARSE MUTUAMENTE EN CASOS DIFICILES, MEDIAli 

TE LA CREACIÓN DE UN FONDO COMÓN, AL QUE TODOS HABRIAN DE CON-

TRIBUIR VOLUNTARIAMENTE Y DEL QUE RECIBIRfAN AYUDA EN CASO - -

NECESARIO, (26) 

SE PUEDE AFIRMAR QUE LAS GRANDES SOCIEDADES MUTUALISTAS QUE SUR 

GIERON EN ESA tPOCA, TUVIERON SU ORIGEN A PART1R DE LA REVOLU-

CIÓN INDUSTRIAL, CUANDO EL INDIVIDUO, ANTE COllTINGENCIAS PREVI~ 

TAS COMO ENFERMEDADES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y EL AGOTAMIENTO -

FISICO O EL DESEMPLEO, SE SINTIÓ DESPROTEGIDO; Y FRENTE A LA lli 

DIFERENCIA DE LOS PATRONES Y DEL PROPIO ESTADO, SE VIÓ OBLIGADO 

A RECURRIR A UN SISTEMA DE AYUDA RECIPROCA CON LOS DEMÁS TRABA

JADORES, COMO UNO DE LOS MEDIO PARA ALIVIAR SU SITUACIÓN, Y SI 

BIEN ESTAS MUTUALIDADES NO SIGNIFICARON LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 

DE SUS PROBLEMAS, SU FORMACIÓN TUVO GRAN SIGNIFICACIÓN, SOBRE -

TODO DENTRO DE LA CLASE OBRERA. 

PoR LO QUE RESPECTA Á NUESTRO PAts, LAS PRIMERAS MUTUALIDADES -

SURGIERON DURANTE EL RtGIMEN PORFIRISTA IMITANDO EN SU ESTRUCTU 

RA A LOS DESAPARECIDOS GREMIOS COLONIALES, (2]) 

(26) ldem. 

(27) ld1111. 
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AL IGUAL QUE EN EUROPA, TEN!AN COMO PRINCIPAL OBJETIVO LA PRQ 

TECCIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES CONTRA CIERTAS 

CONTINGENCIAS QUE PROVOCARAN LA FALTA DEL SOSTÉN DE LA FAMl-

LJA, TALES COMO LAS ENFERMEDADES, EL "ENCARCELAMIENTO", LA IN. 

VALIDEZ PROVOCADA PARA RIESGOS PROFESIOllALES Y LA MUERTE; SIN 

EMBARGO, LA PROTECCIÓN QUE OTORGARON LAS MUTUALIDADES A SUS -

MIEMllHOS ERA MINIMA, EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS, DADO QUE 

ERA MUY DIFICIL ORGANIZAR UN BUEN SERVICIO DE PRESTACIONES, -

FRENTE A LOS ALTOS COSTOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y SIN CONTARSE 

PREVIAMENTE CON SUFICIENTES FONDOS, LOS CUALES NO SE REUNIAN, 

DEBIDO A LOS BAJOS SALARIOS QUE PERCIBIAN LOS TRABAJADORES DE 

ESE ENTONCES, 

EN LAS PRIMERAS DtCADAS DEL PRESEUTE SIGLO, APARECIERON EN flt_ 

XICO NUMEROSOS PROYECTOS Y LEYES, AL TRAVtS DE LOS CUALES SE 

BUSCABA FOMENTAR EL AHORRO Y LA PROTECCIÓN DEL HOMBRE, DANDO 

ORIGEN A LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MUTUALISTAS, CON CUYO ESTA 

BLECIMIENTO SE PRETENDIA OTORGAR AYUDA A SUS ASOCIADOS O ASE

GURADOS, FUE AS! COMO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1919, UNIDAS LAS 

COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA CAMARA DE DIPU 

TADOS, DIERON A CONOCER SU OPINIÓN RESPECTO A UN PROYECTO DE 

LEY SOBRE SOCIEDADES MUTUALISTAS Y DETERMINARON LOS FINES DE 

LAS MISMAS l28); Y EN EL ARO DE 1926 SE PROMULGÓ LA "LEY DE -

SOCIEDADES DE SEGUROS" CUYO ARTICULO 93 SEílALABA LOS REQUISI

TOS QUE DEBERfAN CUMPLIR LAS MUTUALIDADES. (29) 

(28) ldem. 

(29) '"SS. El Seguro Social en "6xlco, TDlllO 1 Op. Cit. p. )68. 
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lAs SOC 1 EDADES MUTUALISTAS MEX 1 CANAS SE PUEDEN CONSIDERAR COMO 

UNO MÁS DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES, -

QUE CUMPLIMENTAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 123 COtlSTITUCIQ. 

NAL, [STO SE PUEDE CONSTATAR CON LA LEGALIZACIÓN DE LAS MUTUA

LIDADES QUE SIGUIERON FUNCIONANDO, AÚN DESPUÉS DE HABER ENTRADO 

EN VIGOR LA LEY FEDERAL lllL IRABAJO, REGLAMENTARIA DE DICHO AR

T1CULO;· UN EJEMPLO CLARO LO TENEMOS EN LOS l:.STATUTOS DE "LA flA 

NO AMIGA", REORGANIZADA EN EL AflO DE 1935 (30). PERO LAS MUTUA 

LIDADES, CON SUS CLÁUSULAS PROTECTORAS QUE CUBREN ÚNICAMENTE Dt 

TERMINADAS CONTINGENCIAS, SIGNIFICAN SÓLO ENSAYOS PARA LA CREA

CIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES MÁS ADECUADAS Y PERFECTIBLES, ENMAR 

CADAS EN LOS REGf MENES DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE PUEDE 

DECIR QUE, TANTO EN MÉXICO COMO EN EL RESTO DEL MUNDO, LAS MUTUA 

LIDADES SE HAN ESTANCADO, YA QUE SÓLO EJERCEN UNA PROTECCIÓN IN 

DIVIDUAL EN CASOS DE ENFERMEDAD O DE MUERTE DE SUS MIEMBROS, 

CONSTITUYENDO MÁS BIEN UN ANTECEDENTE PARCIAL QUE UN IDEAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, 

CAJAS DE AHORRO,- EN LOS PAISES DONDE NO EXISTE UN SISTEMA DE -

SEGURIDAD SOCIAL, SE HA OBSERVADO QUE HAY OTROS MEDIOS A TRAVÉS 

DE LOS CUALES LOS HABITANTES SE PUEDEN PROTEGER CONTRA LAS CON

TINGENCl AS QUE LOS AMENAZAN, INSTRUMENTOS A LOS QUE SE LES HA -

DADO EL NOMBRE DE "TÉCNICAS ELEMENTALES" y QUE SON DE DOS CLA--

(30) 1 dem, 
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"A) UNA T~CNICA DE CARÁCTER INDIVIDUAL, QUE ES EL AHORRO: 
y, 

B) lAs T~CNICAS QUE EXIGEN LA INTEIWENCIÓN DE OTROS, ES 
DECIR, LA ASISTENCIA, LA ¡j~RltlAIJ, LA RESPONSABILIDAD, 
EL SEGURO Y LA MUTUALIDAD (5 ) 

POR LO ANTERIOR, SE CONSIDERA NECESARIO HACER MENCIÓN DEL AHORRO 

Y DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALES QUE LO CAPTAN, LAS CAJAS DE -

AHOl<RO, COMO OTRO ANTEC!:DENTE, DADO QUE EN AUSENCIA DE CUALQUIER 

SI S'll:MA DE SEGURIDAD SOCIAL, SE HA PRETENDIDO QUE LOS INDIVIDUOS 

PODRIAN AHORRAR SUFICIENTES RECURSOS FINANCIEROS QUE LES PERMITI~ 

RAN SOBREVIVIR CUANDO SE PRESENTARA UNO DE LOS RIESGOS QUE AFEC

TARA O INTERRUMPIERA SU FUENTE DE INGRESOS, PERO, AUNQUE EN CIER 

TA FORMA ESTE PROCEDIMIENTO PUDIERA PARECER EL MÁS SENCILLO, POR 

CONSTITUIR UNA RENUNCIA A UN CONSUMO INMEDIATO EN FAVOR DE UN COli 

SUMO FUTURO, PRESENTA EN NUESTRA OPINIÓN, MAYORES DIFICULTADES -

QUE VENTAJAS PARA LA COLECTIVIDAD, SOBRE TODO LA TRABAJADORA, 

EL BENEFICIO, DESDE UN PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL, ES QUE, QUIEN -

AHORRA, PUEDE DISPONER CUANDO LO DESEE DE LAS SUMAS AHORRADAS, -

SIN TENER QUE DEPENDER DE OTROS Y EN CONTRASTE LAS DIFICULTADES -

QUE SE PRESENTAN PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SON: 

(31) Dupeyroux, J.J. "Consideraciones sobre la Seguridad Social" 
Seguridad Soctal NQm. 33, Hlxlco, mayo-Junto, 1965. pag. 113 
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A) PARA AHORRAR, PRIMERO HAY QUE TENER CAPACIDAD ECONÓMICA, YA 

QUE SUPONE LA EXISTENCIA DE RECURSOS SOBRANTES NO UTILIZADOS EN 

LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES, POR LO TANTO, NO l'ODRIAN -

AHORRAR LAS PERSONAS QUE TIENEN LllJE EMPLEAR TODOS SUS INGRESOS 

EN LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES ESENCIALES, RESULTANDO -

AFECTADOS EN ESTE CASO CON MAYOR FRECUENCIA LOS TRABAJADORES, -

PRECISAMENTE PORQUE LAS ENFERMEDADES Y LOS ACCIDENTES DE TRABA

JO, PROVOCAN QUE ÉSTOS CAREZCAN DE LOS RECURSOS SOBRANTES PARA 

PODEll AHORRAR. 

B) SI BIEN ES MUY CONVENIENTE AHORRAR, EVITANDO GASTOS SUNTUA

RIOS E IMPRODUCTIVOS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL INCREMEN

TO DE LAS RESERVAS MONETARIAS DE UN PAIS, TAMBIÉN ES CIERTO QUE 

LOS RECURSOS AHORRADOS NO TENDRÁN LA MISMA CAPACIDAD ADQUISITIVA 

EN UN CONSUMO FUTURO, DEBIDO A QUE EN UN NÚMERO CONSIDERABLE DE 

PAISES SE TIENEN DEVALUACIONES MONETARIAS CASI PERMANENTES, POR 

EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO MUNDIAL QUE NO HA PODIDO SER RESUEL

TO SATISFACTORIAMENTE, Y ELLO PROVOCA LA DISMINUCIÓN DE LA PRAt 

TICA DEL AHORRO INDIVIDUAL Y EL CLAMOR CONSTANTE DE LOS SECTORES 

SOCIALES INDEPENDIENTES POR OBTENER LA PROTECCIÓN DE LA SEGURI

DAD SOCIAL, 

C) LA PRACTICA DEL AHORRO EN LO INDIVIDUAL ES SATISFACTORIA, -

YA QUE CON ELLO SE LOGRA PROTEGER AL INDIVIDUO, CONTRA CIERTOS 

RIESGOS CON SUS PROPIOS RECURSOS; PERO, POR NINGÚN CONCEPTO EL 

AHORRO PUEDE SER UNA MEDIDA COLECTIVA SUBSTITUTORIA, YA QUE SO

LAMENTE BENEFICIA A UNA MlNORfA Y LA ASPIRACIÓN DE TODO R~GIMEN. 



22. 

DE SEGURIDAD SOCIAL ES Y DEBE SER, LOGRAR LA PROTECCIÓN DE LA -

CLASE TRABAJ~ORA, EN PRIMER TÉRMINO, Y POSTERIORMENTE LA DE 

NUEVOS NÜCLEOS DE POBLACIÓN, HASTA ALCANZAR LA TOTALIDAD DE LA 

MISMA. 

ASENTADAS LAS OPINIONES ANTERIORES, PERO CONSIDERANDO AL AHORRO 

COMO UN POSIBLE MÉTODO DE PREVISIÓN, YA QUE TIENE COMO PROPÓSITO 

FJNAL EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS PERSONAS O GRU

POS QllE LA REALIZAN, SE PUEDE DETERMINAR QUE, POR ANALOG!A, LOS 

SISTEMAS DE AHORRO HAN TENIDO UNA FUNCIÓN LIMITADA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN LAS DIVERSAS FORMAS EN QUE SE HAN PRACTICADO, TALES -

COMO LAS CAJAS DE AHORRO, DE PREVISIÓN, PRIVADAS, DEL ESTADO, -

PATRONALES, ESCOLARES, DE AHORRO MUTUO, COOPERATIVAS Y LOS DEPQ 

SITOS BANCARIOS EN CUENTAS DE AHORROS, 

EL MÉTODO DEL AHORRO SE FORMALIZÓ POR PRIMERA VEZ EN INGLATERRA, 

EN LAS LLAMADAS "CAJAS DE AHORRO POSTAL", SURGIDAS EN EL AÑO DE 

1861 (32), 11As TARDE SE GENERALIZÓ ESTE TIPO DE INSTITUCIONES 

EN OTROS PAISES, CONTANDO DESDE EL PRINCIPIO, CON EL APOYO DEL 

ESTADO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, 

EL AHORRO PUEDE ESTIMARSE COMO UNA FORMA DE "SEGURO INDETERMINA 

no", POR CUANTO SE REFIERE A LA FORMACIÓN UNILATERAL DE UN FON

DO, POR PARTE DEL INTERESADO PARA LA PREVISIÓN DE UN RIESGO, 

PERO, POR OTRA PARTE, LA PRÁCTICA DEL AHORRO A TRAVÉS DE LAS --

(J2) Enclclopedlo Jurfdlca Omeba, Tomo 1, Op. Cit. p. 662. 
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"CAJAS DE AHORRO" ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, ES 

UN HECHO QUE SE PUEDE SA~ALAR COMO ANTECEDENTE DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, POR LO MENOS EN LO REFERENTE A LA APORTACIÓN DEL -

TRABAJADOR, COMO UN MEDIO QUE LES PERMITA CONTAR CON RECURSOS 

PARA CUALQUIER EVENTUAL! DAD, AHORA B 1 EN, LAS CAJAS DUE FUN

Cl ONAN EN LA ACTUALIDAD, ENTRE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICA

LIZADOS O NO, COMO EN M~XICO, PUEDE AFIRMARSE QUE CONSTITUYEN 

EN Sf MISMAS SÓLO UN PALIATIVO PREVISOR ~llNIMO EN CASOS DE NE 

CESIDAD YA QUE SON DEPOSITARIAS DE LAS ESCASAS ECONOMf AS QUE 

LOGRAN REALIZAR LOS ASALARIADOS DEBIDO A SUS BAJOS SALARIOS: 

y, POR LO TANTO, NO PUEDEN SER Utl MEDIO EFICAZ PARA ALCANZAR 

LA SEGURIDAD SOCIAL, 

CAJAS DE PRE VI s IÓN' - UN s 1 STEMA s 1M1 LAR AL DE LAS CAJAS DE -

AH_ORRO ES EL CONOC 1 DO POR EL NOMBRE DE "CAJAS DE PREVI S 1 óN", 

LAS CUALES FUNCIONAN MEDIANTE APORTACIONES PERIÓDICAS DE LOS 

ASALARIADOS, INCREMENTADAS EN ALGUNAS OCASIONES CON LAS APORTA 

CIONES DE LOS PATRONES EN UtlA CAJA CENTRAL, DONDE SE CONSTITU 

YEN UNA CUENTA POR SEPARADO PARA CADA TRABAJADOR, SOBRE LA -

CUAL LA CAJA PAGA INTERESES, 

LAS CAJAS DE PREVISIÓN, DE AHORRO OBLIGATORIO EN ALGUNOS CEN-

-. TROS DE TRABAJO, HAN SIDO EL MEDIO EMPLEADO POR ALGUNOS PAISES 

EN LOS ÚLTIMOS A~OS, PARA OFRECER PROTECCIÓN A SUS TRABAJADO

RES CONTRA DIVERSOS TIPOS DE RIESGOS, A TRAV~S DE LAS APORTA

CIONES OBLIGATORIAS DE LOS ASALARIADOS, DE LOS EMPLEADOS V DEL 

ESTADO, EN OTROS PAISES, LA EXISTENCIA DE ESTAS JNSTJTUClONES 

SIRVl.Ó DE ANTECEDENTE AL ESTABLECIMIENTO DE LOS REGfMENES DEL 



SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO, COMO EL CASO DE IRAK, DONDE POR LA 

"LEY SOBRE SEGURIDAD SOCIAL" DEL Af10 DE 1956, SE CONSTITUYÓ, 

PRIMERO UNA (AJA NACIONAL DE PREVISIÓN, SIENDO HASTA 1955, Y 

DESPUÉS DE VAl!IAS ENMIENDAS JURfDICAS, CUANDO SE IMPLANTÓ UN 

RÉGIMEN OBLIGArorno y AMPLIO DE SEGURO SOCIAL, QUI: CUBRE RIE.S. 

GOS POR ENFER11lllAD, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRO

FESIONALES, ASf COMO OTORGA PROTECCIÓN EN CASOS DE MATERNIDAD, 

INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE Y DESEMPLEO (33), 

Orno ASPECTO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SE PUEDE UBICAR EN OTROS SISTEMAS O SOCIEDADES, CUYAS ACCIONES 

ESTUVIERON ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD ECONÓMICA DEL 

HOMBRE, ANTE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES, VEJEZ, DESEMPLEO, -

MISERIA Y LA MUERTE, 

EL ACTO DE DISTRIBUIR EL BOTIN ENTRE LOS SOLDADOS Y LAS TIERRAS 

A LOS VETERANOS, LAS VIUDAS Y LOS HUÉRFANOS DE LOS SOLDADOS -

MUERTOS, SE HA CONSIDERADO COMO LA MAS ANTI GUA FORMA DE 11 BENE

F l CIO SOCIAL" QUE ERAN LAS RECOMPENSAS POR LOS SERVICIOS PRES

TADOS A QUIENES PARTICIPABAN EN LAS GUERRAS (34), 

LAS PRIMERAS MEDIDAS SOCIALES TOMADAS EN AMÉRICA LATINA "FUERON 

LAS MERCEDES DE LOS REYES ESPAflOLES EN FAVOR DE LOS CONQUISTADQ 

(33) Hagafta Ortega, Helchor. Dcterminac16n y Cobro de las Cuotas Obrero· 
Patronales establecidas en la Ley del Seguro Social Hexlcano. Tesis, 
H6xlco, UNAM/Facultad de Derecho, 1972. p. 88. 

(Jlt) Holes R. Ricardo, Historio de la Prevlsl6n Social en Hlspanoamirlca, 
Buenos Aires, 1962, Citado por Vladlmlr B. Ryes, SoclologTa de la -
Seguridad Social, llblco, 1HSS, 1971. p, lit. 
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RES, Y POSTERIORMENTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS REYES Y DE 

SUS FAMI Ll AS" (35), 

EN EUROPA, DURANTE LOS SIGLOS XII/ Y XV, EXISTIERON FRATERNIDA-

DES DE TRABAJADORES COMO LAS 11 CORPORACIOtH:s" I LAS SOCIEDADES DE 

AMISTAD LOCALES, LAS ASOCIACIONES Y HERMANDADES: LA MAYORIA DE 

TIPO RELIGIOSO, QUE ADEMÁS DE OTORGAR LIMOSNAS A SUS MIEMBROS, 

LLEGABAN A CONCEDER ALGUNAS VECES PENSIONES PERIÓDICAS A lNDIVl 

DUOS QUE HABIAN CAf DO EN DESGRACIA. 

GU!LDA~,- ANTE LA AUSENCIA DE PROTECCIÓN AL INDIVIDUO, PROCEDEN 

TE DEL ESTADO FEUDAL O DE LAS PERSONAS QUE DETENTABAN EL PODER -

PÚBLICO, SURGIERON DURANTE LA (DAD MEDIA UNAS ASOCIACIONES DE Df 

FENSA Y ASISTENCIA LLAMADAS "GUILDA511 O "GILDAS", NACIDAS EN LAS 

CIUDADES DE ORIGEN GERMÁNICO, ESTE TIPO DE SOCIEDADES, ANTECE-

DENTE REMOTO DEL SISTEMA CORPORATIVO DEL MEDIOEVO, SIRVIÓ PARA -

DESIGNAR A TALES INSTITUCIONES, CARACTERIZADAS POR SU CONTENIDO 

RELIGIOSO Y SOCIAL, DEL QUE DEBIÓ DERIVAR MÁS TARDE OTRO POLITl

CO, ARTESANAL O PREPONDERANTEMENTE MERCANTIL (35), 

LAS GUILDAS SON ASOCIACIONES QUE SE CONSTITUYEN PARA DEFENSA MU

TUA DEL INDIVIDUO, PosTERIORMENTE1 DEVINIERON EN ENTIDADES RELl 

GIOSAS, LAS CUALES, SIN PERDER ESE PRIMER CARÁCTER DE AGRUPAR A 

(35) ldem, 

(36) En Alemania, Dinamarca e Inglaterra tuvo un gran auge este tt~o de or
ganizaciones, datando del Siglo XI los más antiguos Estatutos corres-
pondtentes a las "Gul Idas de Exeter y Cambridge". Véase: Héxlco y la 
Seguridad Social, Tomo 1. México, IHSS, 1952. p. 60. 
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MERCADERES Y ARTESANOS, -RANGOS QUE YA REVISTEN EN EL SIGLO X, 
Al. CONSOLIDARSE LAS 11 GUILDAS DE MERCADERES"-, NO DEJARON DE CUM 

PLIR SU OBJETIVO PRINCIPAL DE ASEGURAR A SUS MIEMBROS, BUSCANDO 

LA PROTECCIÓN DE SUS PERSONAS Y LA DE SUS BIENES (37), 

cNTRE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LAS GUILDAS DE ESA ÉPOCA, 

SE DESTACA LA ASISTENCIA A SUS MIEMBROS EN CASO DE ENFERMEDAD -

Y TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD DEFENSIVA ANTE AGRESIONES E INSULTOS A 

CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS, 

lA INOPERANCIA POSTERIOR DE ESTAS SOCIEDADES SE DEBIÓ, ENTRE -

OTRAS CAUSAS, A LA FALTA DE UN ORDENAMIENTO LEGAL QUE GARANTIZA 

RA SU FUNCIONAMIENTO. PUES SU EXISTENCIA SE FUNDAMENTÓ SOLAMEN

TE EN EL PROPÓSITO DE LOS HOMBRES DE AGRUPARSE PARA LA DEFENSA 

DE SUS INTERESES COMUNES, QUEDANDO A VOLUNTAD DE LOS MISMOS LA 

FORMULACIÓN DE UNA REGLAMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS AC

TIVIDADES, MISMAS QUE, EN MUCHAS OCASIONES, NO SE LLEGÓ A REALl 

ZAR, 

CORPORACIONES,- A PARTIR DEL ARO DE 1271 SE ESTABLECIERON LAS 

PRIMERAS ASOCIAi;IONES DE PERSONAS DE UN MISMO OFICIO, ARTE O -

PROFESIÓN, QUE SE UNIAN POR SOLIDARIDAD PARA DEFENDERSE DE SITUA 

CIONES CALAMITOSAS, ESTAS ASOCIACIONES, LLAMADAS "CORPORACIONES" 

(37) Enclclopedla Juridlca Omeba, Tomo IV, Op. Cit. p. 890. 
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SIENDO LAS MÁS COMUNES LAS DE ARTESANOS, SOLIAN INTREGAR A SUS 

SOCIOS POBRES Y ENFERMOS AYUDA EN FORMA DE SUBSIDIOS, INTENTAN 

DO Tl\MBIÉN ALIVIAR EN ALGO LA MISERIA DE LAS VIUDAS Y DE LOS -

HUÉRFANOS, ASIGNÁNDOLES PENSIONES (38), 

CUANDO LAS CORPORACIONES AMPLIARON SU CAMPO DE ACCIÓN Y TUVIE

RON INGERENCIA EN ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLITICOS -

DE LAS CIUDADES, SE FORMARON LAS "CORPORACIONES DE OFICIOS" O 

"GREMIALES" LAS CUALES TENfAN SUS PROPIOS ESTATUTOS, QUE SER-

VfAN PARA DETERMINAR SUS FUNCIONES, FIJAR LOS DERECHOS Y OBLI

GACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DEL MISMO OFICIO Y ENTRE ÉSTOS, Y 

LA ENTIDAD GREMIAL, 

EL SISTEMA CORPORATIVO DE LA EDAD flEDIA, QUE FUNCIONÓ SOBRE TO. 

DO EN LAS CIUDADES DE EsPAílA, FRANCIA E ITALIA, SOLfA TENER Eli 

TRE SUS ACTIVIDADES, ASPECTOS TALES COMO: "LA REGULACIÓN DE -

LA PRODUCCIÓN ARTESANAL, FACILIDADES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE -

LAS MATERIAS PRIMAS, MEDIDAS PARA FIJAR LA COMPETENCIA Y DETER 

MINAR LOS PRECIOS 11 1 EN SUMA: LAS REGLAMENTACIONES MERCANTILES 

NECESARIAS PARA BENEFICIAR A SUS MIEMBROS, ASIMISMO, NACIERON 

DE LAS OPERACIONES DE ESTE TIPO DE INSTITUCIONES, COMO EN VEN~ 

CIA, ALGUNAS OTRAS MEDIDAS DE CARACTER SOCIAL, ENTRE LAS QUE -

SE PUEDEN tlENCIONAR "LAS OBRAS DE REGULACIÓN DE LA HIGIENE, LA 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y LA PROFILAXIS ANTE ENFER 

MEDADES INFECCIOSAS NORMADAS POR LA REPÚBLICA VENECIANA" (39). 

(38) 

(39) 

ldem. y viase también Garcfa Cruz, Miguel. Hé~lco y la seguridad• 
Social, Tomo 1 Op. Cit. p. 60-61, 
Gucfa Cruz, Hlguet. Hblco y la Seguridad Social, Tomo 1, Op. Cit. 
p. 61. 
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POR OTRO LADO, EL APOGEO DE ESTE SISTEMA CORPORATIVO DE OFl-

CIOS, FIJÓ DESDE ENTONCES LAS JERAROU(AS GREMIALES, COMO SON: 

MAESTROS, OFICIALES Y APRENDICES, ORGANIZACIÓN AÚN CONSERVADA 

EN LA ESTRUCTURA ACTUAL. SIN EMBARGO, EL R~GIMEN ARTESANAL -

DE LAS CORPORACIONES DIÓ LUGAR A UNA ORGANIZACIÓN CERRADA, -

COMPUESTA Ut UN NÚMERO LIMITADO DE TALLERES, PROPIEDAD ÚNICA

MENTE DE LO!l MAESTROS, QUIENES TENfAN BAJO SUS ÓRDENES A LOS 

OFICIALES Y A LOS APRENDICES, 

LA CARENC 1 A DE DERECHOS DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJADORES Y LA lli 

SUFICIENCIA DE SUS SALARIOS, CONDUJO A ~STOS A BUSCAR SU - -

UNIÓN, CON EL OBJETO DE DEFENDER SUS INTERESES COMUNES, MEDIDA 

QUE MARIO DE LA CUEVA (40) CONSIDERA COMO ANTECEDENTE LEJANO -

DE LOS SINDICATOS OBREROS DE LOS SIGLOS XIX y XX. 

LA IMPORTANCIA QUE LLEGARON A ALCANZAR LAS CORPORACIONES EN EU 

ROPA FUE DETERMINANTE PARA QUE, DURANTE LA ~POCA COLONIAL, SE 

INICIARA EN f\M~RICA SU FORMACIÓN, DEBIENDO MENCIONARSE ENTRE -

LAS MÁS IMPORTANTES, A LA "CORPORACIÓN DE TRABAJADORES DEL !1E

TAL" DE M~XICO, FUNDADA EN EL AÑO DE 1746, MEDIANTE SU ÜRDENA

MIENTO DEL NOBLE ARTE DE LA PLATERlA l4l), 

('40) Cueva, Harlo de la. "Síntesl~ del Derecho Mexicano del Trabajo", Re
vl1ta Mexicana del Trabajo, Núm. 3, México, Jut to, agosto, septiembre 
1968, p. 2'4 

('41) Hontemayor H. Gloria C. Op. Cit. p. 16. 
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Es INDUDABLE QUE EN ESTE TIPO DE INSTITUCIONES DE ESA éPOCA, LA 

IDEA DE LA PREVISIÓN SOCIAL ESIABA LATENTE EN LOS HOMBRES, AL -

PROCURAR LA REGLAMENTACIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES PARA SU PROPIO 

BENEFICIO Y EL DE SUS FAMILIARES, NO SÓLO EN SU ETAPA PRODUCTI

VA, SINO TAMBIÉN CUANDO CESABA ÉSTA O CUANDO SUFRIA INTERRUPCIO. 

NES, 

Co.J:~.- LA FORMACIÓN DE CORPORACIONES DIÓ ORIGEN A OTRO TI

PO DE AGRUPACIONES LLAMADAS "COFRADIAS" (42), LAS CUALES ESTA-

BAN INTEGRADAS POR PERSONAS DEDICADAS A UN MISMO OFICIO, PERO -

QUE ADEMÁS SE IDENTIFICABAN POR EL DESEO DE PRACTICAR COLECTIVA 

MENTE EL MISMO CULTO RELIGIOSO, 

fUE PARTICULARMENTE EN VENECIA DONDE ESTAS ORGANIZACIONES, CONO. 

ClDAS BAJO EL NOMBRE DE "SCHOLAE", SE DIFERENCIARON Y TRANSFOR

MARON DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIJJ, PUES HABIENDO NA 

CIDO DE LAS CORPORACIONES DE OFICIOS, SE CONVIERTIERON EN COFRA 

TERNIDADES DE DEVOCIÓN A ALGÚN SANTO, PERO NO OBSTANTE SU INS

PIRACIÓN ORIGINAL DE CARÁCTER RELIGIOSO, AL IGUAL QUE LAS PRIME 

RAS TUVIERON TAMBIÉN FINALIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL, 

LAS COFRADIAS LATINAS DE FINALES DEL MEDIOEVO TUVIERON SU ANTECE 

DENTE EN LOS COLEGIOS ROMANOS Y EN LAS HETAIRIAS GRIEGAS, SEME-

J~NDOSE EN SUS SERVICIOS CON LOS QUE AHORA PRESTAN LAS INSTITUCIQ 

NES QUE SE CONOCEN CON EL NOMBRE DE SEGUROS SOCIALES, TAL SEME-

(42) l.H.S.S. El Seguro Social en Héxlco, Tomo 1, Op. Cit. P• 61 
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JANZA SE PUEDE ENCONTRAR EN SUS ACCIONES DE AYUDA EN CASOS DE 

DESGRACIA, DE RIESGOS PROPIOS DEL TRABAJO Y LAS CONTINGENCIAS 

CUBIERTAS, COMO EL AUXILIO EN LA ENFERMEDAD, LA MUERTE Y LA -

DOTE A LA HUÉRFANA PARA QUE CONTRAJERA MATRIMONIO O ENTRARA -

EN EJERCICIO RELIGIOSO, (43) 

Es CONVENIENTE ACLARAR auE ESTAS ASOCIACIONES SÓLO PROPORCIONA 

BAN AYUDA A SUS MIEMBROS, QUE DEBiAN SER TRABAJADORES DE UN -

MISMO OFICIO, ARTE O PROFESIÓN; POR LO QUE ESTAS ORGANlZACIO-

NES PUEDEN CONSIDERARSE COMO UNO DE LOS ANTECEDENTES DE LOS -

QUE POSTERIORMENTE LLEGARf AN A SER LOS SINDICATOS GREMIALES Y 

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE NUESTRA ÉPOCA, 

COMO SE HA SEÑALADO ANTERIORMENTE, LAS COFRADIAS BENÉFICO RELl 

GIOSAS DESARROLLARON UNA INMENSA OBRA ASISTENCIAL Y LA CONJUGA 

CIÓN DE ÉSTAS CON UN OFICIO, ARTE O PROFESIÓN, CONFIGURARON LA 

FORMACIÓN DE LA "COFRADIA-GREMIAL", CONCLUYÉNDOSE QUE LA COFRA 

D(A FUE LA PUERTA DE ACCESO Al GREMIO, 

GREMIOS,- EL "GREMIO" ESTABA INTEGRADO POR TODAS AQUELLAS -

PERSONAS QUE FIGURABAN EN LAS COFRADIAS, PERO ANTEPONIENDO EL 

ELEMENTO PROFESIONAL AL RELIGIOSO, EL GREMIO TENIA UN PODER -

EJECUTIVO QUE LO REPRESENTABA Y LO GOBERNABA, CARACTERlzANDOSE, 

TANTO POR LA COOPERACIÓN ENTRE SUS INTEGRANTES, COMO POR UNA R~ 

GLAMENTACIÓN MINUCIOSA EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN Y REPARTO DE 

(43) Novelo HEndez, Maria Cristina. Op. Cit. p. B. 
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LAS MATERIAS PRIMAS (44), 

EL GREMIO TENIA A LA VEZ UN ORGANISMO DOTADO DE FACULTADES QUE 

LE PERMITIAN CONTAR, ESTIPULAR, OBLIGARSE Y TENER UN PATRIMONIO 

PROPIO, PUDIENDO EN CONSECUENCIA COMPRAR, VENDER, ALQUILAR Y -

REALIZAR TODOS LOS ACTOS JURfDICOS NECESARIOS PARA SU DESENVOL

VIMIENTO, 

1.As COFRADfAS-GREMIALES Y MAS TARDE EL GREMIO MISMO, INTENTARON 

SOLUCIONAR, AUNQUE FUERA EN PARTE, LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD 

SOCIAL DE SUS MIEMBROS, MEDIANTE UN SISTEMA DE MUTUALIDAD, CON

SISTENTE EN UNA APORTACIÓN ECONÓMICA INDIVIDUAL, QUE LES PERMI

TfA HACER FRENTE A LAS CONTINGENCIAS QUE SE LES PRESENTABAN, 

POR ELLO, TANTO LAS COFRADIAS COMO LOS GREMIOS, PUEDEN CONSIDE

RARSE COMO LAS PRIMERAS INSTITUCIONES DE CARÁCTER SOCIAL QUE -

PROTEGfAN A SUS TRABAJADORES, SUSTENTADAS EN BASE A LA AYUDA MU 

TUA Y SOLIDARIA HUMANAS: PERO NO OBSTANTE LO ANTERIOR Y COMO -

RESULTADO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, LA APLICACIÓN DEL LIBERA-

LISMO Y LA CONCEPCIÓN ECONÓMICA DEL "LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ 

PASSER" QUE LO ACOMPAfló, SE ESPIDIÓ EN FRANCIA, EN EL Afio DE --

1971, LA LEY LE CHAPELLIER, QUE SUPRIMIÓ LOS GREMIOS, DADO QUE 

SEGÚN SE SE~ALABA EN DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, 11 SE CORTABA LA -

LIBERTAD DEL INDIVIDUO Y SE ENTORPEC(A EL COMERCIO" (45), 

(~4) A1lmlsmo, tenían reglamentados aspectos relativos a las horas de tra· 
bajo, la técnica en la producct6n y ta ganancia, l\ontemayor, Op. Cit. 
p. 16, 

(~5) Hontemayor, Op. Cit. p. 17. 
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PERO TAL llEDIDA SE IEHÓ tWi QlE IW\DA, A RAZCtES 11: TIPO POLITICO, YA QlE 

EN TODA EUROPA, DONDE EXISTIAN LOS GREMIOS, SE FUSIONARON EN -

VERDADERAS ORGANIZACIONES CERRADAS Y RfGIDAS, CON UN GRAN PODER 

ECONÓMICO Y SOCIAL, HECHO QUE EL ESTADO CONSIDERÓ PELIGROSO Y -

NOCIVO PARA SI MISMO, 

EN l\M~RICA, EN CAMBIO, AUNQUE LAS CORPORACIONES DE OFICIOS Y EL 

GREMIO SE CREARON HASTA EL SIGLO XVJl (46), EL [STADO DESDE EL 

PRINCIPIO LIMITÓ SUS FUNCIONES, LO QUE LE IMPIDIÓ QUE LLEGARAN 

A CONVERTIRSE EN ORGANIZACIONES TAN IMPORTANTES COMO LAS EURO-

PEAS, SIN EMBARGO, PODEMOS AFIRMAR QUE, ESTANDO CONSTITUfDAS -

TANTO LAS CORPORACIONES DE OFICIOS, COMO LOS GREMIOS, POR PERSQ 

NAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CONSECUENTEMENTE NO PROSPE

RARON, MOTI VAN DO POS TER 1 ORMENTE, SU DECADENC 1 A Y SU DESAPAR 1- -

CIÓll, 

MoNTEPlos.- EL NACIMIENTO DE ESTE TIPO DE INSTITUCIONES SE RE

MONTA AL AÑO DE 1462, EN ITALIA (47), GRACIAS A LA IDEA DE UN -

MONJE LLAMADO liERNABt DE TERNI, QUIEN CREÓ EL PRIMER MONTEPfo, 

INSTRUMENTO PARA CONTRARRESTAR LA USURA, SIENDO TAL EL tXITO -

QUE LOGRÓ, QUE EL PAPA LEÓN X, EN 1515, DICTÓ UNA liULA APROBAN

DO EL ESTABLECIMIENTO DE TALES ORGANISMOS, 

POSTERIORMENTE, LA FORMACIÓN DE MONTES DE PIEDAD SE EXTENDIÓ A 

ESPAÑA Y OTROS PAISES DE EUROPA Y fv.itRICA. [N ESPAÑA, EL SlST~ 

HA TUVO EN SU tPOCA BASTANTE DESARROLLO, HABltNDOSE FORMADO UN 

('6) l"SS, El Seguro Social en Mlixlco, TOMO 1, Op. Cit. p. 18,·185. 

(~7) Enciclopedia JurTdlca Orneba, TOlllO ~lX, Op. Cit. p. 898-901. 
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ESTABLECIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS -

DEL ESTADO, CONOCIDO COMO MONTEPIO, MISMO QUE POCO DESPLJ~S SE -

SUPRIMIÓ, PORQUE EL PROPIO ESTADO SE HIZO CARGO DEL PAGO DE LAS 

PENSIONES, DE ESTA MANERA, EL PRIMER ANTECEDENTE POR PARTE DE 

UN ESTADO, DE BRINIJAR UNA RELATIVA PROTECCIÓN A LOS EMPLEADOS Y 

FUNC 1ONAR1 OS PÚBLl CDS SE ENCUENTRA EN LOS MONTEP 1 OS, LOS CUALES 

DESDE LA ~POCA COLONIAL SE EXTENDIERON POR TODA flH~RICA, 

Los MONTEPfOS FUERON CONSTITUIDOS EN ESPAílA y sus COLONIAS. ME

DIANTE LA FORMACIÓN DE UN FONDO O DEPÓSITO DE DINERO, APORTADO 

EN FORMA DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOS SALARIOS DE LOS INDIVI

DUOS INTEGRANTES DE GRUPOS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDEli 

CIAS DE LA CORONA O MEDIANTE APORTACIONES VOLUNTARIAS INDIVIDUA 

LES Y TALES CANTIDADES ERAN DESTINADAS AL PAGO DE PENSIONES POR 

ENFERMEDAD, VEJEZ, VIUDEZ, ORFANDAD U OTRAS CAUSAS SIMILARES -

(118)' 

EN 1761 CARLOS 111 DE [SPA~A EXPIDIÓ EL "REGLAMENTO DEL MONTE-

pfo MILITAR" I EL CUAL FUE REMITIDO A LAS AUTORIDADES DE LA CoLQ. 

NIA PARA SU OBSERVANCIA, POR REAL ÜRDEN DEL 29 DE SEPTIEMBRE -

DEL MISMO AílO, t\As TARDE, EN 1773, SE DICTARON LAS TARIFAS DE 

PENSIONES QUE HABRfAN DE REGIR EN flM~RlCA PARA LAS VIUDAS DE -

DE LOS MILITARES (49), 

(48) 1 dem, 

(49) lbldem. p, 186. 
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EN LA NUEVA EsPAílA, DoN PEDRO RoMERo DE TERREROS, CONDE DE RE

GLA, -QUIEN PRESTÓ INNUMERABLES SERVICIOS AL GOBIERNO VIRREINAL 

Y A LA CORONA EsPAROLA-, FUNDÓ EL SACRO Y MONTE DE PIEDAD DE 

ANIMAS (?Q), MEDIANTE AUTORIZACIÓN CONCEDIDA POH CARLOS !JI. 

Su CREACIÓN UATA DEL 25 DE FEBRERO DE 1775 Y HA SIDO CONSIDERA

DA COMO LA MÁS ANTIGUA INSTITUCIÓN DE CRéDITO EN EL CONTINENTE 

AMERICANO Y l.A SEGUNDA EN ASISTENCIA SOCIAL EN lBEROAMéRICA 

(51). 

EN ltRMINOS GENERALES, LOS MONTEPfOS DE ESA éPOCA (52) PROTE

GfAN A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS RIESGOS DE 

INVALIDEZ, FEJEZ Y CESANTÍA, SIRVIENDO ESTE HECHO DE ANTECEDEN

TE A LOS REGIMENES DE PENSIONES CIVILES, QUE SURGIERON POSTERIOR 

MENTE EN EL CONTINENTE AMERICANO, 

EN ESTA INVESTIGACIÓN SOLAMENTE SE DESTACA EL HECHO DE QUE EL -

OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES SE REALIZÓ POR PRIMERA VEZ EN -

JNGLATERRA, A FINES DEL SIGLO XVJI, A LOS FUNCIONARIOS DE LAS -

ADUANAS AL RETIRARSE DEL SERVICIO ACTIVO, POR LO QUE RESPECTA 

A l\MéRICA, LA FORMACIÓN DE LOS MONTEPfOS FUE EL PASO ANTERIOR -

AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES CIVILES (53), 

(53) Actualmente se conoce como "Nacional Monte de Piedad y a 200 alias de 
distancia de su fundación, cuenta con recursos económicos para res·· 
pondera la demanda de ayuda de miles de personas, no s61o por medio 
de préstamos sobre las bases de la pignoraci6n, sino también al tra· 
vás de obras asistenciales, tales como la construcción de escuelas, 
el subsidio n Internados o guardedas lnfantl les, etc. An6n "Hoy se 
cumplen 200 al\os del Monte de Piedad". El Heraldo de Hbico, martes 
25 de febrero de 1975. p. 1. 

(52) Otros de los montepfos m:is Importantes de la Colonia, fue el denoml· 
nado de "ultramar", creado por re1olucl6n de fecha 20 de febrero de 
1975 y con reglamento aprobado el 7 de febrero de 1770. El Seguro -
Social en Hlhtlco, IHSS, Tomo 1, Op. Cit. p. 186. 
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SE HACE REFERENCIA AL HECHO DE QUE EN ECUADOR, EL SEGURO SOCIAL 

TIENE SU ORIGEN EN LA EXPEDICIÓN DE LA "LEY DE JUBILACIONES, -

f10NTEP!O CIVIL AHORRO Y COOPERATIVA", PROMULGADA EL 13 DE MAR

ZO DE 1928, CREANDO ENTRE OTRAS 1NSTITUC1 ONES, LOS f 10NTES DE -

PI EDAD, QUE SON ORGANISMOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURI

DAD SOCIAL (J,E,S.S), ESTABLECIDOS PARA OTORGAR PRéSTAMOS EN Dl 

NERO AL PÚBLICO, CON GARANTIA PREMDARIA {54), 

SERVICIOS ASISTENCIALES DIVERSOS 

EN ESTE INCISO TRATAREMOS ALGUNAS OTRAS INSTITUCIONES Y CONCEP

TOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE TAMBl~N COMO ANTECEDENTES DE LA SE

GURIDAD SOCIAL EN LOS LUGARES DONDE SE HAN PRACTICADO, TALES CQ. 

MO LA CARIDAD, EN VIRTUD DE LA CUAL TODAVIA EN LA ACTUALIDAD SE 

REALIZAN ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL HACIA LAS FAMILIAS PAUPé

RRIMAS, AL TRAVéS DEL ESTABLECIMIENTO DE TALLERES DE COSTURA· -

ADIESTRAMIENTO EN LABORES MANUALES, CURSOS DE PUERICULTURA, 

ASEO E HIGIENE Y OTROS, QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE SUS 

CONDICIONES DE VIDA, ENsEflANZAS SIMILARES SE ENCUENTRAN EN Mé

XICO DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, EN EL RAMO DE 

(53) En los virreinatos de la Colonla,-Nueva Espana, Perú, Santa Fe y Rió -
de la Plata-, tanto las pensiones COlllO los descuentos que se efectua-
ban a los Interesados, eran Iguales a los de la metrópoli. V6ase: --
IHSS. El Seguro Social en Héxlco, TOlllO 1, Op. Cit. p. 187. 

(5~) Funcionan en las capitales de provincia que tengan un número mfnimo de 
afiliados al Seguro Social y la dlrecclór., manejo y administración co
rresponden a la Gerencia General, Local o Regional, según el caso, co
ordlnadar11ente con la Dirección General. Ademis, el plan de lnverslo-
nes es aprobado anualnoent• por las autoridades respectivas, determiné.!!. 
dose la cantidad para el sostln y f lnantlamlento de los referidos Hon
tes de Piedad, previo lnfor111e del departamento matemitlco-actuarlal, -
que es el que fija la cuantfa e lnter6s de los préstamos. C.l.E.S.S. 
HonografTas Nacionales de Seguridad Social: Ecuador, Seguridad Social, 
Núm 82, Hlxlco, Julio-agosto, 1973. p. 81-91. 
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PRESTACIONES SOCIALES, 

POSTULADO RELIGIOSO DE LA CARIDAI),- LAs ACCIONES ORIGINADAS EN 

ÉPOCAS ANTERIORES POR EL POSTULADO RELIGIOSO DE LA CARIDAD, PUf 

DEN CONSIDERARSE COMO OTRO DE LOS ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, EN CUANTO A LA FORMA DE AYUDAR AL SER HUMANO A HACER Mf 

NOS DIFICILES SUS MALAS CONDICIONES DE VIDA, A CAUSA DE LA MISE 

RIA, ESPECIALMENTE A LOS ANCIANOS, LOS ENFERMOS Y LOS NlílOS DE~ 

VAi.iDOS, YA QUE TALES ACCIONES EQUIVALEN ACTUALMENTE A LAS FUN

CIONES DESARROLLADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES, DEli 

TRO DE LOS REGfMENES DE SEGURIDAD SOCJAL. 

LA ACCIÓN DE LA CARIDAD DESARROLLADA DURANTE LA EoAD MEDIA, EST.U 

VO DIRIGIDA PREPONDERANTEMENTE A AYUDAR A TODAS AQUELLAS PERSO

NAS QUE NO ERAN FAVORECIDAS POR EL SISTEMA DE DERECHOS Y DEBERES 

DE LA SOCIEDAD FEUDAL, PERO, AÚN CUANDO LA MAYORfA DE LAS GRAN

DES RELIGIONES RECOMIENDA LA PRÁCTICA DE LA CARIDAD, POR SU VA-

LOR MORAL INTRfNSECO, POR EL TIPO DE TEORfAS FILOSÓFICAS QUE LO 

NUTREN, ES EN EL CRISTIANISMO DONDE EL CONCEPTO DE LA CARIDAD AU 

QU 1R1 Ó UN CARÁCTER ESPEC 1 AL, As l. TODO EL PRIMER PER 1 ODO éR 1 S-

T IANO LLEGÓ A CONVERTIRSE EN UNA VASTA MAQUINARIA PARA EL EJERCi 

CIO DE LA CARIDAD, HASTA EL PUNTO DE QUE, LA PROPIEDAD DE LA - -

IGLESIA LLEGÓ A CONSIDERARSE COMO UN GRAN DEPÓSITO DE RECURSOS -

PROVENIENTES DE LOS DIEZMOS Y LIMOSNAS DE LOS FELIGRESES PARA -

PRACTICARLA (55), 

(SS) Gonzilez DTaz Lombardo, Francisco. Cursillo de Seguridad Social lle)(l
cana, Op. Cit. p, 21-22. 
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LA CARIDAD FUNCIONÓ COMO UNA FORMA DE AYUDA AL HOMBRE EN SUS NE. 

CESIDADES, PERO NO CUMPLIÓ CON SU COMETIDO SOCIAL• PUESTO QUE -

TAL ACCIÓN SOLAMENTE PERMITIA MANTENER DE UNA MANERA ARTIFICIAL 

LAS ESPERANZAS DEL INDIVIDUO PARA UNA MEJOR FORMA DE VIDA, SI 

BIEN EN LA ACTUALIDAD CONTINÚA LA PRACTICA DE LA CARIDAD CRIS-

TIANA, éSTA NO ES NI PUEDE SER SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS -

DEMANDAS DE LA POBLACIÓN MAr!GINADA, COMO ACONTECE EN M~XICO, 

ADEMÁS ESTAS ACCIONES VOLUNTARIAS Y NO OBLIGATORIAS, NUNCA PO-

DlllAN DAR AL HOMBRE LA SATISFACCIÓN DE UN DERECHO, PORQUE EL BE. 

NEFICIO ESTÁ SUJETO AL ARBITRIO DEL DONANTE, 

BENEFICENCIA, SE PUEDE DEFINIR A LA BENEFICENCIA, SEGÚN SE CO

NOCE ACTUALMENTE, COMO LA ACCIÓN LLEVADA A CABO POR LOS PARTICU 

LARES PARA LA PROTECCIÓN A SUS CONNACIONALES EN CASOS DE NECESL 

DAD, BAJO LA SUPERVISION DEL ESTADO, SIN EMBARGO, EXISTEN ANTE. 

CEDENTES DE ESTE TIPO DE PROTECCIÓN, POR PARTE DE LOS PODERES -

PÚBLICOS A SUS GOBERNADOS, DESDE LOS GRANDES IMPERIOS DE LA AN

TIGUEDAD, COMO LO DEMUESTRAN LOS CóDIGOS DE HAMURABI EN BABILO

NIA, LOS LIBROS DE fo!ANÚ EN LA INDIA Y EL TALMUD HEBRAICO, (56) 

EN ALEMANIA, DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI. "LA AUTORIDAD PÚBLI

CA TOMÓ MEDIDAS PARA OBLIGAR A LOS PATRONES A CONTRIBUIR A LOS 

FONDOS DE BENEFICENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINE. 

RA", (57} 

(56) Novelo K6ndez, Op. Ctt, p. ~ 

(57) Rys B, Vladlmlr Op. Cit. p. 18·19 
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EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX (53), LA LEGISLACIÓN ALEMANA 

SOBRE RECOMPENSA A LOS TRABAJADORES. ESTABLECIÓ EL PRINCIPIO DE 

LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO V AL 

MISMO TIEMPO, LOS PATRONES TOMARON MEDIDAS PARA PROPORCIONAR -

AYUDA A SUS EMPLEADOS, CON RESPECTO A CIERTOS RIESGOS, COMO SE 

PUEDE APRECIAR, ESTAS ACCIONES CONSTITUYEN UN CLARO ANTECEDENTE 

DEL PRINCIPIO DE LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN, MEDIDA SIMILAR A LA 

ADOPTADA POR LOS PRIMEROS REGl~ENES DE SEGUROS SOCIALES Y CONTl 

NUADA EN LOS SISTEMAS ACTUALES DE SEGURIDAD SOCIAL, 

LA BENEFICENCIA FUE PRACTICADA PRINCIPALMENTE POR CREYENTES DE 

LA RELIGIÓN CRISTIANA, APOYADA EN EL PRECEPTO DE AMOR AL PRÓJI

MO, CONOCIÉNDOSELE COMO "BENEFICENCIA-CARIDAD", TAL ES EL CASO 

DE LAS ACCIONES DE AYUDA MUTUA, REALIZADAS POR LAS HERMANDADES 

DE LOS TRABAJADORES, PERO LA BENEFICENCIA NO ERA, NO ES ÚNICA

MENTE PRACTICADA POR QUIENES PROFESAN ALGUNA RELIGIÓN, SINO TAM 

BIÉN POR OTRAS PERSONAS QUE, LLEVADAS POR UN DESEO DE AYUDA A -

LA HUMANIDAD, LA EJERCEN, CONOCIÉNDOSE EN ESTOS CASOS COMO 11 BE

NEFICENCIA-f ILANTROP!A", (59) 

ESTE TIPO DE BENEFICENCIA-FILANTROPIA, QUE ES EL TIPO DE ACCIÓN 

QUE REALIZAN LAS GRANDES FUNDACIONES, PROMOVIENDO OBRAS EDUCATl 

VAS, SANITARIAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE OTRAS, DIFIRIENDO DE LAS 

REALIZADAS POR LOS REG!MENES DE SEGURIDAD SOCIAL, PORQUE LAS A~ 

CIONES DE LA PRIMERA CAEN DENTRO DEL CAMPO DE LO NO OBLIGATORIO. 

(58) tbldem. p. 23 

(59) ltontemayor, H. Op. Cit. p, 17 - 20. 
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MIENTRAS QUE LAS SEGUNDAS ESTÁN APOVAUAS EN UN ORDENAMIENTO L~ 

GAL OBLIGATORIO, EXPEDIDO POR EL ESTADO Y POR LO TAUTO, CREAN 

UN DERECHO PARA EL TRABAJADOR, 

POR OTRA PARTE, LOS RECURSOS DE LA BENEFICENCIA-FILANTROPÍA, -

SON INSUFICIENTES PARA ATENDER TODAS LAS DEMANDASi EN TANTO QUE 

EN LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN SER LOS RECURSOS EN 

MUCHAS OCASIONES, LO NECESARIAMENTE AUTOSUFICIENTES, si GOZAN 

DE LA GARANTIA DE LAS APORTACIONES, SEAN TRIPARTITAS, BIPARTI

TAS, O SÓLO DEL ESTADO, CON LO QUE SE CREA UN FONDO REVOLVENTE 

QUE PERMITE OTORGAR LAS PRESTACIONES GENERANDO LA OBLIGACIÓN -

DE PROPORCIONARLAS A SUS BENEFICIARIOS, V EL DERECHO DE ÉSTOS 

A RECIBIRLAS, 

ASISTENCIA SOCIAL, GENERALMENTE SE TIENDE A UNIFICAR EN LA -

ASISTENCIA SOCIAL, LA PROTECCIÓN QUE SE OTORGA AL SER HUMANO A 

TRAVÉS DE HOSPITALES, ASILOS, ORFANATORIOS, CASAS DE CUNA, MA

NICOMIOS, DISPENSARIOS Y OTROS, CONDICIONANDO SU OTORGAMIENTO 

A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO TIENEN A~ 

CESO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ESTE TIPO DE -

SERVICIOS, QUE EN ÉPOCAS ANTERIORES SE PROPORCIONABA A LOS NE

CESITADOS POR PARTE DE LOS PARTICULARES O EL ESTADO, SE DESIG

NABA CON EL NOMBRE DE BENEFICENCIA PRIVADA O PÚBLICA, EN MtXl 

co, FRANCISCO GoNZALEZ DIAZ LOMBARDO, OPINA QUE SE DEBE PREFE

RIR USAR EL TÉRMINO DE "ASISTENCIA SOCIAL", PÁRA DESIGNAR TODA 

PROTECCIÓN QUE SE OTORGA A UNA PERSONA O POBLACIÓN DESAPIPARADA, 

SIENDO "PÚBLICA" CUANDO ES REALIZADA POR EL ESTADO Y "PRIVADAu 
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CUANDO SON LOS PARTICULARES LOS ENCARGADOS DE LLEVARLA A CABO, 

Es DECIR, QUE SUBSISTE EL TÉRMINO DE BENEFICIENCIA, PERO SÓLO 

PARA LAS ACCIONES SIMILARES A CARGO DE LOS PARTICULARES, PERO 

SUPEDITADAS AL CONTROL QUE EJERCE EL ESTADO, MEDIANTE LA "LEY 

DE liENEFICIENCIA PRIVADA", (60) 

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL SE INICIÓ 

EN FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE DINERO O ALIMENTOS A LOS INDIGENTES, 

POR PARTE DE QUIENES DETERNTABAN EL PODER PÚBLICO, [STA MEDIDA 

PUEDE OBSERVARSE DESDE PRINCIPIOS DE LA SOCIEDAD FEUDAL, CUAN

DO POR RAZONES POLITICAS O RELIGIOSAS, LOS REYES SE lt<>STRABAN 

GENEROSOS CON SUS SÚBDITOS INDIGENTES (61), 

EN LOS DOMINIOS DE CARLOMAGNO LA CARIDAD A LOS POBRES DE LA PA 

RROQUIA ERA OBLIGATORIA, PERO MAS TARDE, EN EL SIGLO XVI, SUR

GIÓ LA NECESIDAD DE QUE ÉSTA FUERA SUBSTITUIDA POR LA ASISTEN

CIA, MEDIANTE LA CREACIÓN DE HOSPICIOS, HOSPITALES Y AYUDA PA

RA CIEGOS E INVALIDOS (62); Y POSTERIORMENTE, EN INGLATERRA, 

EN EL ARO DE 1601, SE DICTÓ LA PRIMERA LEY QUE ESTABLECIÓ UNA 

TASA OBLIGATORIA PARA PROTEGER A LOS NlflOS POBRES, DAR EMPLEO 

A LOS DESOCUPADOS Y SOCORRER A LOS INCAPACITADOS, ORDENAMIENTO 

LEGÁL CONOCIDO COl'IO "POOR L.AW" (63), CON BASE EN DICHA LEY, 

LA ASISTENCIA SOCIAL PERMANECIÓ ACTIVA EN INGLATERRA DURANTE -

LOS IXlS SIGLOS SIGUIENTES, CONTÁNDOSE CON LA EXISTENCIA DE Futi 

(60) Diario Oficial, Iniciativa da l.ey da lefleflcancla Privada. ltialco, 
19 de novletllbre de 1919. p, 3 

(61) ""·s.s. Seguridad Social. Hialco, (s.e,). 1971, p,9 
(62) Enclc:lopedl1 Jurfdlca 0..91, Tom XKll I, Op, Cit. p, 110 
(63) Vebb, Sldney y 1 .. trfz, Entlt•" t.ocel lova..-t. TM Old floor '-· 

London, En9land. Citado por •va. l., Vladh•l.r. Op. Cit. p. 21t 
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CIONARIOS ESPECIALES, QUE SE ENCARGABAN DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA MISMA, 

Etl FRANCIA, LA ASISTENCIA SOCIAL ESTUVO ENCAMINADA EN SUS -

ORIGENES A TRAV~S DE DIVERSAS INSTITUCIONES QUE TENIAN, POR 

UNA PARTE, EL CARÁCTER DE INSTITUCIONES PENALES DE TRABAJOS 

FORZADOS y, POR LA OTRA, EL DE HOSPITALES V ASILOS DE TODAS 

CLASES, SIN EMBARGO, COMO RESULTADO DE LA REVOLUCIÓN fRANC~ 

SA, EN EL ARO DE 1789 APARECIÓ UNA NUEVA DOCTRINA SOBRE LA -

ASISTENCIA SOCIAL, COMO SE DESPRENDE DEL DOCUMENTO CONOCIDO 

COMO "INFORME DEL COMITt SOBRE LA ExT1t1C:IÓN DE LA MENDICIDAD", 

QUE FUE PUBLICADO EN ESA FECHA (64) V AÚN CUANDO EN ESE SIS

TEMA SE RECONOCIA EL DERECHO DE TODO SER HUMANO A TENER LOS 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y SE SERALABA LA OBLIGACIÓN DEL ESTA

DO A PROPORCIONAR TRABAJO A TODOS LOS CIUDADANOS, ESTE NO -

LLEGÓ A TENER APLICACIÓN ALGUNA, (65) 

LA LUCHA DEL HOMBRE POR ENCÓNTRAR LA PROTECCIÓN DEL ESTADO -

EN SITUACIONES CALAMITOSAS, SE PLASMÓ EN EL DOCUMENTO CONOCl 

DO coMo "Los DERECHOS DEL HOMBRE v EL CIUDADANO", DONDE Es -

ENUNCIADA LA ASISTENCIA SOCIAL y, MAS TARDE, EN EL ARO DE --

1793, LA CONSTITUCIÓN DE FRANCIA ESTIPULÓ LO SIGUIENTE! "Los 

SEGUROS PÚBLICOS SON UNA DEUDA SAGRADA, LA SOCIEDAD DEBE LA 

SUBSISTENCIA A LOS DESGRACIADOS, YA PROCURÁNDOLES TRABAJO,YA 

(6'4) 

(65) 
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ASEGURANDOLES LOS MEDIOS DE EXISTENCIA fl. LOS QUE NO ESTÁN EN 

CONDICIONES DE TRABAJAR" (66), PERO NO ÚNICAMENTE EN !NGLA

TERRA Y FRANCIA SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES RELACIONADOS CON 

LA ASISTENCIA SOCIAL Y LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE CUIDAR A 

LOS POBRES, TAMBitN SE ENCUENTRAN EN ALEMANIA, DONDE EN EL -

AflO DE 1894, CON LA ADOPCIÓN DE LA "LEY GENERAL DE PRUSIA" -

(67), SE IMPUSO A LAS AUTORIDADES LOCALES EL DEBER DEL ESTA

DO DE PROTEGER A LOS INDIGENTES, A TRAVts DE LAS CORPORACIO

NES EXISTENTES, 

SE PUEDE RESUMIR DE ESTA MANERA QUE LA ASISTENCIA SOCIAL EN 

LA tUROPA OcclDENTAL, DESDE EL SIGLO XVI HASTA PRINCIPIOS -

DEL XIX, PRESENTA UNA NORMA GENERAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO CENTRAL Y LAS AUTORIDADES LOCALES, REALIZANDO LAS -

MEDIDAS MAS O MENOS EFICACES EN CONTRA DE LA MISERIA Y QUE 

ANTES DE QUE SE DICTARAN EN ALEMANIA LAS LEYES DE LOS SEGU-

ROS SOCIALES, LA CARACTERISTICA QUE IMPERABA ERA QUE EL ESTA 

DO ESPERABA QUE TODA LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CON

TRIBUYERA A RESOLVER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, A TRAvts DE 

UN SISTEMA IMPOSITIVO, FORMANDO UN FONDO COMÚN LLAMADO "HA-

CIENDA PúBLICA", CON EL CUAL SE APLICARIAN PROGRAMAS DE BENE. 

FICIO SOCIAL• QUE DISFRUTARlA TODA LA POBLACIÓN (68), EMPE

RO, LA IDEA NO PROSPERÓ MUCHO, PORQUE LOS SISTEMAS IMPOSITI

VOS EN PAISES POBRES SON DtBILES E INSUFICIENTES, Y EL GOBIER 

(66} ""' B.' Vl•dlmlr • .!!e.· Cit. p. 17 
(67) lbld9111. p, 26 -
(68) ~s., S5urldld Social, ,!!e_. ill• p. 9 
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NO CAMBIA SUS OBJETIVOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU 

POLITICA, RESULTANDO QUE NO SE LOGRA SATISFACER NI PRO EGER 

ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN': ADEMAS, LA MISMA POBLACI N llO 

EXIGE, PORQUE NO CONOCE SUS DERECHOS, EN CAMBIO, KEDI NTE -

UN ORDENAMIENTO JURIDICQ, EN LOS REGIMENES DE SEGURIDA SO-

CIAL, SE ASEGURA LA CONTINUIDAD DE SUS PROGRAMAS Y SE RECl

SAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COTIZANTES Y LO BENE 

FICIARIOS, 

POR LO QUE RESPECTA A /\MtRICA LATINA, LA CONSTITUCIÓN E VE

NEZUELA, DEL ARO DE 1810, TOMANDO COMO BASE LA ASISTEN IA S~ 

CIAL FRANCESA, RECONOCIÓ Y ACEPTÓ POR PRIMERA VEZ EN E~TE -

CONTINENTE, LA ASISTENCIA COMO UNA OBLIGACIÓN ESTATAL ~ SO-

CIAL, COMO SE DESPRENDE DE LA DISPOSICIÓN, QUE A LA L TRA DL 

CE: "SIENDO INSTITUIDOS LOS GOBIERNOS PARA EL BIEN Y LA FE

LICIDAD COMÚN DE LOS HOMBRES, LA SOCIEDAD DEBE PROPOR IONAR 

AUXILIOS A LOS INDIGENTES Y DESGRACIADOS Y LA INSTRUC IÓN A 

TODOS LOS CIUDADANOS" (69) 

EN Mtx1co, SIN PRETENDER PRESENTAR LA EVOLUCIÓN DE LA ASIS-

TENCIA SOCIAL EN FORMA AMPLIA, TRATAREMOS AL MENOS DE EXPONER 

SUCINTAMENTE, ALGUNOS DE SUS RASGOS MAS CARACTERISTIC S, 

DESDE EL ARO DE 1812 LA CONSTITUCIÓN DE LAS CORTES DE CADIZ. 

QUE TUVO VIGENCIA EN NUESTRO PAIS HASTA QUE ErtPEZARON A DIC-

(69) Mont-yor. 11 • .Qe_. f.!h p. 22 
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TARSE LAS "LEYES BASICAS" DEL ESTADO INDEPENDIENTE, IMPONIA 

LA OBLIGACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL A LOS MUNICIPIOS, -

POR DISPOSICIÓN DE SU ARTICULO 321, QUE ESTABLEcfA: "ESTA

RÁN A CARGO DE LOS AYUNTAMIENTOS ... FRACCIÓll VI. CUIDAR DE -

LOS HOSPITALES, HOSPICIOS, CASAS DE EXPÓSITOS Y DEMÁS ESTA

BLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA, BAJO LAS REGLAS QUE SE PRES-

CRIBAN" (70). 

DIEZ. Allos MAS TARDE. EN 1822. EL "REGLAMEllTO PROVISIONAL Po. 

Lf TICO DEL IMPERIO MEXICANO" CONTINUÓ IMPONIENDO LA MISMA -

OBLIGACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE SU ARTICULO 54, 
QUE DISPONIA LO SIGUIENTE: "Los JEFES POLITICOS EXIGIRÁN -

DE LOS AYUNTAMIENTOS EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,,, 

Y VIGILARÁN MUY PARTICULARMENTE,,, SOBRE EL BUEN RÉGIMEN DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA Y EDUCACIÓN", (71) 

EN CAMBIO, LA CONSTITUCIÓN DE 1824 NO HIZO MENCIÓN DE LA -

ASISTENCIA SOCIAL, SIENDO HASTA LA CONSTITUCIÓN DE 1836, -
DONDE SE CONTIENEN SEÑALAMIENTOS RELATIVOS A ESA MATERIA, A 

TRAVÉS DE LA SEXTA LEY. DENOMINADA "DIVISIÓN DEL TERRITORIO 

DE LA REPÚBLICA Y GOBIERNO INTERIOR DE SUS PUEBLOS«, EN SU 

ARTICULO 14, FRACCIÓN V Y ARTICULO 25, (72) 

l70) Tena Ramtrez, Felipe, Leyes Fundamentales de Mixlco: 
JBOB-1967. Ja, ed,, t1hlco, Ed. Porrúa, n67. p. 97 

{71) lbldem. p. 136-137, 
(72) lblde111, p. 239 



45. 

POSTERIORMENTE, EN LAS uBASES ÜRGANICAS DE 1843", SE ESTIPULÓ 

QUE SERIAN LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES "LAS ENCARGADAS DE -

CREAR FONDOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN, UTILIDAD O 

BENEFICENCIA PÚBLICA, ASI COMO CREAR Y REGLAMENTAR ESTABLECI

MIENTOS DE BENEFICENCIA, CORRECCIÓN Y SEGURIDAD•, (ARTICULO -

134, FRACCIONES IV y VI 11>. (73) 

EN J;L "PLAN DE AYUTLA", DEL DIA lo, DE MARZO DE 1854. SU AR
TICULO 117, FRACCIONES VI Y XI l74), CONTIENEN TEXTUALMENTE -

LAS DISPOSICIONES DE LAS BASES ÜRGÁNICAS, RESPECTO A LA ASIS

TENCIA SOCIAL, 

FINALMENTE, TANTO EN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN COMO EN LA -

CONSTITUCIÓN MISMA, PROMULGADA EN 1857, NO SE HIZO MENCIÓN A~ 

GUNA SOBRE LOS ASPECTOS ANTERIORMENTE CITADOS Y NO FUE SINO -

HASTA EL A~O DE 1861, CUANDO EL PRESIDENTE BENITO JuAREZ EXPl 

DIÓ EL DECRETO DE GOBIERNO (75), MEDIANTE EL CUAL SE SECULARl 

ZARON LOS HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA QUE, 

HASTA ENTONCES ERAN MANEJADOS POR LA IGLESIA, 

PODEMOS AFIRMAR QUE EN NUESTRO PAls, A PARTIR DE ESA ~POCA -

LAS ACCIONES DE LA ASISTENCIA SOCIAL, LLEVADAS A CABO POR EL 

ESTADO, PUEDEN CONSIDERARSE DENTRO DEL MARCO DE LA ASISTENCIA 

PÚBLICA, 

(73) Tena Ramfrez, l'ellpe. Op. Cit. p. lt26 
(71t) lbldem. p. 515 
(75) lbldem. p. 665 
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PoR LO QUE RESPECTA A LAS SOCIEDADES DE ASISTENCIA PRIVADA DE 

LAS ÚLTIMAU DÉCADAS DEL PRESENTE SIGLO, ÉSTAS CUENTAN CON DO

NATIVOS DE PERSONAS, FUNDACIONES O INSTITUCIONES INTER.ESADAS 

EN AYUDAR AL NECESITADO, SIENDO SUPERVISADAS POR LA SECRETARIA 

DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, MEDIANTE UN ORGANISMO DEPENDIENTE 

CONOCIDO COMO "JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA", (76) PERO LA -

ASISTENCIA PRIVADA O PÚBLICA NO TIENEN UN SISTEMA CONTRIBUTI

VO DIRECTO, YA QUE SOLAMENTE CUENTAN CON "CUOTAS DE RECUPERA

CIÓN" MAS BIEN SIMBÓLICAS, QUE NO SON SUFICIENTES PARA LA TO

TALIDAD DE LAS EROGACIONES, SUBSISTIENDO ADEMAS LA SITUACIÓN 

DE NECESIDAD DE LAS PERSONAS. (77), 

LA ASISTENCIA SOCIAL, EN LA FORMA DE ASISTENCIA PÚBLICA EN QUE 

SE LE CONOCE MAS A MENUDO, ESTÁ DESTINADA A ENFRENTAR A LAS -

MISMAS NECESIDADES SOCIALES QUE SE ATIENDEN EN LOS REGIMENES 

DEL SEGURO SOCIAL, SIN EMBARGO, LA PRIMERA ESTA RESTRINGIDA 

A LOS GRUPOS MARGINADOS DE LA POBLACIÓN, CUYAS NECESIDADES -

SON RESUELTAS PRECARIAMENTE, SOBRE LA BASE DE MITIGAR SUS COli 

DICIONES DE MISERIA EN CAMBIO, EL SEGUNDO REPRESENTA, TANTO 

LA PERMANENCIA DEL SALARIO, COMO LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD, 

(76} El Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Prlyada, del ] de 
enero de 1944, fue publicado en ol Diario Oficial de la Federación, 
el 28 de enero de 1944. Véase: GonzSlez DTaz Lombardo, Francisco. 
El Derecho Social y la Seguridad Social Integral. Op. Cit. p. 401. 

Cn) tanseco Gerardo. "Esa Desconocida: La Asistencia Privada en el -
Héxlco de hoy". El Heraldo de Héxlco. Héxlco 26 de enero de 1975. 
p. 2 (El autor de este artfculo dice que actualmente suman alrededor 
de 150 ln1tltuclones, entre las que se cuentan la mayorf1 de las casas 
hogar para ancianos, numerosos labergues Infantiles y guarderfas, 
planteles educativos, hospitales, clfnlcas, centros de rehabllltacl6n 
dispensarlos, consultorios y centros de capacltacl6n laboral}, 
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HACIENDO UNA COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SISTEMAS, PODEMOS DECIR -

QUE LA ASISTENCIA SOCIAL, YA SEA PRIVADA O PÓBLICA, REQUIERE -

DE LA VERIFICACIÓN DE UNA COMPLETA O CASI COMPLETA FALTA DE -

MEDIOS DE SUBSISTENCIA DEL INDIVIDUO, EN TANTO QUE, EN EL SE

GURO SOCIAL SE ELIMINA ESTE ASPECTO, PORQUE EL TRABAJADOR ASE. 

GURADO TIENE UN INTERtS FIJO Y AL APORTAR LAS CUOTAS QUE LE -
' 

CORRESPONDEN, SABE QUE TIENEN DERECHO, TANTO tL COMO SU FAMI

LIA, A DISFRUTAR DE LAS PRESTACIONES QUE OTORGA tSTE, SABIEN

DO ADEMAS QUE LAS DISPOSICIONES QUE LO PROTEGEN, SE ENCUEN- -

TRAN CONTENIDAS EN UN ORDENAMIENTO LEGAL. 

PoR OTRA PARTE, VLADIMIR Rvs (78) HACE DISTINCIÓN ENTRE LA SE 

GURIDAD SOCIAL V LA ASISTENCIA SOCIAL, OPINANDO QUE LA PRIME

RA, ADEMAS DE OTORGAR PROTECCIÓN AMPLIA, TIENE UN CONTENIDO -

OBLIGATORIO PARA EL [STADO: EN TANTO QUE, LA SEGUNDA, HA SE

GUIDO SIENDO UNA MEDIDA RESIDUAL V VOLUNTARIA DEL PROPIO ESTA 

no, DESTINADA A ALIVIAR A QUIENES CARECEN DE LA RED DE MED1-

DAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, 

EN GRAN BRETAÑA, LA ASISTENCIA SOCIAL COMO .MEDIO DE PROCURAR 

MEJORES CONDICIONES DE VIDA A LAS CLASES ECONÓMICAMENTE DtBl

LES, SE ENCONTRABA EN FORMA DE SEGUROS SOCIALES, EXISTIENDO -

COMO PROVECTO RESIDUAL DE LA PROPIA SEGURIDAD SOCIAL (79): --

(78) Rys. e., Vladlmlr. Op. Cit. p. 31. 
(79) El alc1nce actual de la protecc16n de las prest1ctones de Segurld1d 

Socl1l en Gr1n Bretafta, entre otros regf111enes Incluye el de la asl!. 
tencla nacional pira tocia la poblacl6n, previa justlf lcacl6n da la 
necesidad. Ooc1111ent1cl6n Especl1llzada, NÚll. 8, Mlxlco. IMSS (Sub• 
dlreccl6n General Jurfdlca). lo. de enero de 1975. p,2 
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MIENTRAS QUE EN AUSTRALIA, LA ASISTENCIA SOCIAL FUNCIONA COMO 

SUBSTITUTO DE LA PROPIA SEGURIDAD SOCIAL, (80) 

POR LO QUE RESPECTA A NUESTRO PAIS, PODEMOS DECIR QUE EN T~R

MINOS GENERALES LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGAN MEDIANTE LA -

ASISTENCIA SOCIAL NO SON DE ORDEN ECONÓMICO SINO EN ESPECIE, 

A TRAV~S DE ACCIONES INSTITUCIONALES, TALES COMO HOSPICIOS, -

CENTROS DE MATERNIDAD, DESAYUNOS ESCOLARES, MONTES DE PIEDAD 

Y OTRASi AUN CUANDO EN ALGUNAS OCASIONES SE ENCUENTRA EL OTOR 

GAHIENTO DE PENSIONES PARA PERSONAS QUE NO HAN CONTRIBUIDO, -

DESTINADAS A ANCIANOS, VIUDAS -ÚNICAMENTE DE ALGUNAS DESTACA

DAS PERSONALIDADES QUE TUVIERON UN PAPEL IMPORTANTE EN EL DEi 

ARROLLO POLITICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAIS-, AS! CQ 

MO AYUDAS A PERSONAS CON INVALIDEZ INFANTIL, CIEGOS Y SORDOMU 

nosi PERSONAS TODAS ELLAS QUE, ADEMAS DE SUFRIR ESTAS PENALI

DADES, SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 

EN M~x1co, UNA COMPARACIÓN ENTRE LA SEGURIDAD SOCIAL y LA ASli 

TENCIA SOCIAL, NOS MUESTRA LAS SIGUIENTES CARACTERfSTICAS: -

EN PRIMER LUGAR, SI SE TOMA EN CUENTA LA MAGNITUD DE LOS FON

DOS QUE SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS -

DE ASISTENCIA SOCIAL, RESULTA MAS REALISTA Y EFICIENTE EL Sli 

TEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PORQUE SE BASA EN CONTRtBUCIONES, 

POR OTRA PARTE, DENTRO DE LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL -

SE DETERMINAN ESPECf FICAHENTE SUS BENEFICIARIOS EN TANTO QUE, 

(80) Ry1 B., Vl•dlmlr. Op. Cit. P• 93 
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EN LA ASISTENCIA SOCIAL, GEMERALMENTE SE DEJA EN FORMA MUY !ti 

CIERTA LA IDENTIDAD DE AQU~LLOSi Y ADEMAS SE UTILIZA UN LIMI

TE NO EXPRESADO DE GASTOS PER-CÁPITA, 

Si BIEN EN LA ASISTENCIA SOCIAL LOS HABITANTES DE NUESTRO PAÍS 

TIENEN DERECftO A PARTICIPAR DE LOS BENEFICIOS DE UN SERVICIO 

PÚBLICO SU OTORGAMIENTO POR PARTE DEL ESTADO, AUNQUE OBLIGATQ 

RIO, PUEDE SER DISCRECIONALi EN CAMBIO, EN LOS REGIMENES DE -

SEGURIDAD SOCIAL, EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES AL TRA

BAJADOR-ASEGURADO Y SU FAMILIA, SE ENTIENDE COMO UN DEBER CO

RRELATIVO DE UN DERECHO, LEGALMENTE EXIGIBLE, PARA PEDIR LOS 

BENEFICIOS ESTABLECIDOS Y AMPARADOS MEDIANTE EL ORDENAMIENTO 

LEGAL CORRESPONDIENTE, 

EN RESUMEN, PODEMOS CONSIDERAR A LA ASISTENCIA SOCIAL COMO UN 

SERVICIO DEL [STADO EN FAVOR DE LAS CLASES ECONÓMICAMENTE Dé

BILES, MIENTRAS SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE APLICAR INTE-

GRALMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN, 

ESTO HA SIDO LOGRADO EN GRAN MEDIDA EN ALGUNOS PAÍSES (81) CQ 

MO FINLANDIA, HUEVA ZELANDA, GRAN BRETAfiA, B~LGICA, SUECIA, -

SUIZA Y JAPÓN, ENTRE OTROS, 

DENTRO DE ESTE ESTUDIO Y CON RESPECTO A LA ASISTENCIA SOCIAL 

SE HIZO MENCIÓN ÚNICAMENTE DE ALGUNOS PAISES COMO INGLATERRA 

(81) Gonz6lez Dfaz Lombardo, Francisco. Cursillo de Seguri
dad Soc~al "•Klcana, Op. Cit. p. 185. 
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'f FRANCIA EN EuROPAi Y VENEZUELA Y MÉXICO, EN AMÉRICA LATINA, 

EN PRIMER LUGAR, SE SELECCIONÓ A INGLATERRA POR LA EXPEDICIÓN 

DE SU LEY "POOR LAW 11 (82) DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL DESARRQ. 

LLO DE LA ASISTENCIA SOCIAL INSTITUCIONALl A FRANCIA, EN CUYA 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS llEL IJOMBRE Y DEL CIUDADANO SE - -

ENUNCIA A LA ASISTENCIA SOCIAL, EN SEGUNDO LUGAR, A MÉXICO Y 

VENEZUELA EN AMÉRICA LATINA, TANTO POR SUS MOVIMIENTOS DE IN

DEPENDENCIA, COMO POR SU ACEPTACIÓN A LA ASISTENCIA SOCIAL CQ. 

MO OBLIGACIÓN ESTATAL Y SOCIAL HA MERECIDO LA ATENCIÓN DE LOS 

GOBIERNOS y SE HAN EXPEDIDO DIVERSAS LEYES AL RESPECTO. DÁNDQ. 

SE ALGUNOS CASOS EN LOS QUE, A PESAR DE QUE TALES MEDIDAS - -

COADYUVABAN A MITIGAR LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS 

MÁS DESAMPARADOS, SE PRIVÓ DEL DERECHO DE VOTO, A QUIENES ES

TUVIERAN SOCORRIDOS POR LA ASISTENCIA SOCIAL, LESIONANDO, POR 

ENDE, SU DIGNIDAD HUMANA, SITUACIÓN QUE NO SE PRESENTA EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS REGÍMENES DE LOS SEGUROS SOCIALES OBLl. 

GATORIOS, 

PARA CONCLUIR EL PRESENTE CAPÍTULO, DIREMOS QUE EL PANORAMA -

DE LAS INSTITUCIONES PRECURSORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOS -

MUESTRA QUE, EN LA ÉPOCA ANTERIOR A QUE ESTAS SURGIERAN, AL -

HOMBRE SE LE OTORGABA ESCASA PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE AD

VERSIDAD, COMO SON LAS ENFERMEDADES Y LOS ACCIDENTES DE TRABA 

JO, ESTA PROTECCIÓN SE OTORGÓ PRIMERO A TRAV~S DE SOCIEDA~ 

DES DE AYUDA MUTUA' y POCO A Poco, IMPLICANDO LA RESPONSABILl 

DAD DE LOS PATRONES DE PROTEGER AL TRABAJADOR EN CASOS DE AC-

(82) Vid. supra. p. 96. 
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CIDENTES DE TRABAJOl HASTA LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO POR PARTE 

DEL ESTADO DE LOS SEGUROS SOCIALES QUE, AL EMANAR DE ORDENA- -

MIENTOS LEGALES, CONVIERTEN ESA RESPONSABILIDAD PATRONAL EN -

OBLIGATORIA, 

LA "DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE y DEL C!UDADANd', -

EN FRANCIA Y LA "DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS DE AM~RICA", HITOS CLASICOS EN LA HISTORIA DE LOS -

DERECHOS DEL HOMBRE, ABRIERON CAMINO POR EUROPA V NORTEAMtRICA 

A LAS GRANDES IDEAS DE LIBERTAD: y, CONSECUENTEMENTE, LOS PUE

BLOS Y LAS NACIONES DEL HUNDO, EMPEZARON A PENSAR ANTE TODO, -

EN LA LIBERTAD Y EN LA SEGURIDAD PERSONAL, ASf COMO EN SU IGUAL 

DAD ANTE LA LEY (83), 

PoR LO TANTO, AUN CUANDO EL CONCEPTO DE LIBERTAD Y LOS PRINCI

PIOS B4SICOS QUE CONSTITUYEN EL FUNDAMENTO DE NUESTRA CIVILIZA 

CIÓN SON LOS MISMOS, DEBEMOS ADMITIR QUE EN LA ACTUALIDAD EL -

AMBITO DE ESTE CONCEPTO DE LIBERTAD SE HA AMPLIADO, CONSIDERAli 

DO A LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS COMO REIVINDICACIONES 

DEL SER HUMANO, SOCIALMENTE JUSTIFICADAS' Y QUE EL ESTADO, CO

MO RECTOR DEL SISTEMA, TIENE EL DEBER DE SATISFACERLOS, PORQUE 

SE REFIEREN AL DERECHO DEL HOMBRE DE VIVIR EN LIBERTAD, SIN -

HAMBRE Y EN CONDICIONES FAVORABLES A SU LOGRO SERA PROGRESIVO 

Y NO tNMEDIAT01 DE ACUERDO AL DESARROLLO ECONÓMICO V SOCIAL DE 

CADA PAIS, 

(83} Daublet, Jaques. Op. Cit. p, 9~26. 
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ÜTTO VON lilSMARCK ADVIRTIÓ QUE TANTO LA FRUSTRACIÓN COMO LA lli 

CERTICUMBRE DESPIERTAN EN EL HOMBRE LA AGRESIVIDAD Y FOMENTAN 

EN LOS PUEBLOS UNA PERMANENTE INQUIETUD REVOLUCIONARIA, DECfA~ 

"EL QUE TIENE UNA PENSIÓN DE VEJEZ ESTÁ MUCHO MÁS CONTENTO Y -

ES MÁS FÁCIL DE TRATAR" Y AÑADIA "AUNQUE SE PRECISE MUCHO DlNt 

RO PARA CONSEGUIR LA TRANQUILIDAD DE LOS DESHEREDADOS NO SERÁ 

NUNCA DEMASIADO CARA, PUES ELLO EVITA UNA REVOLUCIÓN QUE CONSU 

MIHIA CANTIDADES MUY SUPERIORES" (84), 

EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX EMPIEZAN A DESARROLLARSE LOS SE

GUROS SOCIALES DENTRO DE LAS NACIONES INDUSTRIALES, COMBATIDOS 

AL MISMO TIEMPO POR LA DOCTRINAS REVOLUCIONARIAS RADICALES, -

QUE tlO VE 1 AN EN ELLOS S 1 NO UN M~TODO PARA APAC 1 GUAR LA 1 NCONFOR 

MIDAD DE LOS OBREROS, Y POR LOS DETENTADORES DEL PODER ECONÓMI

CO, QUE PRETENDIA DIFERIR EN SU PROVECHO, REIVINDICACIONES SO

CIALES ACUMULADAS Y AMENAZANTES, LLOYD GEORGE ADVIRTIÓ A LOS 

CAPITALISTAS 1 NGLESES: "LA LEY QUE PROTEJA A UNOS CUANTOS EN 

DISFRUTE DE SUS INMENSAS PROPIEDADES, HA DE PROCURAR TAMBltN 

EL AMPARO DE QUIENES, CON SU TRABAJO, PRODUCEN ESA RIQUEZA", -

(85) 

(8~) Harones Prteto, lgnaclo, Tesis Hexlcanas de Seguridad· 
Social. Secretarfa del Trabajo y Prevtsl6n Social, Dlrec 
c1·6n General de Hedlclna y Seguridad en el Trabajo. HéxT 
co, 1975, Dp. Cit. p. 12 y 13. -

(85) ldem. 
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CONCEPIO. 

SEGURIDAD SOCIAL,- HAY PALABRAS QUE SON COMO EL INDICE DE LOS 

TIEMPOS, EL SLOGAN DE UN PERIODO HISTÓRICO: PALABRAS QUE ESTÁN 

LATENTES EN LA CONCIENCIA DE TODOS V QUE RESUENAN EN LA CON-

CIENCIA UNIVERSAL CON UN SENTIDO DE RARA UNANIMIDAD, UNA DE -

ESTAS PALABRAS, ES LA PALABRA "SEGURIDAD", LA PALABRA SEGURI

DAD NO ES CIERTAMENTE NUEVA: COMIENZA A HABLARSE DE ELLA, EN 

SlJ ACTUAL SENTIDO, EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO CON LA DOCTRINA 

DE LOS VALORES V DE LA CULTURA, EN LA DOCTRINA DE LOS VALORES 

SE HABLA DEL VALOR DE LA SEGURIDAD COMO VALOR DE PRIMER RANGO, 

COMO VALOR DEL QUE DEPENDEN TODOS LOS DEMÁS VALORES DEL ORBE -

JURIDICO, SIN SEGURIDAD, SE DECf A, NO ES POSIBLE EL DESARRO-

LLO DE LOS DEMÁS VALORES DE LA CONVIVENCIA, PERO LA SEGURIDAD 

COMO DOCTRINA ERA TODAVIA UNA IDEA, ESTO ES, UNA NECESIDAD DEL 

ORDEN CONCEPTUAL O LÓGICO, HASTA LA MERA EXISTENCIA DEL INDI

VIDUO DEPENDE DEL INSTINTO DE DEFENSA DE LA COLECTIVIDAD, DE

PENDE DE TODOS LA EXISTENCIA Y LA SALUD DE CADA UNO, POR CON

CECUENCIA1 TODOS V CADA UNO DEBE CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE -

LOS DEMÁS, (86) 

EN SU COMUNICACIÓN AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE

AM~RICA EN ENERO 6 DE 1941 EL PRESIDENTE ROOSVELT ENUNCIA POR 

PRIMERA VEZ LAS CUATRO LIBERTADES FUNDAMENTALES POR CUYA CONS~ 

CUCIÓN LUCHAN LAS NACIONES UNIDASI SON A SABER: 

(86) Hlngarro y San Hartfn José. "La Seguridad Social en el Plan Beverl.!!, 
ge", Hé11lco, 19~6, p, 55-58, 
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lA, LIBERTAD DE PALABRA Y DE EXPRESIÓN EN TODAS LAS PARTES -

DEL MUNDO, 

2A. LIBERTAD DE ADORAR A Dios SEGÚN LAS CREENCIAS DE CADA HOM 
BRE, 

3A, LIBERACIÓN DEL TEMOR, O SEA LA IMPOSIBILIDAD DE LA AGRE-
SIÓN FISICA DE UNA NACIÓN CONTRA OTRA. 

4A. EL CONTENIDO DE ESTAS CUATRO LIBERTADES PUEDE RESUMIRSE -
EN UNA SOLA PALABRA\ SEGURIDAD, SEGURIDAD INTELECTUAL O 
ESPIRITUAL, SEGURIDAD RELIGIOSA O MORAL, SEGURIDAD ECONÓ
MICA O MATERIAL Y SEGURIDAD NACIONAL O POLfTICA, 

ESTE MISMO CONCEPTO DE "SEGURIDAD", COMO SEGURIDAD SOCIAL, ES 

DECIR, COHO ELIMINACIÓN DE LA NECESIDAD EN EL SENO DE LA COMU

NIDAD BRITÁNICA, ES EL QUE INSPIRA EL PLAN DE BEVERIDGE, {NGLA 

TERRA VIENE A SIGNIFICARSE TAMBl!:N COMO UN IMPORTANTE IMPULSOR 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL SEGURO 

SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EN EL AÑO DE 1911, 
Fue PREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES INGLESAS LOGRAR EL PERFEC

CIONAMIENTO DE SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL• Y AL PONER EN 

MARCHA EL PLAN BEVERIDGE, ES EL PRIMERO EN APLICAR UN SISTEMA 

INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO, (87) 

AL TéRMINO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL AL INICIARSE LA ERA DE 

LAS GRANDES REVOLUCIONES DE ESTE SIGLO, RESULTABA EVIDENTE QUE 

LOS INCIPIENTES MECANISMOS DE PROTECCIÓN PUESTOS EN PRÁCTICA -

POR ALGUNAS NACIONES HABf AN FRACASADO EN SU PROPÓSITO INICIAL: 

SER UN RECURSO POLITICO PARA EVITAR LAS CXlMLSIMS SDCIALES1 LA 

(87} ldem. 
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CIVILIZACIÓN CONTEMPORÁNEA JAMÁS DEBERÁ VER A NINGÚN SER HUMA

NO COMO SIMPLE SUJETO DE ASISTENCIA, SINO QUE HA DE RECONOCER

LE EL DERECHO DE VIVIR HONORABLEMENTE COMO MIEMBRC DE LA COMU

NIDAD, 

SIR W!LL!AM BEVERIDGE DICE QUE LA NECESIDAD, ES UNO DE LOS Clli 

CO MONSTRUOS, DE LOS CINCO GIGANTES QUE OBSTRUYEN EL CAMINO DE 

LA RECONSTRUCCIÓN. Los OTROS CUATRO SE LLAMAN: ENFERMEDAD. -

IGNORANCIA, MISERIA Y OCIO, LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PLAM B~ 
VERIDGE COMPRENDE "EL ASEGURAMIENTO DE UN DETERMINADO INGRESO 

QUE SUSTITUYA A LAS RETRIBUCIONES NORMALES DE TRABAJO, CUANDO 

ESTAS QUEDEN INTERRUMPIDAS POR PARO, ENFERMEDAD O ACCIDENTE; -

QUE PERMITA RETIRARSE DEL TRABAJO AL LLEGAR A DETERMINADA EDAD; 

QUE SUPLA LA P~RD!DA DE RECURSOS PARA VIVIR MOTIVADA POR EL FA 

LLECIMIENTO DE LA PERSONA QUE TRABAJA PARA PROPORCIONARLOS, Y 

QUE ATIENDA A LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS EN CIRCUNSTANCIAS EX

TRAORDINARIAS TALES COMO BODA, PARTO Y DEFUNCIÓNn, 

SEGURIDAD SOCIAL SIGNIFICA SEGURIDAD DE UN INGRESO SUPERIOR AL 

LIMITE DETERMINADO POR EL COEFICIENTE DE SUBSISTENCIA, EL SIS 

TEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBE PROTEGER -DICE BEVERIDGE- LA TO

TALIDAD DE LOS RIESGOS DE QUE PUEDE SER VICTIMA EL HOMBRE, LO 

MISMO EN SU CONDICIÓN DE TRABAJADOR AL SERVICIO DE LA COLECTI

VIDAD, QUE DE INDIVIDUO, 

EL SEGURO SOCIAL ES, POR CONSIGUIENTE, LA COBERTURA DE LA NECt 

SIDAJ>, SI EN LOS SEGUROS SOCIÁLES VIGENTES, EL SEGURO ES LA,-



MITIGACIÓN DE LA NECESIDAD, EN EL PLAN BEVERIDGE -y TODAVIA -

MAS EN LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DEDUCEN- ES SU ABOLICIÓN 

RADICAL. EN SU ESCANDALO, UNA INDIGNIDAD DICE BEVERIDGE. QUE 

EN LA COMUNIDAD BRITÁNICA EXISTA LA NECESIDAD. (88) 

EL VENEZOLANO 11. LÜÑIGA CISNEROS DEFINE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

COMO EL CONJUNTO DE MEDIDAS PREVISIVAS QUE CONDUCEN A GARANTl 

ZAR A LOS HABITANTES DE UN PAIS LOS MEDIOS ECONÓMICOS PARA L~ 

GRAR LAS CONDICIONES MINIMAS DE COMODIDAD, SALUD, EDUCACIÓN Y 

RECREACIÓN NECESARIAS AL CIVILIZADO; Y LAS PROVIDENCIAS CONTRA 

UNA SERIE DE RIESGOS INHERENTES A LA VIDA MODERNA, TALES COMO 

EL DESEMPLEO, LA ENFERMEDAD PROFESIONAL O DE OTRO ORIGEN, LA 

INVALIDEZ PARCIAL O TOTAL, LA ANCIANIDAD, LA EDUCACIÓN DE LOS 

NIÑOS, LOS DERIVADOS DE LA MUERTE DEL JEFE DE FAMILIA, (89) 

POR CONSIDERARLO DE SUMO INTERÉS, ME HE PERMITIDO MENCIONAR -

SU CONCEPTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA QUE POR CAPITULO APARTE 

HAREMOS BREVE REFERENCIA A SUS PUNTOS DE VISTA QUE SON CONGRll 

ENTES EN GRAN MEDIDA CON NUESTRA FORMA DE PENSAR, 

lAs ORGANIZACIONES INTERNACIONALES TAMBIÉN HAN CONTRIBUIDO AL 

DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO; ENTRE ELLAS LA 

ÜRGAN 1 ZAC J ÓN DE LAS (~AC 1 ONES UN 1 DAS, LA ÜRGAN 1ZAC1 ÓN DE LOS -

tSTADOS AMERICANOS Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABA-

JO, 

(88) 
(89) 

(90) 

(90) 

ldem. 
Zúnlga Clsneros M. La Seguridad Social y su Historia. Caracas, J.!:!. 
l lo 1962, p. 19. 
De Paz Cruz Vlctor Hugo. "La Seguridad Social tin el Mundo" Jefat.!:!. 
ra de Servicios de Personal. IHSS. México, 1975, p. 12, 
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EN ESTA ÚLTIMA, EN EL PREAMRULO DE SU CONSTITUCIÓN DE 1919, SE 

FUNDAMENTAN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LA DIGNIDl\D DE 

LA PERSONA HUMANA Y SE AFIRMA QUE LA JUSTICIA SOCIAL EN EL ÚNl 

CO MEDIO QUE PERMITIRA ASEGURAR LA PAZ UNIVERSAL Y PERMANENTE, 

(91> 

ACTUALMENTE LA TEORIA Y LA PRÁCTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TO

MAN LOS FINES MAS ALTOS Y ESTABLECEN PROPÓSITOS MÁS AMBICIOSOS, 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDO EN EL PLAN BEVERID 

GE CONCEBfA A ESTA, COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA TODAS 

LAS CONTINGENCIAS EXTENDIDO A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN, Es 
DIGNA DE MENCIONARSE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS -

DEL HOMBRE: 

"Tonos LOS SERES HUMANOS SIN DISTINCIÓN DE RAZA. CREDO y SEXO. -

TIENEN DERECHO AL BIENESTAR MATERIAL Y AL DESARROLLO ESPIRITUAL 

EN CONDICIONES DE LIBERTAD, DE DIGNIDAD Y DE SEGURIDAD E IGUAL

DAD DE OPORTUNIDADES", ESTE ES EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD SO

CIAL (92) 

OBJETIVO 

Su OBJETIVO ES LA DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, -

LA ASISTENCIA M~DICA, LA PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTEN

CIA Y LOS SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS PARA EL BIENESTAR INDI

VIDUAL Y COLECTIVO, 

(91} Horones Prieto lgn1clo. Tesis Mexicanas de Seguridad Social, M6xlco, 
1975, Op. Clt, p. lli-15. 

(92) 1 d9111, 
(93) ley del Seguro Social de 1975, M6xlco, 1975, 1rtfculo 2o. 
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ANTECEDENTES HISTORICO-LEGISLATIVOS 

VEAMOS AHORA, COMO NACIERON Y SE DESARROLLARON LAS IDEAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN ritx1co. ASIMISMO, SEGUIREMOS EL ESTUDIO -

DE LA EVOLUCIÓN EN LOS INTENTOS DE IMPLANTAR EL SEGURO SOCIAL. 

EN NUESTRO PAIS, DURANTE LA tPOCA COLONlflL, LOS REG(MENES DE -

COFRADIA: PÓSITOS; MONTES DE PIEDAD: CAJAS DE COMUNIDADES IN

DIGENAS: HERMANDADES DE SOCORROS Y CAJAS DE CENSO, FUERON MO

TIVO DE MÚLTIPLES FRAUDES Y SAQUEOS, SE INSTITUYERON EXCLUSI

VAMENTE PARA EL GRUPO PRIVILEGIADO Y NO TUVIERON NINGUA ACCIÓN 

POSITIVA EN EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA NUEVA ESPA~A. 

(9~) 

Mtx1co CUENTA COMO PRIMER ANTECEDENTE DE UNA PRIMITIVA APLICA

CIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN Lfl tPOCfl COLONIAL. EL NACIMIEli 

TO DE UNA INSTITUCIÓN EN ENERO 12 DE 1763, QUE PROPORCIONA A -

LOS MINISTROS DE AUDIENCIA, lRIBUNAL~S DE CUENTAS Y OFICIALES 

DE HACIENDA, DETERMINflDOS BENEFICIOS, OTORGANDO A SUS VIUDAS E 

HIJOS LAS SUBVENCIONES ESTABLECIDAS EN SUS REGLAMENTOS, 

Los MoNTEPIOS DE VIUDAS y PUPILAS, EMPIEZAN A TRABAJAR PRÁCTI

CAMENTE HASTA EL AílO DE 1770, ESTABLECl~NDOSE DESCUENTOS SOBRE 

EL SUELDO PARA ASEGURAR UNA SUMA QUE PERMITA CONCEDER SUBSIDIOS 

A LOS FAMILIARES DEL ASEGURADO, 

(91¡) Garc:f• Cruz Miguel. "El Seguro Social en México, deHrrollo, sltu•cl6~ 
y modlflc•clones en sus primeros 25 111\os de accl6n", Hlxlco, Sindica
to Maclonel de Trabajadores del S~guro Social, 1968, Op. Cit. p~ lit. : 
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tN 1773 POR REAL DECLARACIÓN DE CARLOS 111 SE ESTABLECEN BASES 

LEGALES COMUNES EN LOS CUATRO VIRREINATOS DE LA AMtRICA HISPA

NA PARA LOS MONTEP(OS DE ULTRAMAR, INSTITUCIOllES DE CARÁCTER -

ESTATAL ORIENTADAS A PENSIONES PARA LOS SERVIDORES DE LA CORO

NA, TANTO CIVILES COMO MILITARES. EN LOS CASOS DE CESANTIA EN 

EDAD AVANZADA, FALLECIMIENTO O DESEMPLEO, (95) 

ESTOS 110NTEPfos, SON EL ANTECEDENTE MÁS DIRECTO DEL RfoIMEN DE 

PENSIONES EXISTENTE HOY EN DfA EN tltx1co, YA QUE AL RESPECTO, 

EL PRIMER CASO LO TENEMOS EN EL f1oNTEPfo DE LOS tltLJTARES CREA 

DO EN 1761, AL QUE SIGUIERON OTROS PROPIOS DE LOS SERVIDORES -

DE LA REAL HACIENDA Y DE LA REAL AUDIENCIA, QUE PERDURAN HASTA 

1824, tPOCA INDEPENDIENTE EN LA QUE SON SUPRIMIDOS, 

ÜTRA FORMA DE LOS MONTEPIOS LA CONSTITUYERON LOS floNTES DE Pll 

DAD O CAJAS DE PRÉSTAMO, DESTINADOS A REALIZAR UNA FORMA ESPE

CIAL DE CRÉDITO, MEDIANTE EL EMPE~O DE PRENDAS PERSONALES CON 

UN INTERÉS REDUCIDO, CUAL ES EL f\ONTE DE PIEDAD DE LA CIUDAD -

DE MÉllCO CREADO EL A~O DE 1775 POR DON PEDRO ROMERO DE TERRE

ROS (96) 

EPOCA VIRREINAL 

EL ILUSTRE ABOGADO VASCO DE ÜUIROGA ES INVIADO A LA NUEVA ESPA 

RA POR EL EMPERADOR CARLOS V EN EL Afio DE 1530 COMO OIDOR A LA 

(95) 

(96) 

lllSS "Sfntesls de Seguridad Social" Departamento de Asuntos Interna 
clona\es, llblco, 1978. pag, 10-12. -

ldem. 
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SEGUNDA AUDIEllCIA, CO!IVIRTll';NDOSE DE INMEDIATO EN PROTECTOR DE 

LOS IND!GENAS, LOS QUE ERAN OBJETO DE UN TRATO INHUMANO, 

APENAS DOS ANOS DESPUÉS DE SU LLEGADA, FUNDÓ EN 1532, EL HoSPl 

TAL DE SANTA fl'; EN LA CAPITl\L DE LA NUEVA ESPAÑA, CENTRO EN EL 

QUE SE PROCURABA PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL A -

LOS NATURALES QUE CON SUS APORTACIONES EN TRABAJO, AYUDABAN AL 

SOSTENIMIENTO DE LA UNIDAD, (97) 

EN EL ESTADO DE !\tCHOACÁN, TATA VASCO, AS! LLAMADO CAR!ílOSAMEli 

TE POR SUS PROTEG 1 DOS, FUNDÓ 92 HOSP !TALES CON LAS 111 SMAS CARAt. 

TER{STICAS DEL DE SANTA FÉ: CONTEMPLANDO ENTRE LOS SERVICIOS 

PROPORCIONADOS, ASPECTOS QUE SON ANTECEDENTES INDISCUTIBLES DE 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ACTUALES, COMO SON LA ATENCIÓN 

MÉDICA, PROTECCIÓN PARA LOS HUÉRFANOS, COMPENSACIÓN DE TRABAJO 

MENOS PESADO PARA LOS MÁS VIEJOS, ATENCIÓN A LAS VIUDAS DESAM

PARADAS, 1MPERABA EN ESOS CENTROS DE SALUD, LA ASISTENCIA Y -

EL TRABAJO, ADEMÁS DE UNA ABSOLUTA SOLIDARIDAD ENTRE SUS INTE

GRANTES, MANIFESTADA A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE BENEFICIOS 

QUE EN FORMA IGUALITARIA SE PROYECTABAN HACIA ESAS COMUNAS, 

POR OTRO LADO, PERO EN LA MISMA ÉPOCA, SURG{AN ENTRE LOS HISPA 

NOS Y HOVOHISPANOS, LAS COFRADIAS Y FRATERNIDADES QUE SON ASO

CtACIONES DE AYUDA MUTUA DESTINADAS A LOS CASOS DE DESGRACIA, 

ASIMISMO SURGE UNA CAJA PARA AUXILIO DE LAS COMUNIDADES IND(GE 

NAS. ESTABLECIDAS POR EL VIRREY ANTONIO DE neNDOZA, 
(97) l"SS. "Antecedentes del Seguro Social en Mixlco". Jefatura de Serv.J_ 

clos, da Personal. "6xlco, 1977, pag. 8-12. 
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Gl. 

FRAY TORIBI O DE BENAVENTE Y FRAY BARTOLOM~ DE LAS CA5A5, EfHiti: 

OTROS, PREOCUPADOS POR LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS llW1 

GENAS, LO COMUNICAN AL EMPERADOR CARLOS V QUIEN DECRETA LAS LI; 

YES DE INDIAS EN LAS QUE SE FIJABAN: JORNADA MAXIMA DI: "TkA.!lP.

JO, SALARIO MI N IMO, PAGO EN EFECTIVO, Y LA NO EX 1 STENf.1 r. r,E 

TIENDAS DE RAYAI ESTAS BRILLANTES MEDIDAS QllE REPRESENTA!l~H -

UNA PROTECCIÓN SOCIAL AVANZADA PARA LA ~POCA, EN LA l'Ri\Cll<.A -

SE QUEDARON COMO LETRA MUERTA AL NO CUMPLIRSE CON cLLAS EN LA 

HUEVA EsPARA, (98) 

EPOCA INDEPENDIENIE 

Jos~ MARIA MoRELOS y PAVÓN AL REUNIR EL CONGRESO DF (HJtPANCi~ 

GO EN 1813, EN sus 23 PUNTOS DEL DOCUMENTO DENOMINADO "5Erm-

MIENTOS DE LA NACIÓN", EXPRESÓ EL SIGUIENTE PENSAMIENTO QUE -·· 

SE APLICÓ EN LA PARTE RELATIVA DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZIH-

GAN: 

"LA SOBERANIA DIMANA DIRECTAMENTE DEL PUEBLO, l.As LEYES DEBEN 

COMPRENDER A TODOS SON EXCEPCIÓN DE PRIVILEGIADOS, COMO LA -

BUENA LEY ES SUPERIOR A TODO HOMBRE' LAS QUE DICTE NUEsrno C·Jli 

GRESO, SERAN TALES QUE OBLIGUEN A LA CONSTANCIA Y AL PATRIOTI~ 

MO, MODEREN LA OPULENCIA Y LA INDIGENCIA Y DE TAL SUERTE SE AU 

MENTE EL JORNAL DEL POBRE, QUE MEJORE SUS COSTUMBRES Y AL~JE -

LA IGNORANCIA, LA RAPIRA Y EL HURTOn, 

AL AFIRMARSE LA INDEPENDENCIA, SE PONEN EN VIGOR LAS lEYcS Df 

CADIZ DE 1812, ESTABLECIENDO PENSIONES DE VEJEZ A LOS SERVIDO·· 

(98) ldeln. 
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RES PÚBLICOS Y DE INVALIDEZ A L03 CÓNSULES QUE LABORABAN EN EL 

SERVICIO lXTER•OR, DICHA CONSTITUCIÓN DE LAS CORTES DE CADIZ 

DE MARCADO CONTENIDO LIBERAL 1 MPOlll A A L03 AYUtHAlll ENTOS CUI-

DAR DE LOS lloSPITALES, HOSPICIO'.;, CASAS DE lXPOSITOS y DEMÁS -

ESºiABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA, (99) 

r1ÉXICO, A PARTIR DE SU CONSTITUCIÓN POL(TICA DEL 4 DE ÜCTUBRE 

DE liJ2!J EMPEZÓ A DICTAR, PARALELO A SU ESTRUCTURA DE NACIONALl 

Dl\D, DISPOSICIONES DE PROTECCIÓN HUMANA, LA HISTORIA REGISTRA 

S~IS HECHOS LEGISLATIVOS, QUE MERECEN COMENTARSE: 

l!! EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1824, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EK 

PIDIÓ UN DECRETO OBLIGANDO AL ESTADO A PAGAR PENSIONES A LOS -

FUNCIONARIOS DEL PODER lJECUTIVO, DE JUSTICIA Y DE HACIENDA. 

L!QUIOÓ AS!, EL OBSOLETO E INADECUADO SISTEMA DE MONTEP(OS CO

LONIALES, 

2!! EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1832 SE REFORMÓ LA LEY PARA EXTENDER 

SUS BENEFICIOS A LAS MADRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

3Q tL 12 DE FEBRERO DE 1334, POR DECRETO ESPECIAL, SE EXTENDIÓ 

EL DERECHO DE PENSIÓN DE VEJEZ A LOS CÓNSULES MEXICANOS, ESTA

BLECl~NDOSE LA NUEVA MODALIDAD DE PENSIONARLOS POR INVALIDEZ. 

42 PoR LEY DEL 17 DE FEBRERO DE 1837, EN CASO DE EXCEPCIONES, 

SE ELEVARON LASPENSIONES AL 100%, DEL SALARIO. PERO SÓLO SE 

CONCEDÍAN ESTAS, POR SUPREMA VE,IEZ O INVALIDEZ ABSOLUTA, 

52 EL 20 DE FEBRERO DE 1856 SE PROMULGÓ UN DECRETO DEL GOBIER 

NO FEDERAL, INSPIRADO YA EN LAS NUEVAS IDEAS DEL PLAN DE AYUTLA, 

(99) 11155. "Origen de la Ley del Seguro Social en nuestro PaTs" Jefatura 
de Servicios de Per~onai. MliKlco, 1977, pag, 17-18, 
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DANDO JUBILACIONES O COMPENSACIONES DE $12.00 MENSUALES A LOS 

EMPLEADOS DE CORR~OS, QUE DE CONTINUO ESTABAN SUJETOS A GRAVES 

PELIGROS "DE ASALTANTES O DE BARBAROS 11 QUE INFlSTABAN LOS CAMl 

NOS, 

6~ LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTICULO 73, UE LA CONSTITUCIÓN PoLf

Tl CA DE 1857, CONSIGNÓ FACULTADES EXPRESAS AL CONGRESO GENERAL 

PARA CONCEDER PREMIOS Y HECOMPENSAS A QUIENES HUBIERAN PRESTA

DO RELEVANTES SERVICIOS A LA NACIÓN O A LA HUMANIDAD, HECHO -

QUE HIZO QUE LAS PENSIONES POR DERECHO, SE TRANSFORMARAN EN -

PENSl ONES POR GRACIA, (100) 

DURANTE CASI Tono EL SIGLO XIX, MÉXICO SE v1ó ANGUSTIADO POR -

AZONADAS· CUARTELAZOS Y REBELIONES. QUE SE SUCEDIAN Y ESCALONA 

BAN EN PROCESO DE AJUSTE E INTEGRACIÓN POLITICA Y SOCIAL. SI

TUACIÓN QUE GENERÓ UN GRAVE ESTADO DE MISERIA Y POBREZA EN EL 

ERARIO Púsuco, QUE LO INCAPACITÓ PARA CUMPLIR CON PLENITUD LA 

LEGISLACIÓN ESTABLECIDA, (101) 

EL LIBERALISMO MEXICANO DEL SIGLO XIX NO PUEDE COtffUNDIRSE EN 

SUS PROPÓSITOS Y METODOS CON UN NUEVO RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN -

FUNDADO EN LA LIBERTAD ECONÓMICA, QuERIA ESA LIBERTAD PARA D.l. 

FUNDIR LA PROPIEDAD CONCENTRADA HASTA ENTONCES EN MANOS DE LOS 

LATIFUNDISTAS Y DEL CLERO: PERO PRETENDIA ADEMAS CONVERTIRLA 

(100) García Cruz, Hlguel. "El Seguro Soc:lal en Héxlc:o, desarrollo, sltu!!, 
cl6n y modificaciones en sus primeros 2) allos, Allos de ac:c:i6n" Hél(l 
c:o, 1968, 16-17, 

(101) ldem. 
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EN UN 1 NSTRIJMENTO PARA EL B 1 EN PÚBLICO, Po R ELLO DEBEN RECOR

DARSE LOS C[LEBRES VOTOS DE CASTILLO VELASCO, PoNCIANO ARRIAGA 

E IGNACIO HAMiREZ "l:.L l~IGROMAfHE" EN EL CONTRESO CONSTITUYE.ti 

TE DE 1856, POR LOS QUl PROCLAMARON QUE LA PROPIEDAD ESTABA SU 

PEDITADA AL BIEN SOCIAL. ABOGARON POR LA EMANCIPACIÓN DEL JORNA 

LERO, EXIG!t:RON QUE AL TBABAJO HUMANO SE LE CONSIDERARA COMO -

UN CAPITAL Y PROPUSIERON LA PARTICIPACIÓN DE LAS CLASES LAB0--

111\NTES EN LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS, (102) 

PllHA TODOS ES UN HECHO CONOCIDO, QUE DURANTE EL PROFIRIATO, LAS 

MEDIDAS PROTECTORAS DEL TRABAJO FUERON "MAGRAS", BRILLABAN POR 

SU AUSENCIA, O CASI ERAN INOPERANTES, (103) 

EPOCA PORF l R l STA 

LAS IDEAS SOBRE EL SEGURO SOCIAL EN Mtx1co. EN PROCESO CONTINUO 

DE TES 1 S Y ANT 1 TESES, EMPEZAROt~ A SIJRG 1 R EN LOS PRIMEROS AÑOS -

DEL PRESENTE s 1 GLO' CUANDO LOS f)! FF.qENTES PARTIDOS POLI T 1 cm; -

Dl SCUTl ERON Y PUBLICARON SUS PROGRAMAS DE ACCIÓN QUE, AL CABO -

DE LOS AÑOS, CON LAS IDEf1S V 1CTOR1 OSAS LLEGARON A ESTRUCTURAR -

EL IDEARIO DE LA REVOLUC!Óf~ MEYJCANI\, ERIGIENDO EN INSTITUCIÓN 

CONSTITUCIONAL EL SEGURO SOCIAL. EN LA HISTORIA MEXICANA. EL -

PUEBLO EN SUS MANIFESTACIONES SOCIALES A VECES VIOLENTAS O EX-

PLOSIVAS, SIEMPRE HA MANIFESTADO SUS INQUIETUDES ECONÓMICAS, PD. 

L 1 TI CAS Y SOCl ALES, A TRAVÉS DE PLA!!ES, PROCLAMAS O MANIFIESTOS 

Q02) !'\orones Prieto, lgnaclo, ''Tesis Hexic:anas de Seguridad Social". 116• 
xic:o, 1975. pag. 23. 

(103) Garda Cruz Miguel. "El Seguro Social en México". Héxlc:o, 1968, Op. 
Cit. p. 17. 
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POLITJCOS, DONDE SE EXPONEN LOS PRÓDROMOS O SINTOMAS DEL MALES. 

TAR SOCIAL, QUE DESPU~S HEMOS LLEGADO A CONOCER COMO PROLEGÓME 

NOS DE LA REVOLUC 1 ÓN flEX 1 CANA, (104) 

EL PARTIDO LIBERAL MEXICANO PUBLICÓ EL lo, DE JULIO DE 1906, -
SU PROGRAMA Y MANIFIESTO POL!TICO, PIDIENDO EN EL PUNTO 27, Eli 

TRE OTROS ASUNTOS VllALES, SE REFORMARA LA CONSTITUCIÓN Etl EL 

SENTIDO DE ESTABLECER: "LA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE Y LA PEti 

SIÓN A OBREROS QLE HAYAN AGOTADO SUS ENERGIAS EN EL TRABAJO", 

ESTE DOCUMENTO, EN LA lhSTORIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, ES -

PROBABLEMENTE EL QUE TUVO LA MAYOR INFLUENCIA Y TRASCENDENCIA 

PARA ELABORAR LA DOCTRINA Y LA TEORIA POLITICA DE ESE GRAN MO

VIMIENTO REVOLUCIONARIO, CON BASES EN LA JUSTICIA, LA MORAL -

Y LA RAZÓN, SE PRONUNCIA POR CONSEGUIR: UNA EDUCACIÓN OBLIGA

TORIA: RESTITUCIÓN DE EJIDOS V DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS: NACIO

NALIZACIÓN DE LA RIQUEZA: JORNADA DE 8 HORAS: PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA: SALARIO MfNIMO: DESCANSO DOMINICAL OBLIGATORIO; ABO

LICIÓN DE TIENDAS DE RAYAI PENSIONES DE RETIRO E INDEMNIZACIO

NES POR ACCIDENTES DE TRABAJO: PROTECCIÓN A LA RAZA INDfGENA Y 

EXPEDICIÓN DE UNA LEY DEL IRABAJO, ETC, POR ANTONOMASIA FUE -

EL MÁS VALIOSO PATRIMONIO IDEOLÓGICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

CONSTITUCIONALIZADA, 

PARA ESA ~POCA, SÓLO ESTE DOCUMENTO SIGNIFICA TODO UH IDEARIO 

PARA HACER UNA REVOLUCIÓN DESTINADA A REESTRUCTURAR LA VIDA DE 

(10~) Garcfa Cruz: Hlguel. "La Seguridad Social en "4ixlco", 1953, TOlllO 1. 
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LA NACIÓN EN LO POLf TICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL, Y EN EFEC 

TO, UNA COMPARACIÓN DE ESTOS ANHELOS SUPREMOS CON EL SIGNIFICA 

1> DO DE LAS 32 FRACCIONES QUE TI EflE LA CoNSTI TUC IÓN fN SU l\RT! C!l 

LO l2j, LLEVA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL FROGRAMA Y MANIFIESTO 

PoLITICO DEL PARTIDO LIBERAL f1EXICANO ES BASE Y ESENCIA DE LAS 

GARANTIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ESTABLECIDAS POR NUESTRA 

CARTA MAGNA Dt 1917 EN SUS ARTICULOS 3, 27, 123 Y 130, 

EN EL PUNTO lq DE ESTE PLAN SE ESTIPULA: "HACER OBLIGATORIA -

LA ENSEflANZA DE LOS RUDIMENTOS DEL ARTE Y OFICIOS Y LA lNSTRUC 

CIÓN MILITAR, Y PRESTAR PREFERENTE ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN -

CIVICA QUE TAN POCO ATENDIDA ES AHORA", 

ESTE POSTULADO ES EL MEJOR ANTECEDENTE HISTÓRICO DE OUE DISPO

NE EL 1 NSTI TUTO MEx 1 CANO DEL SEGURO Soc IAL SOBRE LA OBRA QUE -

DESARROLLA EN LOS CENTROS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL BIENES-

TAR FAMILIAR, AL ESTABLECEP TALLERES PARA CAPACITAR A LOS Hl-

JOS Y A LAS ESPOSAS DE LOS ASEGURADOS CON CONOCIMIENTOS ÚTILES 

Y ESENCIALES, QUE LES PERMITAN DESEMPEÑAR UNA FUNCIÓN PRODUCTl 

VA Y OBTENER LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES A SU SUBSISTENCIA, -

ELEVANDO SUS NIVELES DE VIDA, (1Q5) 

LA CRECIENTE INDUSTRIALIZACIÓN DE M~XICO A FINES DEL SIGLO XIX, 
AS! COMO LAS IDEAS SOCIALISTAS Y ANARQUISTAS QUE LLEGABAN DEL -

EXTERIOR FUERON CREANDO UN CLIMA PROPICIO A UNA REVOLUCIÓN SO

CIAL. ALGUNOS FUNCIONARIOS PORFIRISTAS COMPRENDIERON LA NECESl 

DAD DE REFORMAR EL SISTEMA POLfTICO Y SOCIAL A FIN DE EVITAR ~ 

(105) ldem. 
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UNA EXPLOSIÓN VIOLENTA DE fNDOLE POPULAR, 

Ast. Jos~ VICENTE V1LLADA EN EL ESTADO DE M~XICO EN 1904. y -

BERNARDO REYES DE NUEVO LEóN rn 1906. 1N1c1 AN SENDAS LEG 1 SLA

Cl ONES DE TIPO LABORAL COll CARACTERfSTICAS DE PROTECCIÓN A -

LOS TRABAJADORES Y SUS FN11LIARES EN CASOS DE ACCIDENTES DE -

TRABAJO O FALLECIMIEtlTO, AUNQUE EN FORMA RUDIMENTARIA, (106) 

IJE LA MISMA MANERA. EN 1906 EN EL ÓRGANO INFORMATIVO "REGENE

RACIÓN" APARECE m1 MAtllFIESTO Y EL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBE

RAL f1EXICANO, EN EL QUE SUS DIRIGENTES RICARDO fLORES flAGÓN, 

JUAN SARABIA. LIBRADO RIVERA. ANTONIO l. VILLARREAL y ROSALIO 

8USTAMANTE PLASMAN EN ClllCUENTA POSTULADOS TODA UNA SERIE DE 

DEMANDAS DE JUSTICIA SOCIAL Y LABORAL, 

ENTRE ESTAS DEMANDAS CABE DESTACAR ALGUNAS QUE SON EL ANTECE

DENTE INMEDIATO DE LOS ARTf CULOS 27 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN -

Poli TI CA DE 1917 TALES COMO JORNADA l\ÁX 1 MA DE OCHO HORAS, SALA 

RIO MfNIMO DE UN PESO, REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO DOM~STICO Y 

DEL TRABAJO A DOMICILIO, PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, HI

GIENE EN LOS TALLERES, ABOLICIÓN DE MULTAS Y DESCUENTOS EN LOS 

SALARIOS, INDEMNIZACIOllES POR ACCIDENTES DE TRABAJO, DESCANSO 

DOMINICAL. RESTITUCIÓll DE EJIDOS A LOS PUEBLOS, JORNAL MINIMO 

PARA LOS CAMPESINOS, ETC, (107) 

(106) IHSS. "STntesls de Seguridad Social". Departamento de Asuntos lnter. 
nacionales. Op. Cit. p. 19·20. 

(107) ldem. 
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HICARDO FLORES !1AGÓN FUE UN SOCIÓLOGO, DIALÉCTICO, MATERIALIS

TA, REVOLUCIONARIO Y UN GRAN llÉROE CIVIL: AMANTE DE LO NUEVO Y 

DEL PROGRESO EN TODOS SUS ÓR!Jí:NES. EL SR. PROF. ALBERTO MORA

LES JIMÉNEZ, PUBLICÓ UN ESCRITO SOBRE EL CONCEPTO DE SOLIDARI

DAD DE RICARDO FLORES 11AGÓN: PARA MI LA SOLIDARIDAD ES LA VER 

DAD DE LAS VIRTUDES. LA MATERIA EXISTE POI< LA SOLIDARIDAD DE 

LOS ÁTOMOS, SIN ESTA VERDAD, TODO EL EDIFICIO DEL UNIVERSO SE 

DESPLOMARIA Y DESPEDAZARIA EN LA OBSCURIDAD, COl10 POLVO ESPAR

CIDO POR LOS VIENTOS, LA SOLIDARIDAD ES ESENCIAL EN LA EXIS-

TENCIA, ES CONDICIÓN DE LA VIDA, LAS ESPECIES QUE SOBREVIVEN 

EN LA LUCHA POR LA EXISTENCIA NO SON DE NINGÚN MODO LAS QUE E~ 

TAN COMPUESTAS DE LOS INDIVIDUOS MÁS FUERTES, SINO AQUELLOS C.IJ 

VOS COMPONENTES ADORNAN MÁS REVERENTEMENTE LA MAYOR DE LAS VER 

DADES: LA SOLIDARIDAD, 

0E TODOS ES CONOCIDO CON AMPLITUD, QUE EL PRINCIPIO DE LA SOLl 

DARIDAD SOCIAL ES BASE Y ESENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FAHl 

LIA, Y ES INHERENTE, INMANENTE, ESENCIA TAMBIÉN DE LA SEGURl-

DAD SOCIAL, COMO SU PRINCIPIO EXCELSO, RECTOR E IMPRESCINDIBLE, 

EL PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD, EXPUESTO POR EL IMINENTE FILÓ

SOFO RICARDO FLORES MAGÓN TIENE UN SINTIDO MATERIALISTA, DE -

MUY SÓLIDA ACTUALIDAD CIENTIFICA: PERO EN SUS OBJETIVOS ES -

ESENCIALMENTE HUMANO, EN CUANTO PEP.SIGUE ALCANZAR PARA EL HOM

BRE Y PARA LA SOCIEDAD CADA VEZ UN MÁS ALTO BIENESTAR CON -

tt;JOR SALUD: ALIMENTO, VESTIDO, HABITACIÓN Y EDUCACIÓN, 

DENTRO DE UN CONCEPTO MÁS AMPLIO DE LA LIBERTAD, SIN MONOPO--, 
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LIOS, OPRESIONES, PROCLAMANDO LA SOLIDARIDAD, PARA El BIEN CO

MÚN O LA FELICIDAD DE TODOS, Y A 41 AÑOS DEL FALLECIMIENTO -

DE SU AUTOR, SU CONCEPTO .DE SOLIDARIDAD TIENE TODAVIA UNA VIRll 

LENTA ACTUALIDAD CIENTIFICA: AMPLf SIMOS HORIZONTES, CUYAS COli 

SECUENCIAS NO ALCANZAN TODAVfA A VISUALIZARSE, RICARDO FLORES 

MAGÓN, FUE EN REALIDAD UN PRECURSOR DE LA iNGENIERIA SOCIAL DE 

MÉXICO. 

TAMBU~N RoDOLFO REYES PRESENTA AL thNISTERlO DE FOMENTO EN - -

1907 UN PROVECTO DE LE~ MINERA DONDE APARECIAN MEDIDAS LABORA

LES PROTECCIONISTAS Y UN INTE~TO DE CONVERTIR EN MATERIA FEDE

RAL LA LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, (108) 

EN 1909 SE ORGANIZÓ EL PARTIDO DEMOCRÁTICO, QUE PRESIDIÓ EL SR, 

Lic. BENITO JuAREZ MAZA y EN su MANIFIESTO POLITICO DE lo. DE -

ABRIL DE 1909, SE COMPROMETIÓ A "LA EXPEDICIÓN DE LEVES SOBRE -

ACCIDENTES DEL TRABAJO V DISPOSICIONES QUE PERMITAN HACER EFEC

TIVA LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CASOS DE ACCIDEli 

TE", (109) 

DESDE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE DON FRANCISCO J, MADERO, EL MQ. 

VIMIENTO QUE SE LEVANTABA CONTRA EL R~GIMEN PORFIRISTA, OFRECIÓ 

A LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD V DEL CAMPO, EXPEDIR LEVES QUE 

MEJORARAN SUS CONDICIONES DE VIDA, (110) 

(108) "Sfntesls de Seguridad Social". Op. Cit. p. 21. 

(109) Garcfa Cruz, Miguel. Op. Cit. p. 

(110) IHSS. "Origen de la ley del Seguro Social en Nuestro hh" Op. Cit. 
p. 23. . 
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EPOCA REVOLUC IOllARIA 
DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO ACTUAL, DON FHANCISCO 1. f1ADERO EN 

SU CARÁCTER DE AGRICULTOR NOVICIO Y ACAUDALADO DE COAHUILA, TQ 

MÓ CONTACTO CON SUS TRABAJADORES; ESTUDIÓ SUS CONDICIONES, SUS 

NECESIDADES, SE IMPRESIONÓ HONDAMENTE DE LAS PRECARIAS CONDICIO. 

NES DE LA VIDA RURAL V ACTUÓ CONSCIENTE DE INMEDIATO EN SU FA

VOR Y CON ELEVADO SENTIDO DE HUMANISMO: ELEVÓ LOS SALARIOS DE 

SUS TRABAJADOP.ES; LES CONSTRUYÓ CASAS HIGl~NICAS; ESTABLECIÓ 

ESCUELAS PARA LOS HIJOS DE LOS CAMPESINOS¡ SUPRIMIÓ LAS TIEN

DAS DE RAYA, Y HASTA TUVO QUE ESTUDIAR MEDICINA HOMEOPÁTICA -

PARA ATENDER A SUS TRABAJADORES EN CASOS DE ACCIDENTES Y ENFER 

MEDADES, ALGO MÁS, CUANDO LOS ENFERMOS LO AMERITABAN LOS TRA.S. 

LADABA E 1 NTERNABA EN LOS HOSP !TALES llE SAL TILLO Y DE MONTE- -

RREY PARA SU CURACIÓN, 

Tonos ESTOS SERVICIOS LOS SUMINISTRABA GRATUITAMENTE A sus TRA 

BAJADORES Y A SU COSTO PERSONAL, CUANDO NO SE HABIA DICTADO TO. 

IJAVÍA EN COAHUILA NINGUNA LEGISLACIÓN ADECUADA PARA PROTEGER -

A LOS TRABAJADORES. 

EN LA REGIÓN DE LA LAGUNA, ALGUNOS COMENTABAN ESTOS HECHOS CO

MO ACTOS DE FILANTROPIA ENCOMIABLE; PERO LA MAYORIA DE LOS -

AGRICULTORES LO CENSURABAN ACREMENTE, ARGUMENTANDO QUE ESTABA 

MAL ACOSTUMBRANDO A LOS TRABAJADORES, (111) 

(111) Garcfa Cruz ttlguel. Op. Cit. p. 
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EL 15 DE ABRIL DE 1910 INICIÓ SU CONVENCIÓN EL PARTIDO ANTIRRf 

ELECCIONISTA Y EN LA PLATAFORMA DE PRINCIPIOS IMPUESTA A SUS -

CANDIDATOS ESTIPULÓ: "PRESENTAR INICIATIVAS QUE TIENDAN A ME

JORAR LA CONDlr.lÓN MATERIAL, MORAL E INTELECTUAL DE LOS OBRE

ROS", EN EL DISCURSO PRONUNCIADO POR DON FRANCISCO}, MADERO 

EL 25 DE ABRIL DE 1910. AL ACEPTAR SU CANDIDATURA PARA LA PRE

SIDENCIA DE LA REPÚBLICA PLANTEÓ CON ÉNFASIS SU IDEOLOGfA POl..J. 

TICA: "HARÉ QUE SE PRESENTEN LAS INICIATIVAS DE LEY CONVENIEli 

TE~ PARA ASEGURAR PENSIONES A LOS OBREROS MUTILADOS EN LA IN-

DUSJRIA, EN LAS MINAS O EN LA AGRICULTURA. O BIEN, PENSIONANDO 

~ SUS FAMILIAS, CUANDO ÉSTOS PIERDAN LA VIDA EN SERVICIO DE AL 

GUNA EMPRESA", 

EN EL PLAN POLÍTICO SOCIAL. DE JOAQU(N MIRNADA y GILDARDO MAGA 

flA DE MARZO DE 1911. SUSCRITO POR REPRESENTANTES DE LOS ESTA-

DOS DE GUERRERO, MICHOACAN, TLAXCALA· CAMPECHE, PUEBLA Y D1sTRl 

TO FEDERAL, SE ADQUIRIÓ EL COMPROMISO EN SU FRACCIÓN XI DE: 

"REGLAMENTAR LAS HORAS DE LAS JOtlNADAS DE TRABAJO, QUE NO SERIAN 

MENOS DE 8 NI PASARfAN DE 9", 

PoR su PARTE, EN LA FRACCIÓN XII TAMBIÉN SE ESTABLECE: HSE RE

VISARA EL VALOR DE LAS FINCAS URBANAS, A FIN DE ESTABLECER LA -

EQUIDAD EN LOS ALQUILERES EVITANDO AS! QUE LOS POBRES PAGUEN -

UNA RENTA MÁS CRECIDA, RELATIVAMENTE AL CAPITAL QUE ESAS FINCAS 

REPRESENTAN, A RESERVA DE REALIZAR LOS TRABAJOS POSTERIORES PA

RA LA CONSTRUCCIÓN DE HAB!TACIONES HIGIÉNICAS Y CÓMODAS, PAGAD¡ 

RAS EN LARGOS PLAZOS PARA LAS CLASES OBRERASH, ESTE PLAN PRO-
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CLAMADO POR LOS ESTADOS DEL SUR, APOYANDO LA REVOLUCIÓN JEFATll 

RADA POR DON FRANCISCO l. !1ADERO, (IGLUTINÓ DESDE SU PUBLICA- -

CIÓN A MÁS DE 10,000 HOMBRES EN FAVOR DE LA REVOLUCIÓN Y TUVO 

GRAN INFLUENCIA PARA QUEBRANTAR LA VOLUNTAD DEL DICTADOR. (112) 

PARA LA SEGURIDAD SOCIAL· EL MAYOR INTERÉS QUE TIENE EL PLAN -

POLITICO SOCIAL ES QUE SE OCUPA, DE MANERA PRIMORDIAL, DE LA -

CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA LOS TRABAJADORES, ESTE ES EL MEJOR 

ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN SOBRE ESTE IMPORTANTE -

ASUNTO, QUE BAJO LA ÉGIDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S~ 

CIAL VA CORONANDO UN DESARROLLO QUE ENORGULLECE A MÉXICO, Es
TE POSTULADO BASICO DE LA REVOLUCIÓN, A RITMO t.cELERADO VA CU[1 

PLIENDO CON LA FECUNDA ACCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA V1-
VIENDA1 DEL ~ANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE ÜBRAS Pú-

BLICAS, S, A,, Y DEL ISSSTE. 

EN ESTAS CONDICIONES, LA PROMESA DE PROTECCIÓN Y AMPARO QUE rl;. 

DERO HIZO A LOS TRABAJADORES EN EL PLAN DE SAN Luis Poros!, RE 

SULTÓ UN HECHO CONSCIENTE, PATRIÓTICO,AMPLIAMENTE SENTIDO Y E~ 

PERI MENTADO, QUE El EVÓ A LA CATEGOR{A DE UNO DE LOS POSTLILADOS 

MAS TRASCENDENTES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 

DON fRANCISCO !. MADERO, NO SÓLO SE HABIA COMPROMETIDO ANTE LA 

CONVENCIÓN ANTIRREELECCIONISTA A CREAR ESCUELAS-TALLEP.ES Y PRQ 

CURAR LA EXPEDICIÓN DE LEYES SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES 

DE TRABAJO, SINO QUE YA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN 

(112.) lllSS. "Hixlc:o y 1• Seguridad Soc:ta1 11 • TClllO 1, Mblco, 1952, p. 29. 
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DICIEMBRE DE 1911, ORDENÓ A DON ABRAHAM GONZÁLEZ y AL Sn. Lic. 

FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, SECRETARIO Y SUBSECRETARIO DE GOBERNA 

CIÓN, RESPECTIVAMENTE, QUE FORMULARAN LAS BASES GENERALES PARA 

UNA LEGISLACIÓN OBRERA. EN ESTA GENEROSA Y ltUMANA TAREA COOPE. 

RARON T~CNICOS ESPECIALIZADOS, LOS OBREROS Y LOS PATRONES, 

lAs BASES GENERALES LLEGARON A FORMULARSE Y ENTRE OTRAS COSAS 

SE REFERfAN A: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LOS -

TALLERES, PREVISIÓN, SEGUROS, ETC,: PERO LA OPOSICIÓN AL Rt

GIMEN DE LOS HERMANOS VAZQUEZ GóMEZ Y LA REBELIÓN DE DON PAS-

CUAL 0ROZCO, IMPIDIERON A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN CONTI-

NUAR ESOS ESTUDIOS Y ELABORAR EL PROYECTO DE LEY QUE TENfA PLA 

NEADO, (113) \ 

Los OBREROS APROVECHANDO EL RtGIMEN DE LIBERTAD INSTAURADO POR 

EL PRESIDENTE MADERO, FUNDARON DIVERSAS ORGANIZACIONES LABORA

LES COMO LA CONFEDERACIÓN DE ÜBREROS CATÓLICOS. Y EN 1912 LA -

CASA DEL ÜBRERO MUNDIAL, QUE CON SU FUERZA POLITICA CONTRIBUYE. 

RON A LA CREACIÓN DEL ARTICULO 123. (114) 

DURANTE EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE LA XXVI. LEGISLATURA, EL 

lo. DE MAYO DE 1913, DIA EN QUE SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EN 

Mtx1co LA FECHA GLORIOSA DEL TRABAJO, CERCA DE 10.000 OBREROS 

DESFILARON POR LAS CALLES DE LA CIUDAD DE Mtx1co E HICIERON Elt 

TREGA AL SEAOR DIPUTADO GERMAYN ÜGARTE, PRESIDENTE DEL "BLOQUE 

RENOVADOR~, DE TRES MEMORIAS SOLICITANDO EL APOYO PARLAMENTA-

RIO PARA LA EXPEDICIÓN DE LEYES DEL OBRERO, 

(11)) ldet11, 

(1 lit) "Origen ele la Ley del Seguro Social" Op. ti t. 
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[STA MANIFESTACIÓN FUE FRANCAMENTE HOSTIL AL GOBIERNO HUERTIS

TA DE LA USURPACIÓN Y SE RECORDÓ CON RESPETO Y SOLEMNIDAD LA -

~ MEMORIA DEL MARTIR DE LA DEMOCRACIA, FRANCISCO J, MADERO, 

AQUf CABE CITAR EL GRAN GESTO DE REBELDf A DE JOSÉ INGENIEROS: 

"Los GRANDES HOMBRES NO SUELEN FORMARSE PECOGIENDO MIGAJAS EN 

L.OS FESTINES OFICIALES DE LOS OPRESORES. SINO Al.ZANüO LA VOZ -

CONTRA TODAS LAS FORMAS DE OPRESIÓN, DE LA INMORALIDAD V DE LA 

INJUSTICIAn, (115) 

EL GENERAL SALVADOR R. MERCADO EN CHIHUAHUA, PROMULGÓ EL 2 DE 

JULIO DE 1913 UNA LEY SOPRE ACCIDENTES DEL TRABAJO, 

EL GENERAL CANDIDO AGUILAR ESTABLECIÓ EN VERACRUZ, LA OBLIGA-

CIÓN PATRONAL DE OTORGAR SERVICIOS M~DICOS V ESTABLECER HOSPITA 

LES O ENFERMERIAS PARA LOS TRABAJADORES, (116) 

EN EL AÑO DE 1913, YA EN UN CONGRESO DE LA ÜNIÓN, QUE AGONIZA

BA O ESTABA EN CONDICIONES DIFICILfSIMAS BAJO LA OPRESIÓN DEL 

GOBIERNO DE LA USURPACIÓN DE VICTORIANO HUERTA, PERO ANGUSTIA

DOS HONDAMENTE POR LA REALIDAD MEXICANA, LOS DIPUTADOS POR - -

AGUASCALIENTES EDUARDO J, CORREA V ROMAN MORALES, PRESENTARON 

EL 27 DE MAYO SU FAMOSA LEY PARA REf>IEDIAR EL DARO PROCEDENTE -
DEL RIESGO PROFESIONAL, PROPONIENDO LA CREACIÓN DE UNA [AJA -

DEL RIESGO PROFESIONAL, 

(115) ldem. 

(116) Garcfa Cruz, 111gue1, Op, Clt. p, 
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Los DIPUTADOS "RENOVADORES" JosE NATIVIDAD liAclAs, Luis 11. Ro

JAs, ALFONSO CRAVIOTO, MIGUEL ALARDlN. FRANCISCO ÜRTIZ Hua10, 

GERZAYN LIGARTE, JESUS URUETA Y FELIX F, PALAVICINI, PRESENTA-

RON TAMB 1 EN A LA CAMARA DE ÜI PUTADOS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE --

1913 EL PRIMER PROYECTO DE LEY DEL TRABAJO, l:.N ESTA INICIATI

VA SE TRATABA DE REFORMAR LOS ARTfCULOS 75 Y 309 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO, CON EL FIN DE PLANTEAR SOLUCIONES LEGALES A LOS PRO

BLEMAS SIGUIENTES: 

CONTRATO DE TRABAJO: 
DESCANSO DOMINICAL: 
SALARIO MfNIMO: 
HABITACIÓN DEL TRABAJADOR; 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES: 
ACCIDENTES DE TRABAJO, Y 
SEGURO SOCIAL. 

TODAS ESTAS INICIATIVAS QUEDARON PENDIENTES, PUES EN OCTUBRE EL 

CONGRESO FUE DISUELTO CON BAYONETAS Y LOS DIPUTADOS ENCARCELA-

DOS POR LAS FUERZAS DE LA USURPACIÓN HUERTISTA, (117) 

EL Lic. JosE NATIVIDAD MACIAS. BRILLANTE DEFENSOR DE LA CAUSA -

OBRERA EN UN PROYECTO DE LEY, EXPRESÓ: 11 LOS SEGUROS SOCIALES -

CUBRIRÁN LA FALTA DE PERCEPCIÓN DEL SALARIO DURANTE LOS MOVIMIEfi 

TOS DE HUELGA Y AMPARARÁN LA VEJEZ V LA INHABILITACIÓN POR EN-

FERMEDAD PROFESIONAL", 

LA SEGUNDA FASE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA HABÍA DE RECOGER V DE 

SARROLLAR ESOS PRINCIPIOS, EN DICIEMBRE DE 1912, COMO GOBERNA

DOR CoNSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DoN VENUSTIANO CARRAH 

(117) ldem. 
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ZA EXPIDIÓ UNA LEY DE ACCIDENTES PROFESIONALES Y YA COMO PRl-

MER JEFE DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA ANUNClÓ EN LA CIUDAD 

DE HERMOSILLO, SONORA; QUE, TERMINADA LA LUCHA INICIADA POR 

EL PLAN DE GUADALUPE, DARIA COMIENZO UNA MAGNA LUCHA SOCIAL. 

CONFORME SUS HOt\BRES IBAN OCUPANDO DlVERSAS REGIONES DEL PA!s, 

LOS CIUDADANOS EN ARMAS QUE EJERCIAN PROVISIONALMENTE EL GOBIER 

NO, EXPEDÍAN LEYES PROTECTORAS EN FAVOR DE LOS OBREROS, (118) 

tPOCA CONSTIIUCIONAL 

EN LAS TRANSFORMACIONES COLECTIVAS ALIENTA UN SENTIMIENTO DE -

JUSTICIA SOCIAL, EN PUGNA CON LOS INTERESES EGO(STAS QUE AHO-

GAN LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS Y EL DERECHO DE LOS INDIVIDUOS 

Y DE LAS COMUNIDADES A UNA VIDA SUPERIOR, DE AHÍ QUE LA REVO

LUCIÓN tlEXICANA, QUE FUE ESENCIALMENTE POLITICA AL INICIARSE, 

AL CALOR DE LA CONTIENDA RECOGE CIERTOS POSTULADOS SOCIALES -

REIVINDICATORIOS, Los GRANDES NÚCLEOS DEL PUEBLO ANHELABAN MA 

YOR RESPETO AL VALOR HUMAtlO, LA SUPRESIÓN DEL DESAMPARO, DE LA 

MISERIA Y DE LA INSALUBRIDAD, O SEA, ESTABLECER PROCEDIMIEllTOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y ECONOMIA QUE GARANTICEN UNA DEMOCRACIA -

NUEVA, FRESCA, POSITIVA, CREADORA. (119) 

EL H, AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SoN,, ORGANIZÓ EL 24 DE SEP

TIEMBRE DE 1913 UNA SESIÓN ESPECIAL EN HONOR DEL PRIMER JEFE -

DEL EJ~RCITO CONSTITUCIONALISTA Y EN ESTE SOLEMNE ACTO DON VE

NUSTIANO CARRANZA MANIFESTÓ CON GRAN ENTUSIASMO Y ENERGÍA: "TER 

MINADA LA LUCHA ARMADA A QUE CONVOCA EL PLAN DE GUADALUPE, TElt 

(118} "Origen de la Ley del Seguro Social en nuestro Pah" Op. Cit. p. 
(119) Arce Cano, Gustavo. "De 101 Seguros Sociales a la Segurldlld Social". 

"6xlco, 1972, p. 4~. 
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DRÁ QUE PRINCIPIAR FORMIDABLE Y MAJESTUOSA LA LUCHA SOCIAL, LA 

LUCHA DE CLASES, QUERAMOS O NO QUERAMOS NOSOTROS MISMOS Y OPÓtl 

GANSE LAS FUERZAS QUE SE OPONGAN, LAS NUEVAS IDEAS SOCIALES -

TENDRÁN QUE IMPONERSE EN NUESTRAS MASAS Y NO ES SÓLO REPARTIR 

TIERRAS Y LAS RIQUEZAS NACIONALES; NO ES SUFRAGIO EFECTIVO, 

NO ES ABRIR MÁS ESCUELAS, NO ES IGUALAR Y REPARTIR LAS RIQUE-

ZAS; ES ALGO MÁS GRANDE Y MÁS SAGRADO; ES ESTABLECER LA JUSTl

C IA, ES BUSCAR L.A IGUALDAD, ES LA DESAPARICIÓN DE LOS PODERO-

SOS, PARA ESTABLECER EL EQUILIBRIO DE LA CONCIENCIA NACIONAL,,, 

TENDREMOS QUE REMOVERLO TODO, CREANDO UNA NUEVA CONSTITUCIÓN -

CUYA ACCIÓN BENÉFICA SOBRE LAS MASAS, NADA NI NADIE PUEDA EVI

TAR ..• Nos FALTAN LEYES QUE FAVOREZCAN AL CAMPESINO y AL OBRE

RO; PERO ÉSTAS SERÁN PROMULGADAS POR ELLOS MISMOS, PUESTO QUE 

ELLOS SERÁN LOS QUE TRIUNFEN EN ESA LUCHA REIVINDICADORA Y SO

CIAL", (120> 

00N VENUSTIANO CARRANZA FUE UN VISIONARIO SIN PAR, EN SU AFÁN 

DE ESTABLECER EL EQUILIBRIO DE LA CONCIENCIA NACIONAL EMITIÓ -

JUICIOS PRECISOS Y ACERTADOS DE INGENIER{A SOCIAL CONTEMPORÁ-

NEA, QUE 48 A~OS DESPUÉS INSPIRA A MUCHOS ESTUDIOSOS DE LA CAR 

TA DE PUNTA DEL ESTE O ALIANZA PARA EL PROGRESO; DÁNDOSE PLE

NA VALIDEZ A LA PREMISA SOCRÁTICA: "EN LA SOC 1 EDAD EL 1 NTEPÉS 

DEL INDIVIDUO DEBE COINCIDIR CON EL BIENESTAR DE ÉSTA, A SU -

VEZ, DEBE ARMONIZARSE CON LAS LEYES DE LA NATURALEZA", 

DoN VENUSTIANO CARRANZA DIÓ A LA REVOLUCIÓN EL CARÁCTER DE PER 

HANENTE, AL DECLARAR QUE SÓLO UNA LABOR LENTA Y CONTINUADA, P~ 

(120) Garcia Cruz, Hlguel. Dp. Cit. p. 
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DRIA ENCONTRAR SOLUCIÓN A LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DE LA NACIÓN, 

PUES LA LUCHA ETERNA DE LOS PUEBLOS HA SIDO POR SU MEJORAMIENTO, 

BIENESTAR V ENGRANDECIMIEIHO, PENSÓ DE UNA MANERA ACERTADA EN 

DRENAR LOSSlEL.llJS PARA ENCONTRAR CIENTIFICAMENTE EN LA NATURALE

ZA, LOS ELEMENTOS NECE5ARIOS AL DESARROLLO. Asl CONCIBE ESTA-

BLECER EL BANCO LiNICO DEL ESTADO, PARA EVITAR EL MONOPOLIO INMll 

RAL DE LAS EMPRESAS PARTICUL.ARES, QUE HABIAN ABSORBIDO POR CIEti 

TClr. DE At~os LAS RIQUEZAS PÚl!LICAS V PRIVADAS DE MÉXICO. 

CAllllANZA AVIZORA DESDE ENTONCES V HACE LA PROFECIA DE QUE LA NO 

BLEZA DE LAS REFORMAS SOCIALES DE f1ÉXICO HARÁ QUE SIRVAN DE - -

EJEMPLO V SEAN IMITADAS POR LOS PAISES DE CENTRO V SUDAMÉRICA; 

PORQUE HAY MUCHOS PUEBLOS HERMANOS QUE PADECEN LOS MISMOS MALES 

QUE DIERON ORIGEN A LA REVOLUCIÓN MEXICANA, (121) 

ESTOS CONCEPTOS FUERON DESPUÉS AMPLIAMENTE RATIFICADOS POR DON 

VENUSTIANO CARRANZA EN SUS DISCURSOS DE 29 DE NOVIEMBRE EN MATA 

MOROS A 26 DE DICIEMBRE DE 1915 EN SAN LUIS POTOSI. ESTAS SON 

LAS DECLARAClONES MAS ENFÁTICAS. CONTUNDENTES, RADICALES V HAS

TA TEMERARIAS HECHAS DURANTE LA ílEVOLUCIÓN POR EL PRIMER JEFE -

DEL EJÉRCITO CoNSTITUCIONALlSTA, QUE EN ESTOS ACTOS SE REVELA -

COMO UN ARQUITECTO QUE PROVECTA UN NUEVO ORDEN SOCIAL: UN GRAN 

REFORMADOR QUE CONCIBE GRANDES IDEALES EN BENEFICIO DEL PUEBLO 

DE MÉXICO, Y AHORA PODEMOS DECIRLO TAMBIÉN DE AMÉRICA, (122) 

(121) ldem. 

(122) ldem, 
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LA ACTITUD DEL PRIMER JEFE DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA IM

PRESIONÓ HONDAMENTE A VARIOS JEFES MILITARES Y GOBERNADORES, Y 

EMPEZARON A DICTAR DISPOSICIONE~ PARA DARLE A LA REVOLUCIÓN -

UN MAS HONDO CONTENIDO ECONÓMICO Y SOCIAL, 

tL GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES, ALBERTO FUENTES 0,, POR DECRE. 

TO DEL 23 DE AGOSTO DE 19111. ESTABLECIÓ EL DESCANSO OBLIGATORIO 

SEMANAL Y LA JORNADA DE OCHO HORAS, 

EN LOS ESTADOS DE PUEBLA y TLAXCALA, PABLO GONZALEZ. POR DECRE. 

TO DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1914, ABOLIÓ LAS DEUDAS DE LOS TRABA

JADORES DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD, 

EN EL tSTADO DE TABAsco. Luis F. DoMINGUEZ, ABOLió LAS DEUDAS 

DE LOS TRABAJADORES; ESTABLECIÓ LA JORNADA DE OCHO HORAS Y EL 

SALARIO M(NIMO, (123) 

EL 11 DE DICIEMBRE DE 1915 PROMULGÓ EL tSTADO DE YucATAN su -

LEY DEL TRABAJO A INICIATIVA DEL GENERAL SALVADOR ALVARADO, 

DICHO ORDENAMIENTO. QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE EN TODOS SUS 

CAPITULOS, FUE EL PRIMERO QUE ESTABLECIÚ EL SEGURO SOCIAL EN 

NUESTRA PATRIA, SIGUIENDO EL MODELO DE NUEVA ZELANDIA, CUYA LE. 

GISLACIÓN ADMIRÓ ALVARADO. EL ARTICULO 135 ORDENÓ: "EL GoeIER 

NO FOMENTARÁ UNA ASOCIACIÓN MUTUALISTA, EN LA CUAL SE ASEGURA

RÁN LOS OBREROS CONTRA LOS RIESGOS DE VEJEZ Y MUERTE", PUES LOS 

PATRONES ERAN RESPONSABLES DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PR~ 

FESIONALES, (124) 
(123) ldem. 
(12~) l\rce Cano Gustavo, "Hemorlas Inéditas". Héxlco, 1963, op. cit. p. 

42, 
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DON VENUSTIANO CARRANZA CONVOCÓ A UN CONGRESO CONSTITUYENTE PA 

RA REDACTAR LA CONSTITlJCIÓN, A QUIEll SE DEBE LA PAZ DISFRUTADA 

POR LA REPÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS 62 A~OS, 

EN 1916 SE INSTALÓ EL CoNTRESO CONSTITUYENTE DE 0UER~TARO, QUE 

EXPIDIÓ NUESTRA CARTA HAGNA VIGENTE, Su ARTICULO 123. FRACCIÓN 

XXIX, CONSIDERÓ DE UTILIDAD SOCIAL EL ESTABLECIMIENTO DE CAJAS 

DE SEGUROS POPULARES DE INVALIDEZ, DE VIDA, DE CESACIÓN lNVOLUli 

TARIA DE TRABAJO, DE ACCIDENTES Y DE OTROS CON FINES ANALOGOS 

(125), POR LO CUAL, TANTO EL GOBIERNO FEDERAL, COMO EL DE CADA 

ESTADO, DEBERIAN FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES DE 

ESTA INDOLE, PARA INFUNDIR E INCULCAR LA PREVISIÓN POPULAR, 

SE ADVIERTE CLARAMENTE QUE DICHO PRECE~TO PRETENDÍA QUE SE IM

PLANTARA EL SEGURO SOCICAL VOLUNTARIO, PERO POPULAR, O SEA, PA

RA TODO EL PUEBLO, DEBERIA SER GENERAL, (126) 

EN SU MENSAJE A DICHO CONGRESO CONSTITUYENTE, CARRANZA PROCLA-

MA: 

"CON LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS PARA LOS CASOS DE AC 

CIDENTESI CON LOS SEGUROS PARA LOS CASOS DE ENFERMEDAD Y DE VE

JEZ, CON TODAS ESTAS REFORMAS ESPERA FUNDAMENTALEMTNE EL GOBIER 

NO A MI CARGO, QUE LAS INSTITUCIONES POLITICAS DEL PAÍS RESPON

DAN SATISFACTORIAMENTE A LAS NECESIDADES SOCIALES, QUE LOS AGEli 

TES DEL PODER PÜBLICO SEAN LO QUE DEBEN SER: INSTRUMENTOS DE -

SEGURIDAD SOCIAL", 

(125) Arce Ceno, Gustavo. "De 101 S1guro1 Sociales e 11 Seguridad Social". 
Mblco, 1972. Op. Cit. p. ~5-~6. 

(126) ldem. 
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CARRANZA, USA POR PRIMERA VEZ EN LA TERMINOLOGIA DE LA REVOLU

CIÓN, LA EXPRESIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DANDOLE UN SIGNIFICADO 

DE LIBERTAD Y DE JUSTICIA, (127) 

EN AQUELLAS FECHAS MEMORABLES UN PUÑADO DE HOMBRES QUE HABIAN 

LUCHADO CON LAS ARMAS EN LAS MANOS y QUE REPHESENTABAN LA su~ 

TANCIA VIVA DE LA REVOLUCIÓN TRIUNFANTE, ENTRE QUIENES IESTACAN 

POR SU DEVOCIÓN A LA CAUSA DE LOS TRABAJADORES. EL OBRERO HÉC

TOR VICTORIA, HERIBERTO JARA, JOSÉ NATIVIDAD MAC(AS, FRANCISCO 

J, MúJICA, ENRIOUE CoLUNGA, ALBERTO RoMAN, ENRIQUE RECIO, ESTE 

BAN BACA CALDERÓN, Luis llANUEL ROJAS, y PASTOR RoUAIX, HICIERON 

A UN LADO LOS CANONES JURIDICOS ACEPTADOS EN AQUELLA ÉPOCA E -

INCORPORARON A NUESTRA CARTA l1AGNA, LOS PRINCIPIOS SOCIALES QUE 

LA ENNOBLECEN Y QUE LE CONFIEREN SU VERDADERO SENTIDO, (128) 

AL ELEVARSE ESTOS PRINCIPIOS AL RANGO DE MANDATOS CONSTITUCIO

NALES EN 1917, QUEDÓ ESTABLECIDO EL MARCO JURfDICO QUE PERMITL 

RIA A LOS TRABAJADORES LA DEFENSA DE SUS INTERESES Y OBLIGARIA 

AL ESTADO A VELAR POR SU DIGNIDAD Y POR SU BIENESTAR, (129) 

LA CONSTITUCIÓN PoLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS f1EXICANOS FUE -

PUBLICADA HACE 62 A~os, EL 5 DE FEBRERO DE 1917, y ES LA PRIME 

RA EN AMÉRICA QUE CONSAGRA DISPOSICIONES SUSTANTIVAS DEL SEGU

RO SOCIAL. Es PREDOMINANTEMENTE OBRERISTA SOCIAL, CON FUERTE 

TENDENCIA A LA PROTECCIÓN MAYORITARIA DE LOS MEXICANOS, (130) 
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EN su TITULO SEXTO DENOMINADO "DEL TRABAJO y DE LA PREVISIÓN -

SOCIAL"' FORMADO POR EL ARTICULO 123. SE PODIA LElill EN MATERIA 

DE SEGURO SOCIAL LA FHACCIÓN VIGÉSIMA NOVENA (XXIX>. QUE /l. LA 

LETRA DECIA: 

XXIX.- "SE CONSIDERAllAN DE UTILIDAD SOCIAL: EL ESTABLECIMIENTO 

DE CAJAS DE SEGUROS POPULAílES DE INVALIDEZ, DE VIDA, DE AYUDA -

DE CESACIÓN INVOLUNTARIA DEL TRABAJO, DE ACCIDENTES Y DE OTRAS 

CON FINES ANALOGOS, POR LO TANTO, EL GOBIERNO FEDEPAL COMO EL -

DE CADA ESTADO, DEBERA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIO-

NES DE ESTA ÍNDOLE PARA INFUNDIR E INCULCAR LA PREVISIÓN SOCIAL", 

EN REALIDAD SEGUIA MUY LEJOS LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DE UN SEGU 

RO SOCIAL NACIONAL, MÁS LOS PRIMEROS PASOS SE EfTABAN DANDO, (131.) 

NUESTRA CONSTITUCIÓN DE 1917, ES LA PRIMERA DECLARACIÓN DE DERf 

CHOS SOCIALES DEL MuNDOI ES. POR CONSIGUIENTE, LA NORMA FUNDA

MENTAL DEL DIRECHO SOCIAL POSITIVO CONSIGNADA EXPRESAMENTE EN -

EL ART (CULO 123, EN EL CUAL SE lllTEGRAN EL DERECHO DEL TRABAJO 

Y EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN LA PROPIA CARTA SE ES

TRUCTURA EL [STADO DE DERECHO SOCIAL, AÚN NO VISIBLE PARA LOS -

JURISTAS DE FORMACIÓN CULTURAL TRADICIONALISTA, (132) 

LA TEORIA DE NUESTRA DECLARACIÓN DE 1917, SE BASÓ EN EL IDEARIO 

SOCIALISTA DE LOS CONSTITUYENTES DE EXTRACCIÓN OBRERA Y CAMPESl 

(131) ldem. 

(132) Trueba Urblna, Alberto. "La Nueva Leglslacl6n de Seguridad Social en 
Hblco". Historia, Teorfa, E><égesls, lntegracl6n. Hblco, 1977, -
UNAH, Op. Cit. p. 10. 
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NA PARA PROTEGER Y CUIDAR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES NO SÓLO 

EN EL EJERCICIO DE SUS LABORES, SINO CUANDO OCURREN RIESGOS DE 

TRABAJO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. Y EN TODO AQUÉLLO QUE SE -

RELACIONE CON LA SUBSISTENCIA ECONÓMICA DE l.A FAMILIA OBRERA, 

ESTE ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ELEVADO A LA MÁS ALTA CATEGOHIA POSITIVA DE ESTATUTO FUNDAMEN

TAL. (133) 

COMO ANTECEDENTE DEL RéGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL, ENCONTRAMOS 

LA LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO, ELABORADA Y PR~ 

MULGADA EN 1928, LA CUAL ESTUVO VIGENTE HASTA 1959 EN QUE FUE 

DEROGADA POR UN NUEVO R~GIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS 

SOCIALES (JSSST[), 

ÜTRO ANTECEDENTE LO ES EL SEGURO DEL rlAESTRO FEDERAL (1928), 
QUE EN REALIDAD ERA UNA MUTUALIDAD PECUUIARIA A LOS FAMILIARES 

DEL MUTUALISTA FALLECIDO, 

LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA 

NOS EL 5 DE FEBRERO DE 1917: CONSOLIDÓ EL PRINCIPIO DE NO RE

ELECCIÓN: DECIDIÓ EL FRACCIONAMIENTO DE LATIFUNDIOS. CON RESTl 

TUCIÓN DE EJIDOS: SE SUPRIMIERON LAS JEFATURAS POLÍTICAS: SE 

DECLARÓ LA LIBERTAD MUNICIPAL: AFIANZÓ LA DEMOCRACIA Y FORTAL~ 

CIÓ LA HEGEMONfA DEL PODER CIVIL: ESTABLECIÓ PREMISAS PARA RE

GLAMENTAR LAS LEGISLACIONES ENTRE EL CLE~O Y EL GOBIERNO, Y EN 

SU ARTÍCULO 123 ESTIPULÓ EL DESCANSO DOMINICAL, LA JORNADA DE 8 
HORAS DE TRABAJO, LA FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, LA PROHIBICIÓN 

(1)3) ldein. i 
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DEL EMPLEO DE Nlílos MENORES DE 12 AÑOS, y EL ARTICULO 3o. CON

SOLIDÓ EL PRINCIPIO DE EDUCACIÓN LAICA, 

SE ESTABLECf EL PRINCIPIO DE ACENDRADA SOBERANfA DE QUE LA NA

CIÓN TENDRIA EN TODO TIEMPO EL DERECHO PARA IMPONER A LA PROPIE. 

DAD PRlVADA LAS MODALIDADES OLJE DEMANDE EL INTERÉS PÚBLICO, 

CON ESAS NUEVAS BASES DE LA ESTRUCTURA DE LA NACIÓN, NO FUE TA

R[A FÁCIL HACER QUE LA CONSTITUCIÓN SE OBEDECIERA Y RESPETARA, 

HA!lTA CONSEGUIR SU IMPER.10, (134) 

EL CLERO ASUMIÓ OTRA VEZ COMO EN 1857, UNA ACTITUD DE REBELDIA 

Y CONSIDERABA A LA CONSTITUCIÓN IRRITA O NULA, 11 ALMODROTE" SE 

LE LLAMABA. Los LATIFUNDISTAS QUE REPRESENTABAN AL VIEJO flÉXl 

CO FEUDAL, CON SU ARISTOCRACIA PULQUERA, NO ESTABAN DISPUESTOS 

A SU ACATAMIENTO; LOS EXTRANJEROS, DUE~OS DE LA INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS TRANSPORTES, ACCIONABAN EN MÉXICO EN CONTRA DE 

LA CONSTITUCIÓN E INVOCABAN LA PROTECCIÓN DE SUS GOBIERNOS, PA 

RA EVITAR SU APLICACIÓN, Y HASTA EL CAUDILLISMO MILITAR, CON

ALGUNOS GENERALES, CORONELES, MAYORES Y CAPITANES, SEDIENTOS -

DE PODER, PRETENDIAN HACER REBELIONES PARA CAPITALIZAR LA GRA

VE SITUACIÓN CREADA POR LOS GRUPOS MÁS CONSERVADORES Y REACCIQ. 

NARIOS DE l~ÉXICO, 

A PROPÓSITO, CABE CITAR AQUf EL PENSAMIENTO AÚN VIVO DE UN PR~ 

CER DISTINGUIDO DEL LIBERALISMO MEXICANO, EL SEílOR DOCTOR Jost 
llARIA Luis f1oRA, QUE INSPIRÓ EN ESTA LUCHA LA CONDUCTA DEL PUt 

(13'4) GarcTa Cruz, Miguel. "la Seguridad Soc:lal en Mixlco" TOlllO 1, Mblco 
1952, p. 56·59. 
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BLO: "SI A TODO SE LE TIENE ~IEDO Y SE BUSCAN MEDIDAS QUE CA

REZCAN ABSOLUTAMENTE DE INCONVENIENTES, NO SERÁ POSIBLE HALLAfl. 

LAS, NI SE ADELAllTARÁ JAMÁS UN PASO EN LAS REFORMAS SOCIALES -

TAN URGENTES EN EL ESTAOO ACTUAL DE LA REPÚBLICA, A SABIENDAS 

DE QUE EL ENTENDIMIENTO HUMANO ES TAN NOílLE EN SI COMO MISERA

BLE POR LA FACILIDAD CON QUE ES OFUSCADO POR TODA CLASE DE PA

SIONES", 

A ESTA SITUACIÓN DE DIFICIL TENSIÓN POLITICA. SE AUNABA LA ANE 

MIA ECONÓMICA EN OUE VIVIA EL PA(S, COMO CONSECUENCIA DE MÁS -

DE 10 AÑOS DE ACCIÓI~ ARMADA, QUE HABIA CASI PARALIZADO LA AGRl 

CULTURA: DESARTICULADO LOS TRANSPORTES• CON SUS CONSECUENCIAS 

DE ESTANCAMIENTú EN LA INDUSTRIA Y El COMERCIO, 

FRENTE A ESA SITUACIÓN, DURANTE LOS PRIMEROS 12 AÑOS. QUE Sl-

GUIERON A LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN PoLITICA, NO FUE 

POSIBLE ESTABLECER EL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL EN M8<1co. 

CORRESPONDIÓ AL SEttOR GENERAL DE DIVISIÓN ALVARO ÜBREGÓN, PRE

SIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL MÉRITO DE HABER REA 

LIZADO EL MAYOR ESFUERZO PARA DAR A LA LUZ PÚBLICA EL 9 DE Dl-

CIEMBRE DE 1~21 su FAMOSO PROYECTO DE LEY DEL SEr:URO SOCIAL· -

DONDE EXPUSO TODO Ull IDE/>RIO DE INTERf'REn.CIÓN CONSTITUCIONAL, 

ANIMADO DE LA MÁS SillCERA Y FERVOROSA INTENCIÓN DE HACER ALGO -

PRÁCTICO Y VIAP.LE E.N BENEFICIO DE LA REPÚBLICA, (135} 

(135) ldcn1, 
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ÜBREGÓN SE OCUPÓ DE HACER UNA SERIE DE CONSIDERACIONES QUE LE 

PERMITIERAN JUSTIFICAR LAS MED!DA~ QUE RECOMENDABA PARA RESOL

VER LOS PRINCIPALES PROBLE~AS OBRERO-PATRONALES, SUSCITADOS EN 

CASI TODOS LOS ÁMBITOS DEL PA(S, [STA ~XPOSICIÓN DE IDEAS Tif 

NE INTERÉS PORQUE REFLEJA EN CIERTfo. FOl!MA, LOS PROBLEMAS MÁS -

IMPORTANTES QUE PREOCUPAN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y PARTE -

DE SU SOLUCIÓN SE ESPERABA ENCONTRAR EN LA APLICACIÓN DE LOS -

SE!lUROS SOCIALES, [STAS BASES GENERALES SE COMPENDIAN COMO Sl_ 

GUl;1 

1.- PONER A CUBIERTO DE LA INDIGENCIA A LAS CLASEE DllE CARE-

CIENDO DE BIENES DE FORTUNA, SÓLO DISPONEN PARA SUBVENIR A SUS 

NECESIDADES DEL PRODUCTO DE SU ESFUERZO PERSONAL, 

2.- QuE EL TRABAJADOR. AL DESARROLLAR SU ESFUERZO OBLIGA LA -

GRATITUD Y ATENCIÓN DEL ESTADO PARA VELAR POR SU BIENESTAR. -

PORQUE AL ACTUAR EN FAVOR DE LA RIQUEZA PRIVADA, CREADORA DE -

LA RIQUEZA PÚBLICA, ES FACTOR DE PROSPERIDAD Y ENGRANDECIMIENTO, 

3,- LA DIFICULTAD EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES TRANSFORMA EN 

SIMPLES DERECHOS TEÓRICOS LOS DERECHOS LEGALES Y AL OBLIGAR AL 

TRABAJADOR A EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, DENTRO DE UNA LEGISLACIÓN 

COMPLICADA. TARDfA Y COSTOSA, AGRAVA LA DESGRACIA DE LA CLASE 

TRABAJADORA, 

4,- lAs LEYES QUE CREAN DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE TRABAJA 

DORES Y PATRONES, SUSCITAN PERMANENTES FRICCIONES ENTRE ESTOS 

FACTORES. DONDE CON FRECUENCIA Y CON GRAVES QUEBRANTOS. SE TIE 

NE QUE RECURRIR AL RECURSO SUPREMO DE LA HUELGA PARA ALCANZAR 

UNA MAS JUSTA COMPENSACIÓN DE SU TRABAJO Y MAYORES GARANTIAS -
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PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES Y MUERTE DE LOS TRABAJADORES, 

5.- QuE LAS AMBICIONES POLITICAS HAN PROMOVIDO LEGISLACIONES 

QUE HALAGAN A LOS TRABAJADORES POR su SENTIDO TEÓR 1 co-LEGAL: 

PERO DE APLI CAC 1 ÓN TAN COMPLICADA QUE TAMB I tN HALAGAN A LOS PA 

TRONES PORQUE LAS DIFICULTADES DE SU INTERPRETACIÓN SE PRESTAN 

PARA ELUDIR SU CUMPLIMIENTO, 

6,- QuE LAS LEYES AMBIGUAS, DE DIFICIL APLICACIÓN, NO BENEFI

CIAN A LOS TRABAJADORES Y DESALIENTAN A LA CLASE PATRONAL, QLIE 

SIEMPRE ESTA EN POSICIÓN FALSA E INCIERTA, (136) 

"EL SEGURO SOCIAL EN SUS VARIADAS FORMAS. JUBILACIÓN POR VEJEZ 

DE LOS TRABAJADORES. SEGURO DE VIDA E INDEMNIZACIONES POR ACCl 

DENTES DE TRABAJO, CUMPLE LOS PROPÓSITOS DE PROTECCIÓN AL TRABA 

JADOR SUPR 1M1 ENDO TODOS AQUELLOS 1NCONVEN1 ENTES EN QUE L.OS AN

T l GUOS MtTODOS SON INEFICACES y ENGENDRAN ANTAGONISMO, CONFLlk 

TOS Y PROBLEMAS", EL PRINCIPIO DEL SEGURO SOCIAL HACE QUE LOS 

PATRONES, LOS TRABAJADORES Y EL ESTADO EN LA FORMA QUE PROPONE 

EL GENERAL ALVARO ÜBREGÓN, DEDIQUE SUFICIENTE TIEMPO Y ATENCIÓN 

A LA MEJOR APLICACIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES RELATIVAS, ESTO 

ES LA NECESIDAD PECULIAR DE TODA BUENA ADMINISTRACIÓN. 

EL GENERAL DE DIVISIÓN ALVARO ÜBREGÓN, CANDIDATO 11 REELECCIONl.S. 

TA" A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN SU DISCURSO DIRIGIDO A 

LOS OBREROS, EN ZITACUARO, MICH,, EL 10 DE AGOSTO DE 1927, DE

CLARÓ: 

(136) ldem. 
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"ESTUDIEN CON TODO INTERÉS LA LEY DE JUBILACIÓN DEL SEGURO - -

OBRERO, V LA ACOJAN r.OMO UNA BANDERA SOCIAL, LAS CLASES TRABA

JADORAS DE MÉXICO". 

EL 10 DE SEPTIEMBRE DE .l!J27 EN LA CAÑADA, ÜUERÉTARO, OBREGÓN -

VOLVIÓ A EXTERNAR SU PENSAMIENTO EN PRO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

V DESDE ENTONCES HI z o lJN PRONÓSTI ca, QUE A TRAVÉS DE LA H1 STO. 

RIA DE MÉXICO, SE VA TRANSFORMANDO EN UNA VERDADERA PROFEC(A: 

"ME LLENA DE JÚBILO VER LA OPINIÓN QUE LOS TRABAJADORES TIENEN 

SOBRE EL PROYECTO DEL SEGURO OBRERO, ESE PROYECTO QUE VENDRA A 

EVOLUCIONAR MUCHAS COSAS, Y QUE REBASARÁ EL LIMITE t'E NUESTRAS 

FRONTERAS, PORQUE VENDRÁ A SER UNA VERDADERA REVOLUCIÓN DE CA

RACTER SOCIAL", (137) 

EL CóDIGO LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (3Q DE NOVIEMBRE DE -

1924) E~.ATUYÓ EN EL ARTICULO 290 LO SIGUIENTE: "EL PATRONO -

PODRÁ SUSTITUIR CON UN SEGURO HECHO A SU COSTA, EN BENEFICIO -

DEL OBRERO, LA OBLIGACIÓN QUE TIENE DE INDEMNIZAR A ÉSTE EN -

LOS CASOS DE ACC !DENTES Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO, , , " EN REA 

LIDAD NO SE TRATA DE UN SEGURO SOCIAL, SINO PRIVADO, PERO ES -

UN FIN ENCOMIABLE, 

LAs LE~ES DEL TRABAJO DE TAMAULIPAS (12 DE JUNIO DE 1925) Y DE 

VERACRUZ (10 DE JULIO DEL MISMO A~O) ESTABLECIERON UNA MODALI

DAD ESPECIAL DEL SEGURO VOLUNTARIO, Los PATRONOS PODRIAN SUS

TITUIR LAS OBLIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES PROFE

SIONALES, CON EL SEGURO HECHO A SU COSTA Y EN FAVOR DE L.OS TRA 

(J37) 1 deni. 
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BAJADORES, EN SOCIEDADES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS, CON SUFIC!Eli 

TES GARANTf AS Y APROBACIÓN DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, 

PERO, A LA VEZ, LOS EMPRESARIOS QUE OPTARErl POR ASEGURAR A SUS 

OPERARIOS, NO PODIAN DEJAR DE PAGAR LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES 

SIN CAUSA JUSTIFICADA. CUANDO LOS PATRONOS SUSPENDfAN EL PAGO, 

LOS OBREROS Y LAS COMPAíl(AS ASEGURADORAS TENfAN ACCIÓN PARA -

OBLIGAR A LOS PATRONOS A CONTINUARLO, MEDIANTE JUICIO SUMARIO -

SEGUIDO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 

EN EL ARO DE 1925 FUE ELABORADO EL PROVECTO DE LEY REGLAMENTA-

R! A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EL CUAL DETER 

MINÓ QUE LOS PATRONOS DEBERIAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN MtDICA V 

EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIOHES POR LOS ACCIDENTES V ENFERMEDA

DES PROFESIONALES QUE ESTIMAREll PUDIERAN OCURR 1 R DURANTE EL -

AÑO, DEPOSITANDO EN LA FORMA Y LUGARES PREVENIDOS POR EL [JECU 

TIVO FEDERAL LA CANTIDAD FIJADA POR tSTE. lAMBltN PODIAN ASEGU 

RARLOS EN EMPRESAS, VA FUESEN PARTICULARES, OFICIALES O CONSTI

TUIDAS POR ELLOS MISMOS, Y EN EL CASO DE QUE SE INSTITUYESE UN 

"SEGURO ÜFICIAL POR ACCIDENTES PROFESIONALES, ENFERMEDADES DE 

TRABAJO, ATENC 1 óN MtDI CA, ETC,", EL c IT ADO PROYECTO D 1 SPON l A -

QUE LOS EMPRESARIOS ESTARIAN OBLIGADOS A ASEGURAR EN tL, EL PER 

SONAL QUE TUVIEREN A SU SERVICIO, (ARTICULO 297,) (138) 

LA LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO, FUE EXPEDIDA EL 

12 DE AGOSTO DE 1925, POSTERIORMENTE SUFRIÓ ALGUNAS REFORMAS. 

(138) Arce Cano Gustavo. "De los $eguros Sociales a la Seguridad Social" 

"6Jtlco, Op. Cit. p. ~7-~9. 



90. 

CONFORME A DICHA LEY LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FEDERA 

CIÓN, DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS GOBIERNO$ 

DE LOS fERRITORIOS NACIONALES, TIENEN DERECHO A PENSIONES: A) 

CUANDO LLEGUEN A LA EDAD DE 55 AÑOS: B) O CUANDO TENGAN 35 -
AílOS DE SERVICIOS; C) O CUANDO SE INHABILITEN PARA EL TRABAJO, 

TAMBIÉtl TIENEf, DERECHO A PENSIÓN, LOS DEUDOS DE LOS FUNCIONA

RIOS Y EMPLEADOS, 

EL FONDO DE PENSIONES SE FORMA PRINCIPALMENTE CON EL DESCUENTO 

FOf<ZOSO SOBRE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DURAli 

TE EL TIEMPO DE SUS SERVICIOS Y CON LAS SUBVENCIONES DE LA fEDf 

RACIÓN Y ÜISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES, PERO ESTA LEY FUE 

SUSTITUinA POR LA RELATIVA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVI- -

e; os Soc 1 ALES DE LOS TRABAJADORES DEL Esr ADO. 

LA LEY DE AGUASCALIENTES DE 1928, EN SU ARTICULO 450, ESTABLE

CIÓ QUE EL GOBIERNO LOCAL PATROCINARIA LA FUNDACIÓN Y SOSTENI

MIENTO DE UNA SOCIEDAD MUTUALISTA EN BENEFICIO DE TODOS LOS -

TRABAJADORES, EN VIRTUD DE LA CUAL TODO OBRERO, DEPOSITANDO UNA 

PEQUEÑA PARTE DE SUS SALARIOS, PODRIA PONERSE A CUBIERTO PARA -

LA VEJEZ Y DEJAR A SUS DEUDOS, EN CASO DE MUERTE, LIBRES DE LA 

MISERIA. ESTA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LA LEY, SERIA UNA INSTl 

TUC 1 ÓN DE SEGURO VOLUNTAR 1 O ALTAMENTE BEN~F 1 CA, GARANTIZADA POR 

EL GOBIERNO QUE EXPEDIRÍA SUS BASES CONSTITUTIVAS, 

EL DECRETO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1928 ESTABLECIÓ EL SEGURO fEDE. 

RAL DEL MAESTRO, ORDENANDO LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MUTUA 
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LISTA CON EL OBJETO DE AUXILIAR PECUNIARIAMENTE A LOS DEUDOS V 

FAMILIARES DE LOS MAESTROS ASOC 1 ADOS, CUANDO OCURRA EL FAL.LECl 

MIENTO DE ÉSTOS, AYUDA INDEPENDIENTE DE LOS BENEFICIOS DE LA -

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CITADA, 

EL ARTICULO 2lJ2 DE LA LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO llE HIDALGO. -

DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 1928, DECIA AL RESPECTO: "SE DE-

CLARA DE UTILIDAD PÚBLICA EL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES, 

CORPORACJONES O SOCIEDADES QUE TENGAN POR OBJETO ASEGURAR A LOS 

TRABAJADORES CONTRA ACCIDENTES O ENFERMEDADES PROFESIONALES, V 

LAS AUTORIDADES DEBERAN DARLES TODA CLASE DE FACILIDADE~ PARA 

SU ~RGANIZACIÓN V FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LAS LEVES RESPECTI

VAS'', 

EN EL AílO DE 1929 EL GOBIERNO FEDERAL ORDENÓ SE ELABORARA UN -

PROVECTO DE LEY EN QUE SE IMPONlA A LOS PATRONOS DEPOSITARAN -

EN UNA INSTITUCIÓN BANCARIA DEL 2 AL 5 : DEL SALARIO MENSUAL -

DE LOS OBREROS A SU SERVICIO. PARA FORMAR UN CAPITAL EN BENEFl 

CIO DE ÉSTOS, AUNQUE EL SISTEMA ERA OBLIGATORIO, NO TUVO ÉXI

TO E IBA CONTRA LA JUSTICIA SOCIAL. PUES NO COTIZABA EL EMPRE

SARIO, (139) 

POR SU PARTE, EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LICENCIADO 

EMILIO PORTES GIL, CONSCIENTE DE QUE HABIA IMPRECISIÓN V FALLAS 

BASICAS EN EL PLANTEAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL PROBLEMA, SUS-

TENTÓ LA TESIS DE OUE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL SE LIMITABA A 

RECOMENDAR EL FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE AQUELLAS INSTITUCl~ 

(139) ldem. 
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NES DESTINADAS A INFUNDIR E INCULCAR LA PREVISIÓN POPULAR, PE

RO NO PODIA REFERIRSE AL SEGURO SOCIAL, YA QUE NO EXISTIAN CA

JAS DE SEGUROS PROPIAMENTE DICHAS Y EN CAMBIO PREDOMINABAN LAS 

CAJAS DE AHORRO. 

QUE LOS SEGUROS POPULARES, VA CASI EN DESUSO EN LA PREVISIÓN -

SOCIAL, SE REFERIAN A PÓLIZAS DE VIDA, MUY MODESTAS, QUE NO PA 

SABAN DE $100,00 V ERAN SUSCRITAS CON LAS PEQUE~AS CANTIDADES 

QUE APORTABAN LOS TRABAJADORES, 

CONTRARIAMENTE, EL SEGURO SOCIAL DEBERIA EXTENDERSE A TODAS -

LAS PERSONAS AMPARADAS POR UN CONTRATO DE TRABAJO, PARA PROTE

GERLAS CONTRA LOS RIESGOS A QUE ESTABAN EXPUESTAS, AL QUEDAR -

EN LA MISERIA CUANDO LE~ FALTABA OCUPACIÓN O SE INCAPACITABAN 

PARA PODER OBTENERA LOS INGRESOS NORMALES DENTRO DE SU OCUPACIÓN 

HABITUAL, (140) 

PORTES ÚIL, SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO LA INICIATl 

VA DE UN CóDIGO FEDERAL DE TRABAJO, QUE ESTABLECf A EL SEGURO -

PRIVADO VOLUNTARIO EN SU ARTICULO 368, QUE DICE QUE "LOS PATRO

NOS PODRAN SUSTITUIR LAS OBLIGACIONE~ REFERENTES A LOS RIESGOS 

DE CARACTER PROFESIONAL CON EL SEGURO HECHO A SU COSTA EN FAVOR 

DEL TRABAJADOR, EN ALGUNA DE LAS SOCIEDADES DE SEGUROS DEBI

DAMENTE AUTORIZADAS V QUE FUNCIONEN CONFORME A LAS LEYES DE LA 

MATERIA, PERO SIEMPRE A CONDICIÓN DE QUE LA SUMA QUE EL TRABAJA 

DOR RECIBA NO SEA INFERIOR A LA QUE LE CORRESPONDA CON ARREGLO 

AL MISMO ORDENAMIENTO", AllMs IE IM SEGURO PRIVADO Y VOLUNTARIO 
(1~0) Gucfe Cruz, Miguel. "Le Seguridad Social en llblco". Ml1lllc:o, t'5l 

P•9· 61. 
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ERA 1 NCONVEN í ENTE, AL NO ADAPTARSE A LA CoNST ITUC l ÓN V !GENTE Eli 

TONCES, 

LA (ONSTiTUCIÓN PoLITICA DE LA ÜNIÓN FUE MODIFICADA EL 31 DE -

AGOSTO DE 1929. HABIENDO QUEDADO LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTICULO 

123 EN LOS TtRMINOS SIGUIENTES: "SE CONSIDERA DE UTILIDAD PÚ

BLICA LA EXPEC!CION DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL• Y ELLA COMPREN 

DERÁ SEGUROS DE INVALIDEZ, DE VIDA, DE CESACIÓN INVOLUNTARIA -

DEL TRABAJO, DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES Y OTROS CON FINES ANA 

LOGQS," El. DOCTOR r\ARIO DE LA CUEVA DICE QUE EL TEXTO ORIGINAL 

DEL PÁRRAFO MENCIONADO "DIFIERE BASTANTE DEL ACTUAL, PUES MIEN

TRAS AQUÉL SE REFIERE CLARAMENTE A UN SEGURO POTESTATIVO, ÉSTE 

PERMITE AL LEGISLADOR ORDINARIO ESTABLECERLO CON CARÁCTER OPLl

GATORJQ, LO OUE ACUSA UN EVIDENTE PROGRESO", flo SE REFIERE ÜNl 

CAMENTE A LOS TRABAJADORES, COMO SE JIDV 1 ERTE. PERO SE TENDRÁ -

QUE ALTERAR PARA QUE ORDENE LA IMPLANTAC l ÓN DE LA SEGURIDAD SO

C l AL, (141) 

[L SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GENERAL DE DIVISIÓN DON -

PASCUAL ÜRTIZ RUBIO, POR DECRETO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DEL -

27 DE ~GOSTO DE 1932, DISPUSO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS HA~ 

TA EL 31 DE AGOSTO DE ESE MISMO AÑO, PARA EXPEDIR LA LEY DEL SE 

GURO SOCIAL PERO LA SITUACIÓN POLITICA DEL PAIS, LO OBLIGÓ A RE 

NUNCIAR EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1932, SIN HABER HECHO USO DE ESE 

DERECHO, 

YA DURANTE EL GOBIERNO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Gt 
NERAL DE D1v1s16N, ABELARDO L. RooRlGUEZ, EL DEPARTAMENTO DEL -
(l~l) Arce :a111,, G~~=ovo. Op. C!t, p. 
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TRABAJO DESIGNÓ UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR UN ANTEPRO

YECTO DE LEY DEL SEGURO SOCIAL. QUE SE INTEGRÓ POR LOS SERORES: 

JUAN DE Dios BoJóRQUEs, V1cENTE GoNZALEZ Y GouzALEZ. ADOLFO ZA 

MORA, ALFREDO IRARRITU, MARIO DE LA CuEvA, JUAN F. NoYOLA, EM1 

LID ALANIS PATINO Y FRITl BACH, (142) 

EL GENERAL LAZARO CARDENA5 ACTÚA DECIDIDAMENTE PARA QUE EN EL 

DESARROLLO DEL PRIMER PLAN SEXENAL DE GOBIERNO DE ]934 - 1940 
ESTEN CONTENIDOS LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL, EL ANTEPR~ 

YEC:TO CARDENISTA TENDIA A CUBRIR EL RIESGO ÚNICO, QUE ES AQUEL 

QUE AMPARA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PRIVE AL TRABAJADOR DE. -

SUS INGRESOS; CONCEPTOS MUY ELEVADOS, DE FRANCA PROTECCIÓN A 

LA CLASE ECONÓMICAMENTE DEBIL, EN CUANTO AL FINANCIAMIENTO, -

SE TENDIA AL REGJMEN TRIPARTITA CON EXCEPCIÓN DEL SEGURO DE 

RIESGOS PROFESIONALES QUE ESTARIA A CARGO DE LAS EMPRESAS, 

TAMBIEN SE CONTEMPLA LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

TODA ESTA PREOCUPACIÓN CARDENISTA REVOLUCIONARIA, COBRÓ VIDA -

CON EL GENERAL ~'ANUEL AVILA CAHACHO QUIEN EN SU TOMA DE POSE-

CIÓN EXPRESÓ A LA NACIÓN: "y POR OTRA PARTE DEBEMOS ASUMIR, -

DESDE LUEGO, EL PROPÓSITO QUE YO DESPLEGARE CON TODAS MIS FUER 

ZAS, DE QUE UN DIA'~RÓXIMO LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL PROTf 

JAN A TODOS LOS MEXICANOS EN LAS HORAS DE ADVERSIDAD, EN LA OR 

FANDAD, EN LA VEJEZ• PARA SUSTITUIR ESTE REGIMEN SECULAR QUE -

POR LA POBREZA DE LA NACIÓN HEMOS TENIDO QUE VIVIR", C143) 
(llt2) GarcTa Cruz, Hlguel, 11 EI Seguro Social en 11i1dr:o, Desarrollo, Sltua 

c16n y 11odlflcaclones en sus prl11111ros 25 allos de accl6n". !lb.leo,~ 
19'8, p1gs. ltZ-43. 

(1431 IH~S. Gul6n educativo de 101 curso 1udlovhul "Esto •• el 1.115511 ~ ~ • 

xlco, 1975, p. J6. 
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EN 1941 FUE CREADO EL DEPARTAMCNTO DE SEGUROS ~üflALES DEP~N-

DIENTE DE LA SECRETARIA Dfl TRABAJO y PREVISIÓN SoC.AL. Auul 
SE CLADORÓ UN ANTEPROYECTC D~ LEY QUE SlkVIÓ DE DAS~ A LA~ LA

BOR[S UE LA COMISIÓN TÉCNICA REDACTORA D[ LA LEY CREADA EN CSE 

MISMO AÑO Y A CUYO FRENTE ESTABA EL Lit, IGNACIO GANCÍA T~LLEZ 

A CUYO ESFUERZO SE DEBE LA PUESTA EN MARLI~, 

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EMITIA JUICIOS FAVORABLES 

Al-. ANTEPROYECTO DE LEY DEL SEGURO Soc 1 AL y EN LA CoNFERENC 1 A -

INfERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADA EN SANTIAGO DE -

CHILE SE EXPRESABA1 

"0UE SIENDO OBJETO DE LA ASAMBLEA PROMOVER, FOMENTAR Y CONVER

TIR EN REALIDAD LAS CONQUISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENCON

TRÁNDOSE MÉXICO EN LUCHA CONTRA LOS INTERESES QUE SE OPONEN AL 

BIENESTAR DE LAS CLASES TRABAJADORES. CREEMOS QUE ES FUNCIÓN -

OBLIGADA DE ESTA CONFERENCIA, PRESTARLE AMPLIO RESPALDO. APOYO 

Y SOLIDARIDAD PARA EL ÉXITO FECUNDO DE TAN MAGNA OBRA MEXICANA" 
(lL¡L¡) 

EL 10 DE DICIEMBRE DE 19!¡2 EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

GRAL, MANUEL AVILA CAMACHO. FIRMÓ LA INICIATIVA DE LA LEY DEL -

SEGURO SOCIAL• QUE FUE APROBADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 

DfA 23 Y POR LA CÁMARA DE SENADORES EL 29. 'HENDO PUBLICADA POk 

EL DIARIO ÜFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 1943, 

TRATADISTAS MEXICANOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO, COMO SON LOS Ju-

(11¡1¡J De Paz Cl'UZ~ Hu90, "Antecedentes del l.coguro Social en llé11lco". 116111' 
co, 111ss, 1,77, p. 20-22. 
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RISTAS MARIO DE LA CUEVA Y ALBERTO TRUEBA ÜRBINA, COINCIDEN EN 

AFIRMAR QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE 1917. CUYO CONGRESO SE REU 

NIÓ EN LA CIUDAD DE flUERÉTARO. HA SIDO LA PRIMERA EN PROCLAMAR 

UNA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES. ADELANTÁNDOSE EN DOS 

AÑOS A LA CONSTITUCIÓN ALEMANA DE 1i/EIMAR DE 1919, AMBAS -ASE

GURAN- COMPRENDfAN LOS RESULTADOS DEL TRÁNSllO DE LA CONCEPCIÓN 

INDIVIDUALISTA Y LIBERAL, AL RECONOCER UNA PARTICIPACIÓN MÁS -

AMPLIA DEL ESTADO EN LA ECONOMfA, ASf COMO LA FUERZA CRECIENTE 

DE LA CLASE TRABAJADORA, O COMO DIJERA GUSTAVO R/\DBRUCH: "EL 

DERECHO ECONÓMICO SON LAS NORMAS REGULADORAS DE LA ACCIÓN DEL 

ESTADO SOBRE LA ECONOMIA: Y EL DERECHO DEL TRABAJO DETERMINA 

EL TRATAMIENTO QUE DEBE OTORGARSE AL HOMBRE EN LA PRESTACIÓN -

DE SU TRABAJO", (145) 

DESPUÉS DE UN CUARTO DE SIGLO, CONCRETAMENTE, 25 AÑOS 11 MESES 

Y 14 DfAS DEPROMULGADA LA CONSTITUCIÓN PoLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EL sEíloR GENERAL DE D1v1s1óN MANUEL AvILA Ca 

MACHO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PROMULGÓ EL 19 DE ENERO DE 

1943 LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, HECHO QUE POR SU IMPORTANCIA -

ECONÓMICA, SOCIAL Y POLfTICA, NO HA SIDO SUPERADO EN LOS 25 -
AÑOS DE ACCIÓN ACELERADA QUE SIGUIERON EN LA VIDA DE LA REPÚ-

BLICA, CARACTERIZANDO DOS Y MEDIA DÉCADAS DE LA HISTORIA DE -

MÉXICO, DONDE LA MEDICINA, LOS PAGOS DE SUBSIDIOS, PENSIONES Y 

LAS PRESTACIONES SOCIALES, SE HAN HECHO ACCESIBLES AL PUEBLO, 

COMO EN NINGUNA OTRA ÉPOCA ANTERIOR. EN ESTE ORüEN DE CONOCI

MIENTOS, LOS ADELANTOS CIENTIFICOS LOGRADOS SON HALAGADORES Y 

TAMPOCO TIENEN PRECEDENTE. 

(lli5) ldem, 
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Los ANTECEDENTES DE ESTA GRAN REFORMA LEGISLATIVA SON POR DE-

MAS INTERESANTES Y REVELAN UNA ACCIÓN TITANICA DEL EJECUTIVO -

fEDERAL PARA RESOLVER TODA UNA GAMA DE PROBLF.MAS JURfDICOS Y -

DIFICULTADES DE ORDEN TIOCNICO, ECONÓMICO Y POLfTICO, PARA AL

CANZAR LA META TAN ANSIOSAMENTE ESPERADA DE IMPLANTAR EL SEGU

RO SOCIAL. (11.¡6) 

DESDE LA TOMA DE POSESIÓN DEL SE~OR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

AL DIRIGIRSE A LA NACIÓN EL DIA lo. DE DICIEMBRE DE 1940, CON 

BELLAS y ELOCUENTES FRASES, ANIMADO DEL MAYOR ENTUSIASMO clv1-

co EXPRESÓ: 

"No OLVIDEMOS QUE NUESTROS IDEALES DE JUSTICIA COLECTIVA ESTAN 

MUY LEJOS DE HACERSE LOGRADO; EL DESEMPLH' Y LOS BAJOS SALARIOS 

QUE EXISTEN EN NUESTRO PAfS RECLAMAN LAS OPORTUNIDADES DE VIVIR 

DIGNAMENTE; EL HOMBRE QUE TIENE TRABAJO NECESITA LA CERTIDUMBRE 

DE QUE LOS BENEFICIOS DE SUS CONTRATOS COLECTIVOS SEAll PERMA

NENTES, Y POR OTRA PARTE, TODOS DEBEMOS UNIR DESDE LUEGO EL PRQ 

PÓSITO DE QUE EN UN DIA PRÓXIMO LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PROTE

JA A TODOS LOS MEXICANOS EN LAS HORAS DE ADVERSIDAD, EN LA OR

FANDAD, EN LA VIUDEZ DE LAS MUJERES, EN LA ENFERMEDAD, EN EL DE 

SEMPLEO, EN LA VEJEZ, PARA SUBSTITUIR ESTE RtGIMEN SECULAR QUE 

POR LA POBREZA DE LA NACIÓN HEMOS TENIDO OUE VIVIR". 

LA OBRA DEL SEÍIOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. GENERAL MANUEL -

AVILA CAMACHO, SE INICIÓ ELEVANDO DE CATEGORIA V AMPLIANDO LA 

COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO, CREANDOSE EN SU Ll.GAR 

{1li6} Garcfa Cruz, Hlguel. "La Seguridad Social en Héxlco", Tomo 1, 11¡
xlco, 1953, p. 71-75. 
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LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL· CUYO PRIMER TITU 

LAR FUE EL SEf~OR LICENCIADO IGNACIO GARCÍA TELLEZ. (lt¡/) 

ENTRE LAS RAZONES QUE SE EXPUSIERON PARA CREAR ESA ÜEPENDENCIA, 

FIGURAN: EL EMPEMO POR PARTE DEL GOBIERNO "QUE ESTABA DISPUES

TO A DEDICAR A LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS OBREflO PATRONALES 

Y ESPECIALMENTE EL D~ PROTECCIÓN A LA VIDA HUMANA, QUE IMPLICA 

HACER LA LEY DEL SEGURO SOCIAL", 

l.- ú:J.llSIÓN REMCTORA 

EL ~EÑOR GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL AVILA CAMACHO DICTÓ EL DIA 

2 DE JUNIO DE 1941 UN IMPORTANTE ACUERDO PRESIDENCIAL, CREANDO 

EN FORMA TRIPARTITA LA COMISIÓN ltCNICA REDACTORA DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL, LA CUAL INICIÓ SUS TRABAJOS EL DfA lo. DE JULIO 

DE 1941, BAJO LAS DIRECTRICES Y NORMAS DICTADAS POR EL SEÑOR -

LICENCIADO IGNACIO GARCÍA T~LLEZ, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PRE 

VISIÓN SOCIAL. • 

ESTA COMISIÓN QUEDÓ INTEGRADA COMO SIGUE: 

DELEGADOS DEL ESTADO: 
INGENIERO MIGUEL GARCIA CRuz, POR LA SEcRET/>.RIA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN Soc1AL: LICENCIADO FELIPE TENA RAMIREZ. POR LA SECRE 

TARIA DE EcoNOMIA NACIONAL: PROFESOR FEDERICO BACH, POR LA SE

CRETARIA DE HACIENDA: l.ICENCIADO PRAXEDIS REYNA HERMOSILLO, POR 

LA SECRETARIA DE ASISTENCIA PúBLICA Y DOCTOR ARTURO BALEDÓN -

GIL, POR EL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PúBLICA, 

i• El dTa 28 d11 junio el Jefe del Departamento de Seguros Sociales, de la -
Secretaria del Trabaja y Prevlsl6n Social, reclbi6 del Sr, Secretarlo del 
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Trabajo la designación •igulente. ASUNTO. Se acredita ol Dclugado de la 
Secretarla del TrJbajo y Prevl•ión Social en el seno de la Comisión encar 
gada de elaborar el Proyl'cto d" Ley de Seguro> Sociales. México, D.F., ii 
28 de junio de 19~1. C. ING. MIGUEL GARCIA CRUZ, PRESIOEHT[. Me es gra
to comunicar a usted que de conformidad con el nrtfculo io. d~I Acuerdo -
Presidencial de fecha 2 do junio del presente ono, he procedido a designar 
lo Delegado de estn Secretaría del trabajo y Provisión Social ante la Ca-
misión oncargad,t de elaborar el Proyecto de Ley du Seguros Sociales que -
será sometido a In consideración del H. Congreso de la Unión en el próxi
mo periodo ordln.irio de ~csiones. El Acuerdo mencionado previene en su ar 
tfculo So. que el Delegado de esta Dependencin o 111i cargo fungirá como --
Presidente de lo citada Comisión, por lo que U•ll!d asistirá con ese carác
ter, lo cual hago de su conocimiento para todo• lns efectos correspondien
tes. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION. EL SRIO. DEL TRABAJO 
Y PREVISION SOCIAL. IGNACIO GARCIA TELLEZ. 

La Comisión Técnica Redactora de la Ley del Seguro Social, Inició sus tra
bajos un mes antes que se conviniera y firmara por Franklin D. Roosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos de Winston Churchlll, Primer Hlnlstro de 
la Gran Bretana la Carta del Atlántico, de agosto de 19~1, que en su punto 
6o. expresa: "esperan que después del aplastamiento de la tiranía nazi, -
se cree una paz en que todas las naciones puedan vivir en seguridad dentro 
de sus propios limites, sin temor y sin necesidades. Para los estudios de 
la Seguridad Social, es ampliamente conocido que la Carta del Atlántico es 
el punto cero de partida on la promoción mundial de la Seguridad Social". 

REPRESENTANTES ÜBREROS: 

FRANCISCO J, f1ACfN, POR LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE Mt. 
XICOI LICENCIADO ENRIQUE CALDERÓN, POR EL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS; LICENCIADO ELEAZAR CANELE, POR EL SINDICATO DE 

TRABAJADORES MINEROS, l:.UGENIO SALAZAR, POR EL SINDICATO DE TRA 

BAJADOREs PETROLEROS: SALVADOR RoDRIGuEz L., POR EL SINDICATO 

DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS; ELfAS F. HURTADO, POR EL SIN

DICATO DE LA INDUSTRIA TEXTIL y SIMILARES y LICENCIADO Jesús -

R. ROBLES POR LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO. 

REPRESENTANTES PATRONALES: 

LICENéJADO AGUSTIN GARCfA lóPEz, POR LA CAMARA NACIONAL DE fLEk 
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TRICISTAS; INGENIERO ANTONIO CHAVEZ ÜROZCO, POR LA CONFEDERA

CIÓN DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO E iNDuSTRIA; LICENCIADO 

CARLOS PRIETO, POR LA CONFEDERACIÓN DE (AMARAS INDUSTRIALES: -

INGENIERO JUAN B. SOLÓRZANO, POR LA (AMARA NACIONAL DE TRANSPOR 

TES Y COMUNICACIONES; ENHIQUE 11ARTINEZ DEL SOBRAL, JR,, POR LA 

CAMARA MINERi\ DE t\ÉXICOJ LICENCIADO llARIANO ALCOCER, POR LA -

CONFEDERACIÓN PATRONAL IJE LA REPÚBLICA MEXICANA. Y JESÚS DE LA 

TORRE, POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE LA INDUS-

TR l /I TEXTIL. 

REPRESENTANTES DEL CONGRESO: 

LICENCIADO ALBERTO TRUEBA URSINA, POR EL BLOQUE DE LA CAMARA 

DE DIPUTADOS Y EL SEÑOR ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA, POR EL BLQ 

QUE DE LA CAM/IRA DE SENADORES. 

ESTA COMISIÓN TÉCNICA. FUE UN ORGANISMO COMPUESTO DE ELEMENTOS 

DISfMILES, DE INTERESES ENCONTRADOS, Y POR ESENCIA, TENIA QUE 

ACTUAR CON LA "SINÉCTICA" GRIEGA, QUE llfft:GRA DIVERSOS INDIVI

DUOS EN UN GRUPO.· PAR/\ PLANTEAR. DISCUTIR Y SOLUCIONAR PROBLE

MAS, ACCIÓN INVENTADA POR SócRATES, A TRAVÉS DE su MAVÉUTICA. 

DONDE EL DIÁLOGO ES MEDIO IMPRESCINDIBLE. PARA DESCUBRIR LA -

VERDAD, QUE SE ENCUENTRA SIEMPRE EN LA ARMON(A DE LA NATURALE

ZA HUMANA, (]118) 

DURANTE MÁS DE UN A~O LA COMISIÓN TÉCNICA REDACTORA DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL TRABAJÓ FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL SEROR -

(148) ldem. 



INGENIERO MIGUEL GARCiA CRUZ Y TENIENDO COMO ASESOR AcTUARIAL 

AL SEflOR DOCTOR EMILIO ScHOl:MBAUM. ASESORES JuRfDICOS /\ LOS Sf. 

.. ÑORES LICENCIADO JOSÉ ALVARADO SANTOS, A. t1ERCADO y ALFON50 Hf. 

RRERA GUTIÉRREZ: QUIEN ACTUABA TAMBIÉN COMO SECRETARIO GENERAL 

DE LA COMISIÓN, Y AUXILIARES TÉCNICOS A LOS EXPERTOS: C,P,T. -

SAUL ESCOBAR. INGENIERO GUILLERMO PATlflO, C.P.T. ARTEMIO MEZA 

GóMEZ, ALFONSO llERRERA JORDÁN y ARMANDO GALI NDO' 

ESTA.COMISIÓN DISPONIA DE UN PERSONAL ADMINISTRATIVO IDÓNEO E 

INTELIGENTE, QUE ACTUABA CON REDOBLADA EMOCIÓN HUMANA: MARTf N 
VAZQUEZ, CARMEN GERMÁN GALLARDO. MARIA LUISA GUERRA D., TERESA 

GóMEZ. GUADALUPE RAMlREZ, REBECA MURILLO Y JOSÉ LINO VARGAS. 

EL SEÑOR LICENCIADO Luis FERNANDEZ DEL CAMPO, DIRECTOR GENERAL 

DE PREVISIÓN SOCIAL, SIEMPRE ESTUVO PENDIENTE, VIGILANDO LOS -

TRABAJOS DE LA COMISIÓN REDACTORA DE LA LEY Y PRESTÓ INESTIMA

BLE COLABORACIÓN CIENT(FICA, EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, EN 

EL ESTUDIO V RESOLUCIÓN DE IMPORTANT(SIMAS TESIS JURfDICAS QUE 

SE SUSCITARON, 

Los TRABAJOS DE ESTA COMISIÓN FUERON INESTIMABLES. SE ESTUDIARON 

CON ASIDUIDAD, PASIÓN, ENTUSIASMO V PATRIOTISMO, TODOS LOS PRO

BLEMAS TÉCNICOS QUE SE SUSCITARON, HABIÉNDOSE ESTIPULADO EN LA 

LEY PROPOSICIONES, PRINCIPIOS, AXIOMAS E HIPÓTESIS, PARA PLAN-

TEAR SOLUCIONES ACENDRADAMENTE MEXICANAS A VITALES NECESIDADES 

DEL PUEBLO, (149) 

(llt9) ldem. 
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UNA EXPERIENCIA DE ~5 AAos. HA DEMOSTRADO LA INDUDABLE EFICACIA 

DE ESAS TEORfAS O TESIS, OUE AÚN SUPERÁNDOSE, CONTINÚAN RIGIENDO 

EN sus BASES y su ESENC 1 A AL 1us·11 TUTO f1EX 1 CANO DEL SEGURO So-

C l AL. QUE PACIENTEMENTE SE AGIGAUTA DfA A DfA, EN BENEFICIO DEL 

?UEBLO DE i!ÉX l CO Y SE HA CONST 1TlJ1 DO Etl EL PltlflCI PAL 1 NSTRUMEN

TO DE JUST 1C1 A SOC: 1 AL. PARA flEALl ZAH EL ANHELO DE UNA MEJOR Dl.S. 

TRIBUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL. TANTO POR CLASES SOCIALES COMO 

POR REGIONES GEOGRÁFICAS, IDEA IMPORTANTISIMA QUE DESDE 1966 -
EMPll'.7.A YA A REGIR EL PLAN JENERAL DE EGRESOS DEL GOBIERNO FEDf. 

RAL, Es, EN OTRAS PALABRAS, UNA NORMA NUEVA PARA REGIR EL GAS

TO Püeuco. 

LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA SECRETARIA DEL ÍRABAJO Y PREVl 

SIÓN SOCIAL, SECRETARIO, SUBSECRETARIO, ÜFICIAL llAYOR Y DIREC-

TOR GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL, DESPUÉS DE HACER CON VENTAJA -

UNA MINUCIOSA REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SEGURo·SocIA~ 

SE AVOCARON A REALIZAR UNA TAREA INTENSA, TENDIENDO A CREAR LAS 

CONDICIONES POLITICAS Y ECONÓMICAS ADECUADAS, PARA CONSEGUIR LA 

APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN DEL PROYECTO DE LEY, tSTA DELICADA -

TAREA ESTUVO DIRIGIDA POR LOS SEílORES LICENCIADO IGNACIO GARCfA 

lELLEZ, VICENTE SANTOS GUAJARDO, AGUSTIN LANUZA JR,, Y LUIS FER 

NÁNDEZ DEL CAMPO, HECHO QUE CONSIGUIERON EL 19 DE ENERO DE - -

1943. (150) 

(150) ldein. 
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C0'.'10 Nf\CIO EL SEGURO SDClf\L EN MEXICO. 
ERAN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO DE 1943, LA LEY QUE CJH;ó AL -

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL HABfA SIDO PROMULGADA, 

EN UNOS DESPACHOS DE LOS AL TOS DEL ED 1F1C1 O NÚMERO 10 DE LAS -

CALLES DE 16 D( SEPTIEMBRE, UN GRUPO DE HOMBRES TRABAJABA CON 

EMPEÑO SINTIENJlO UN TANTO DE ENTUSIASMO CREADOR Y OTRO POCO -

DE ILUSIÓN DE NOBLE FUTURISMO, 

ESTE GRUPO, CUYO JEFE ERA EL SEÑOR LICENCIADO VICENTE SANTOS -

GUA,JARDO. SE COMPONIA DE MtDICOS, ABOGADOS. ECONOMISTAS EGRESA 

DOS DE LA EscuELA DE CHAPINGO, UNO QUE OTRO MAESTRO NORMALISTA. 

Y DE HOMBRES Y MUJERES QUE HABIAN HECHO CARREP.A ADMINISTRATIVA 

EN LA BUROCRACIA OFICIAL, ALGUNOS DE ELLOS VENIAN YA TRABAJAN 

DO EN LOS MISMOS PROBLEMAS DESDE DOS Afias ANTES EN EL DEPAR

TAMENTO DE SEGUROS SOCIALES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO, 

AQUELLOS ENTUSIASTAS QUE APENAS LLEGARON A REBASAR LA CENTENA 

DURANTE ESE AÑO, ESTUDIABAN CON ACALORADA DEDICACIÓN LA LITERA 

TURA QUE SOBRE PRINCIPIOS Y TéCNICAS DE SEGURIDAD SOCIAL HABIA 

VENIDO PUBLICANDO LA ÜFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CREADA 

POR LA FENECIDA LIGA DE LAS NACIONES, LAS ESCASAS PUBLICACIONES 

DISPONIBLES SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA MEDICINA SOCIAL• LOS INFOR 

MES, REVISTAS Y BOLETINES QUE NOS DESCRIBlAN LAS BALBUCIENTES 

EXPERIENCIAS DEL SEGURO SOCIAL EN LOS PAISES HERMANOS QUE SE D~ 

SEMPEÑARON COMO PICJEROS EN ESTE CR'fO: CHILE Y PERÚI Y ESE MONU-
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MENTO DE MINUCIOSA ll~VESTIGACIÓN SOBRE LOS FACTOR2S flE LA ANGU.S. 

TI A rtUMANA y DE GRAND 1 OSA r:oriccpc l ÓN Térn 1 CA SOBRE LÓS MED 1 os -

... DE PREVENIRLA: ME REFIERO AL INFuRME. MAS TARDE LLAMADO PLAN -

DE SEGUR 1 DAD Soc 1 AL, DE s IR w l LLI AM BE VER IDGE' 

ESTE ERA EL MATERIAL DE ESTUDIO, APARTE DEL DISPONIBLE SOBRE LA 

REALIDAD SOCIAL MEXICANA, CON ESE MATERIAL. NUESTROS HOMBRES -

TRAZABAN DETALLADAMENTE PLANES Y PLOYECTOS, (151) 

EL 6 DE ENERO DE 1943, TRECE DfAS ANTES DE QUE SE PUBLICARA EN 

EL DIARIO OFICIAL, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EL SE~OR PRESIDEN 

TE DE LA REPÚBLICA, ACTUANDO PREVISORIAHENTE, DESIGNÓ AL SER<lR 

LICENCIADO VICENTE SANTOS GuAJARDO, PRIMER DIRECTOR DEL INSTI

TUTO; DESIGNANDO ADEMAS A LOS MIEMBROS DEL PRIMER CONSEJO Tét 

NICO, ORGANISMO QUE DURANTE 2 A~OS, DEBERIA FUNDICONAR CON TO

DAS LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY IBA A CONCEDER A LA ASAMBLEA -

GENE~AL y A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA. 

Los PRIMEROS ACTOS TRASCENDENTES DEL INSTITUTO. UNA VEZ ESTA-

BLECIDA SU INCIPIENTE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUERON LA 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÜFICIAL DE LA fEDERACIÓN DEL 14 DE MA 

YO DE 1943, 

LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO DE 15 DE MAvo DE 1943. ORDENANDO LA 

PRIMERA AFILIACIÓN DE PATRONES Y DE TRABAJADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL A PARTIR DEL lo, DE JULIO DE ESE MISMO ARO, Y LA PRES

( 151) la Seguridad Soclal en Héxlco. Tom6 1, llblco, 1953 p. 110 
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TACIÓN DE LOS SERVICIOS M~DICOS A PARTIR DEL l~ DE ENERO DE --

1944, <152) 

LA DIRECCIÓN GENERAL, OBTUVO DEL GOBIERNO FEDERAL EL ADELANTO 

DE $1'000,000,00 PARA LOS TRABAJOS PREPARATORIOS DEL lNSTITUTO, 

Tono EL RESTO ílEL AÑOS DE 1943. SE ABSORBIÓ EN LOS TRABAJOS DE 

AFILIACIÓN Y EN LA DISCUSIÓN UTÓPICA DE UN PROYECTO PARA CONSTl 

TUIR 4 UNIDADES HOSPITALARIAS EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE SE HA 

BIA DE HACER EN LOS 4 PUNTOS CARDINALES DE LA CIUDAD, MEDIANTE 

UN ANTICIPO DE $50'000,000.00 QUE DEBERfA OBTENERSE DEL GOBIER

NO FEDERAL, (153) 

DESDE FUERA NO ERAN TOMADOS MUY EN SERIO, PARTICULARMENTE POR -

DETERMINADO SECTOR DE OPINIÓN QUE CUANDO EXTREMABA SU GENEROSI

DAD LOS JUZGABA COMO UN GRUPO DE BURÓCRATAS IDEALISTAS MEDIO -

CHIFLADOS E INEFICACES Y POR Tfo.NTO INOCUOS, SE SUPON1A QUf. AQU~ 

LLOS ESFUERZOS ESTABAN DESTINADOS AL FRACASO, Pues QU~. lERA -

ACASO LA PRIMERA VEZ QUE SE HABLABA DE SEGURO SOCIAL? lNo HABIA 

EXISTIDO POR AADS UN DEPARTAMENTO DE SEGUROS SOCIALES? 

PERO LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD, UNO DE LOS ÚLTIMOS DIAS DEL -

AÑO DE 43, IGNACIO GARCIA T~LLEZ, RESUELTO, IMPERTURBABLE Y AC

TUANTE VINO A TOMAR EL MANDO Y ECHÓ A ANDAR AQUELLOS PLANES, 

SOBRE LA MARCHA HUBO QUE P.ETOCARLOS PORQUE NO FALTARON ERRORES 

( 152) García Cruz Miguel. "El Seguro Social en HéKlco, desarro11o, sltuac16n 
y modlfl cae Iones en sus primeros 25 onos de Accl6n''· Hblco 1968. p.55•51 

(153) ldem. 
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Y PORQUE LA DINÁMICA DE LOS HECHOS SUPERÓ MUCHOS SUPUESTOS; PE

RO EN GENERAL, LOS PLANES OPERARON, (154) 

EL SR. Lic. IGNACIO GARCIA T~LLEZ. TOMó PosEs1cóN DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO EL le DE ENERu DE 1944, INICIÓ SU ADMINIS

TRACIÓN COU REDOBLADAS ENERG(AS, PROMOVIENDO LOS ACUERDOS PRESl

DEUCIALES, QUE DECLARARON DE UTILIDAD PÚBLICA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ltOSPITALES, 

LA NUEVA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO, SE ENCONTRÓ CON UNA PAVOROSA -

ANEMIA ECONÓMICA, Y ANTE ESTE TERRIBLE DILEMA HABRIA QUE TRABA

JAR A RITMO ACELERADO EN LINEA RECTA Y DURA, PARA HACER VIVIR LA 

INSTITUCIÓN, O ADOPTAR UNA MARCHA LENTA, TARDfA, DE CONCILIACIÓN 

DE INTERESES Y HACER QUE LAS FUERZAS CONTRARIAS SE DEVORARAN A -

LA INSTITUCIÓN EN SU PROPIA CUNA, O CREARAN UN CLIMA PROCLIVE EN 

TAL FORMA DE ANIMOSIDAD, QUE LA TRAUMATIZARAN E IMPIDIERAN SU Df. 

SARROLLO, (155) 

SE LEVANTÓ UNA RUDA OPOSICIÓN Y LA TAREA SE HIZO MÚLTIPLE: RESOL 

VER LOS INFINITOS PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN T~CNICA DE LOS PLANES 

DE TRABAJO Y APACIGUAR LAS MILES FORMAS QUE AlllPTABA UNA DESESP~ 

RADA OPOSICIÓN QUE DISPONfA DE LA PRENSA, QUE ACTUABA EN LOS Slli 

DICATOS LO MISMO QUE EN LAS ANTESALAS, CULMINÓ UN DIA CON LAMA 

NIFESTACIÓN MOTINESCA QUE ESTABA PROGRAMADA, AL MENOS ESA ERA LA 

AMENAZA, CON TERMINAR EN LA ESQUINA DF ROSALES Y MARISCAL, INCEli 

DIANDO EL EDIFICIO DEL. SEGURO SOCIAL CON TODO Y SUS OCUPANTES, 

(154) "La Seguridad Social en HéKlco". Op. Cit. p. 111 

(155) Garcfa Cruz Hlguel. El Se~uro Social en H'xlco a 25 afto• de 5U creac16 
Op. Clt: P· 105 
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No SE CEJAR 1 A UN 1 NSTANTE EN LA APLI CAC 1 ÓN DE LAS REFORMAS; SO

L 1 C l TAR LA COOPERACIÓN DE LOS CONTRARIOS, PERSUADIRLOS, Y EN -

CASO DE OBSTINADA RESISTENCIA COMBATIRLOS ANTE LOS MISMOS 1Rl

BUNALES, DONDE EN ÚLTIMO TtRMINO DISCERNIRIAN LAS CONTROVERSIAS, 

MAS EL PRESID!;NTE DE LA REPÚBLICA, DON MANUEL AVILA CAMACHO SE 

MANTUVO FIRME, LOS DIRIGENTES MAS RESPONSABLES Y AUTORIZADOS -

DEL MOVIMIENTO OBRERO NO DIERON AMPLIO APOYO Y LA MASA TRABAJA

DORA, A LA QUE EN ALGUNOS CASOS ACUDIMOS A CONQUISTAR DE SINDI

CATO EN SINDICATO, DESDEÑO LAS INCITACIONES Y ACABÓ POR DAR -

ACOGIDA AL SEGURO SOCIAL, lA OPOSICIÓN VENCIDA, SE P.EDUJO EN -

LO SUCESIVO A MURMURAR Y ESTORBAR EN LA CAPITAL Y SE REPLEGÓ 

EN ALGUNAS PROVINCIAS, DONDE TODAV(A EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

LICENCIADO ANTONIO ÜRTIZ MENA, HUBO QUE IR A LIQUIDARLA, (156) 

Los DETRACTORES DE LA SEGUR 1 DAD Soc 1 AL f1EX 1 CANA FUERON PRONTO 

VENCIDOS POR LA DECISIÓN INQUEBRANTABLE DE NUESTRO GOBIERNO Y 

CONVENCIDOS PROGRESIVAMENTE POR LA CAPACIDAD DE REALIZACIÓN -

QUE LOS 1tCNICOS, MtDICOS y AOl'llNISTRADORES DE LA INSTITUCIÓN, 

FUERON CAPACES DE DEMOSTRAR. Ú. CAMINO QUE HUBO DE RECORRERSE 

PARA ORGANIZARLO TtCNICA Y ADl'llNISTRATIVAMENTE, PARA EXTENDER 

SUS PRESTACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA CONCRE-

TAR SU CARACTER OBLIGATORIO, Y PARA PRESTAR SERVICIO CON LA CA 

LIDAD Y LA OPORTUNIDAD QUE MERECE NUESTRO PUEBLO Y QUE CORRES

PONDIESE A UNA VERDADERA CONFIANZA DEPOSITADA EN TODOS, CONSTl 

TUYO UN RETO, UN VERDADERO DESAFIO A LA CAPACIDAD DE ORGANIZA

CIÓN DEL ESTADO tiEXICANO Y A LA CONCIENCIA SOLIDARIA DE LA KA

(156) Op. ti t. p. 106 
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CIÓN, (157) 

EN t\ÉXICO, DEBIDO A LA CARENCIA TAi~ GRANDE QUE PADECIAMOS DE -

SERVICIOS SOCIALES DE TODA (NDOLE, LOS INSTITUTOS DE SEGURIDAD 

HAN DEBIDO CONVERTIRSE EN AUT~NTICOS PROMOTORES DEL PROGRESO, 

EN ESE SENTIDO, NO ftA BASTADO ENTRE NOSOTROS IMPLANTAR EL SEG!! 

RO SOCIAL, flA SIDO NECESARIO CONSTRUIRLO, (158) 

DESDE EL 19 DE ENERO DE 1943 LA LEY DEL SEGURO SOCIAL HA VENI

DO SUFRIENDO REFORMAS SUCESIVAS: SUPERANDO CADA VEZ LA SITUA-

CIÓN EXISTENTE: 

1.- REFORMA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1944, QUE MODIFICÓ EL ARTI

CULO 135 DE LA LEY, INVISTIENDO AL INSTITUTO CON EL CARACTER_DE 

UN ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO, PARA EJERCER EN EL COBRO DE LAS 

CUOTAS OBRERO-PATRONALES, LA FACULTAD ECONÓMICO-COACTIVA: 

2.- REFORMA DE 11 DE ABRIL DE 1945, QUE MODIFICÓ AL ARTICULO 

112 DE LA LEY, AMPLIANDO A 9 LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO, 

3,- REFORMA GENERAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1947, QUE EMPLIÓ DOS 

GRUPOS NUEVOS DE COTIZACIONES; 

4,- REFORMA DE 28 DE FEBRERO DE 1949, QUE ORDENÓ UNA NUEVA A

FILIACIÓN GENERAL, Y AUMENTÓ DE 6 A 8% LA CUOTA DE LAS RAMAS -

DE ENFERMEDAD GENERAL Y MATERNIDAD: 

5,- REFORMA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1956: 
6,- REFORMA DE LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1959: 
7,- LEY DE 7 DE DICIEMBRE DE 1963, QUE INCORPORÓ AL RÉGIMEN --

(157) l'lorones Prieto lgnaclo. "Tesl• He1dc11nas de Seguridad Social". Hbl 
co, 1975, p. 27-28 

(158) ldem. 
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DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO A LOS PRODUCTORES DE CAílA DE AZÚ 

CAR Y SUS TRABAJADORES, Y 

8,- LA REFORMA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1965, EN ClUE EL ESTADO -

DEJÓ DE APORTAR ANUALMENTE AL !MSS, LA CANTIDAD DE - - - - - -

$546,692,000,00 PARA DESTINARLOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO. -

HABIENDO CARGADO AL SECTOR PATRONAL ESA APORTACIÓN, PARA SEGUIR 

FUNCIONANDO EL INSTITUTO, (159) 

LEGISLACIÓN 

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL PROMULGADA EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1946, 

A.- LEY DEL ·sEGURO SOCIAL Y SUS REFORt\AS 

1.- LEY DEL SEGURO SOCIAL 19-1-43 

2.- FE DE ERRATAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 30-1-43 

3.- ~ECRETO QUE REFgRMA EL ARTICULO 135 DE LA 
EY DEL SEGURO OCIAL, 24-Xl-44 

4.- ~FICIO ACLARATORIO DE LA LEY DEL SEGURO -
3-Il 1-45 OCIAL, 

5.- ~ECRETO ~UE REF~RMA EL ARTICULO 112 DE LA 
ll-IV-45 EY DEL EGURO OCIAL 

6.- DECRETO ~UE REFgRMA EL A~It8~LO 112 DE LA 
LEY DEL EGURO OCIAL, 4-VII 1-45 

B.- RlGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

7.- REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 14-V-43 

8.- ACLAR~CIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DEL S~ 
15-V-43 GURO OCIAL 

9.- REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS,-
GRADOS DE RIESGOS Y CUOTAS DEL SEGURO DE 

(159) 

(160) 

Garc!a Cruz, Miguel. "El Seguro Social en Hblco en sus prl111111ros 25 
.ei'los de Acc 16n". Op. C 1 t, p. 67·68 · 

GarcTa Cruz Miguel. "La Seg.Soc. en Héxlco" Tomo 1 "6xlco 1953. p~87·90_ 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES -
PROFESIONALES 

10,- REGLAMENTO DE CAJAS REGIONALES Y LOCALES 
11,- ílEGLAMENTO SOBRE PAGO OE CUOTAS Y CON-

TRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL 

7-111-1¡4 

15-11-45 

18-JV-45 

llO. 

12.-
C:- DLCHETOS DE IMPLANTACION DEL SEGURO SOCIAL 

DECRETO UUE IMPLANTA EN EL DISTRITO FEDE 
RAL LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDEN-
TES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA 
LES Y MATERNIDAD; DE INVALIDEZ, VEJEZ; -
CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE, ASI-
MISMO PODRAN PRACTICARSE LOS SEGUROS ADl 
CIONALtS Y FACULTATIVOS EN LOS T~RMINOS 

15-V-43 
DE LA EY, 

13,-
IMSS. PRbMERA PUB~ICACIÓN, A LOS PATRO-
~ES DEL ISTRITO EDERAL, CITA30RIO, -

E CONFORMIDAD §ON EL ART lcULO O, DE LA 
EY DEL SEGURO OCIAL ES OBLIGATORIO ASE 

GURAR A LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN A -
OTRA PERSotlA SERV 1C1 OS EN V 1 RTUD DE UN -

5-VJ 1-43 
CONTRATO, 

14.- JMss. s5GuNDA Pu~L1cAc1óN, A Los PATRQ 
~ES DEL ISTRITO EDERAL, CITA30RIO, -

E CONFOBMIDAD ON EL ARTICULO O, DE LA 
EY DEL SEGURO SoctAL Es OBLIGATORIO ASE 

10-Vll-43 GURAR A LOS TRABAJADORES, 
15,- DEcREpo QUE IMPLANTA Los SEGUROS EN PuE-

BLA, ~E,, EN SOS T~RMINOS ESTABLECIDOS 
21-ll-45 EN LA EY DEL EGURO SOCIAL, 

16.- CITATORIO A LOS PA¡RONES DE PUEBLA, PuE,, 
PARA RECOGER LAS C DULAS DE AFILIACIÓN --
NECESARIAS PARA SU INSCRIPCIÓN Y LA DE --

24-11-45 
SUS TRABAJADORES 

17.- DECRETO QUE IMPLANTA A PARTIR DEL lo, DE 
AGOSTO PRÓXIMO PASADO, LOS tEGUROS ~BLIGA 
~ORIOS ESTABLECIDOS P~R tA EY DEL EGURO 

27-Vll-45 OCIAL EN 'ONTERREY, , , 
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10.- DECRETO OUE IMPLANTA EL SEGURO SOCIAL EN 
LOS ílUNICIPIOS DE GUADALAJARA, Z~ÍOPAN, -
I LAQUEPAOUE Y EL SAL TO, JAL, (115 ) 2S- ll 1-45 

D 1SPOS1 c IONES SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DEL rnss 

19.- BASES PARA LA DESIGNACIÓN D~ LOS MIEMBROS 
OBREROS l PATRONALFiS DE LA SAM~LEA GE~E-
RAL DEL NSTITUTO 1EXICANO DEL EGURO O-

18-VII-44 CIAL, PARA CALIFICAR LA ELECCIÓN 
20.- BASES PARA LA DESIGNACIÓN D~ LOS MIEªBROS 

OBREROS I PATRONALAS DE LA SAM~LEA E~E-
RAL DEL NSTITUTO EXICANO DEL ~GURO O-

29-Xll-44 CIAL. Y PARA CALIFICAR LA ELECCI N 
21.- RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJA 

DORES QUE INTERVENDRAN EN LA DESIGNAilÓN 
RE Los Ml~HBRos OBRERys QUE INTAGRAR N LA 
SAM~LEA E~ERAL DEL NSTITUTO 1 EXICANO -

4-1-45 
DEL EGURO OCIAL 

22.- ~EGLAMENTO DEL LA ASAMBSEA GEN§RAL DEL --
12-11-45 NSTITUTO MEXICANO DEL EGIJRO OCIAL 

23.- IMSS. CONVOCATORIA, EL CONSEJO TÉCNICO 
EN uso DE LAf vFAcuLAADf s auE1I~ coNcED[ 
LA F~ACCIÓN DEL RT CULO DE LA EY 
DEL EGURo So§IAH v 90Ho coMALEMENTo A -
LOS ACUERDOS , V DE LA SAMBLEA, COli 
VOCA A ASAMBLEA ENERAL A UN PE~ÓODO EX--
TRAORDIN~~ly D~SSESIONES A LAS HORAS -

26-IV-45 
DEL DIA - V-

24.- lMSS, CONVOCA EL CON~EJO TÉ§NICO DEL INS-
TITUTO MEXICANO DEL EGURO OCIAL, E~ USO 
DE LAS FACU~TADES Q~E LE CONCEDE LA EV, 
A ASAMB~EA ENE!eL XTRAORDINARI~, QUE SE 

111. 

INICIAR A !A~ ~ORAS DEL DfA DE SEP-
16-VIII-45 TIEMBRE DE 9 5, ONVOCATORIA. 

25.- fMSS. CONVOCATORIA, CONVOCA EL CONSEJO -
ÉCNICO. EN uso DE SAS FAC~LTADES QUE LE 

CONCEDE LA LEY REL EGURª OCIAL. A LOS -
MIEMBROS DE LA SAMBLEA iENERAL A PERIODO 
EXTRAORDINeRIO DE SESIONESsQY~ ~s INICIA-

18-III-46 RA A LAS 1 HORAS DEL Df A - -

(161) ldem plig. 109. 



26,- IMSS, CONVOCATORIA. tL CONSEJO IÉCNICO DEL 
NSTITUTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONCEDE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. CONVOCA 
A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA líENERAL A S.E 
SOÓN EXTRAORDINARIA QUE SE INICIARA A LAS 
l HORAS DE~ D(A ~ DE OCTUBRE DEL PRESENTE Aflo <16ZJ 

3-X-46 
E.- EXPROPIACIONES 

27,- ÜECRETO QUE EXPROPIA TERRENOS PARA L~ FORMA 
CIÓN DE UNA COLONIA EN LAS LOMAS DE liECERRA 
EN ESTA CIUDAD 20-JIJ-43 

28,- ACUERDO QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA LA 

29.-

CONSTRUCCION ~E HOSPITALES REQUERIDOS POR 
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 15-11-44 
ACUERDO QUE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN FUERA 
DE SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS QUE EL Ml~ 
f'.10 ESPECIFICA, AL INSTITUTO f1EXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

30.-

31.-

32,-

33,-

34,-

35.-

ACUERDO OUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA -
LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS OUE SE DESTl 
IMRÁN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS 
GEtlERALES, LABOR(lTORlOS QUÍMICOS Y FARMA
CIA CENTRAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL S.E GURO SOCIAL, 

ACUERDO QU~ DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA LA 
CONSTRUCCl N DE LOS HOSPITALES REQUERIDOS POR EL lf1S 

DECBETQ OUE RECTIFICA EL DE 29 DE ENERO -
DE l9q31 ~OR EL QUE Sf EXPROPIARQN TERRE-
NOS EN L.AS LOMAS DE BECERRA, U:r:, PARA -
LA FORMACIÓN DE UNA COLONIA 

DECRETO QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA -
LA FORMACIÓN DE UNA COLONIA PARA LA CONS
TRUCCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, PARA CU 
YO FIN SE EXPBOPIAN TERRENOS EN LA CALZ/\
DA LEGARIA Y KIO SAN JOAQU(N 

DECRETO QUE DECLARA DE UTl~IDAD PÚBLICA -
LA CONSTRUCCIÓN ~E UN JARDIN EN LA ESQUI
HA QUE FORMA LA ALZADA DE LEGARIA Y LONA 
fEDERAL DEL RIO AN JOAQU(N, fACUBA 

DECRETO QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA -
LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE POBLACIÓN EN 

(162) ldem, p,g, 109 

15-11-44 

6-X-44 

9-XIl-44 

18-1-46 

20-IV-46 

20-IV-46 

112. 
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LAS LOMAS DE BECERRA, DE LA CIUDAD DE flÉXl 
co, PARA FAMILIA~ eERTENECIENTES A LA CLA- IX 

6 SE PROLETARIA, (}b5l 24- -4 

EN CUANTO A LA EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. SE TRA 

BAJÓ RAUDO Y EL }O, DE ENERO DE 1944, SE EMPEZARON A OTORGAR -

LOS SERVICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; EL 21 DE FEBRERO DE 1945, 
EN PUEBLA; EL 27 DE Juuo DE 1'::145. EN MONTERREY' fL L.' EL 26 -
DE MARZO DE 1946, EN EL ESTADO DE JALISCO, Y SE PREPARÓ TODO, 

PARA HACER POSIBLE, QUE EL 6 DE ENERO DE 1947 SE EMPEZARA A O

PERAR EN LA REGIÓN FABRIL DE ÜRIZABA, VER, LA COMISIÓN ESPE-

CIAL DE EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONÓ CON 

RELEVANTE EFICIENCIA Y ACCIÓN EJEMPLAR EN EL DESARROLLO DE ES

TA IMPORTANTE MISIÓN, DESPUÉS DE CUATRO LUSTROS AÚN SE MENCIO

NAN CON RESPETO Y ADMIRACIÓN LOS NOMBRES DE LOS PIONEROS EN LA 

EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN ESOS IMPORTANTES CENTROS 

INDUSTRIALES: DOCTOR ARMANDO SALDIVAR, PROFESOR, MIGUEL HUER

TA MALDONAOO Y LICENCIADO LUCANO PINEDA LóPEZ, (164) 

REFORMA A LA LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1947 

LA LEGISLACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, OBEDECIENDO A UNA PREMl 

SA DINAMICA DE PROGRESO, HA VENIDO SUFRIENDO CONTINUAS REFOR-

MAS, PARA ADAPTARLA A LA IDIOSINCRASIA DEL PUEBLO, A LOS CAM-

BIOS ECONÓMICOS, POLf TICOS Y SOCIALES QUE SE EXPERIMENTAN A -

RITMO ACELERADO EN LA VIDA DE LA NACIÓN EN PLENO Y VIGOROSO D~ 

SARROLLO, 

(163) ldem. pág. 109 
(164) ldem. páq. 109 
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[STA INSTITUCIÓN ESTA INTIMAMENTE LIGADA A LA EVOLUCIÓN DEL 

PENSAMIENTO, A LAS COSTUMBRES Y A LAS NECESIDADES SOCIALES, 

QUE EVOLUCIONAN Y SE TllANSFORMAN DE CONTINUO, AL RITMO DEL NUf 

VO IDEARIO, QUE ACCIONA EL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y PLANEA- -

c 1 óN DE M~x I co, 

EL INCREMENTO EN LOS SALARIOS, TENIA QUE REPERCUTIR NECESARIA

MENTE EN UN AUMENTO CORRELATIVO EN LOS SUBS 1 DIOS Y EN LAS PEN

S l ONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, [¡_ AUMENTO CONTINUO DE LOS PRE 

CIOS DE LAS MEDICINAS Y EN OTROS ARTICULOS DE PRIMERA NECESI-

DA!J, OBLIGABAN NO SÓLO A AUMENTAR LOS GRUPOS DE SALARIOS DE CQ. 

TIZACIÓN, SINO AÚN A ELEVAR LAS CUOTAS PARA FINANCIAR DEBIDA-

MENTE LA RAMA DE ENFERMEDADES GENERALES Y DE MATERNIDAD, 

LA REFORMA DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 

1947 TUVO POR FINALIDAD BASICA INCREMENTAR LOS INGRESOS, MEDIAli 

TE EL AUMENTO DE LOS GRUPOS DE SALARIOS DE COTIZACIONES DE LA 

LEY ORIGINAL QUE ERA DEL 1 AL IX, CAMBIANDO SU NOMENCLATURA Y 

ESTABLECIENDO DOS NUEVOS GRUPOS; O EN OTRAS PALABRAS, AUMENTÓ 

LOS SALARIOS SUJETOS A COTIZACIONES DEL SEGURO SOCIAL DESDE Mf 

NOS DE $2.00 HASTA MAS DE $24.00. Fue ADEMAS CORRELATIVO EL -

AUMENTO EN LOS INGRESOS GENERALES, LOS SUBSIDIOS Y PENSIONES -

CORRESPONDIENTES A LOS NUEVOS GRUPOS DE COTIZACIONES ESTABLE-

CIDAS, (165) 

EL SENTIDO GENERAL DE ESTA REFORMA EN SU BASE ECONÓMICA Y SO-

CIAL PUEDE COMPENDIARSE EN LOS PUNTOS SIGUIENTES: 

(165) GarcTa Cruz Hlguel. "La Seguridad Social en México" Tomo 1. Hblco, 
1953, p. 124·128 
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12 SE AGREGARON DOS NUEVOS GRUPOS DE COTIZACIONES AFECTANDO -

LOS SALARIOS PARA EL SEGURO SOCIAL DESDE $2.00 HASTA MÁS DE -

$22.40 CAMBIÁNDOSE LA NOMENCLATURA DE LOS GRUPOS DE 11 A11 HASTA 

"K", EN LUGAR DE LA NUMERACIÓN ROMANA DEL J-JX USADA EN LA LEY 

ORIGINAL, 

22 SE ESTABLECIÓ UNA LIG~RA MEJORfA EN EL PAGO DE SUBSIDIOS -

POR INCAPACIDAD, EN LA RAMA DE RIESGOS PROFESIONALES, Y SE HI

CIERON VARIAR ESTOS DESDE $1,20 QUE CORRESPONDEN AL PRIMER GRU 

PO HASTA $19,80 PARA EL GRUPO "K" O LIMITE MÁXIMO DE LOS GRU-

POS, 

32 LA PRESIÓN MENSUAL POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE SE HI

ZO VARIAR EN SU EXPRESIÓN MINIMA DE $16.00 QUE TENIA LA LEY O

RIGINAL A $32,00 MENSUALES QUE CORRESPONDE AL PRIMER GRUPO JX 
A $528.00 PARA EL GRUPO K, 

42 Los SUBSIDIOS POR ENFERMEDADES GENERALES y 11ATERNIDAD SE -

HICIERON VARIAR TAMBl~N DESDE $0.64 DIARIOS PARA EL PRIMER GRU 

PO, Y DE $5.20 DIARIOS HASTA $10,56 PARA EL ÚLTIMO GRUPO, 

52 SE OTORGARON FACULTADES AL EJECUTIVO FEDERAL PARA UN AUMEli 

TO DE LA CUOTA O PRIMA EN LA RAMA DE ENFERMEDADES GENERALES Y 

MATERNIDAD, FACULTADES QUE NO LLEGARON A USARSE, 

62 LAS CUANTIAS BÁSICAS ANUALES DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 

Y DE VEJEZ SUFRIERON DOS INCREMENTOS: UNO DIRECTAMENTE EN POR 

CENTAJE DE LA CUANTfA ORIGINAL Y EL OTRO CORRELATIVO A LOS NU~ 

VOS GRUPOS DE COTIZACIONES QUE SE ESTABLECIERON, 



116. 

72 SE REFORMÓ EL ARTICULO 128 DE LA LEY PARA ESTABLECER LAS -

RESERVAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ. VEJEZ. CESANT!A Y MUERTE, SE 

INVIERTAN HASTA UN 67% EN BONOS O TITULOS EMITIDOS POR EL GO

BIERNO FEDERAL (166) 

REFORMAS A LA LEY DE 28 DE FEBRERO DE 1949 

EL 28 DE FEBREllO DE 1949, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO ÜFICIAL DE -

LA FEDERACIÓN LA SEGUNDA REFORMA A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 

EN TÉRMINOS GENERALES, EL SENTIDO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESTA -

REFORMA. PUEDE COMPENDIARSE EN LOS PUNTOS SIGUIENTES: 

l.- LA CUOTA DE LA RAMA DE ENFERMEDADES GENERALES Y MATERNl-

DAD SE ELEVÓ DE 6 A 8% SOBRE EL VOLUMEN DE LOS SALARIOS EN LOS 

GRUPOS DE $1.60 UASTA $26,40; PIWMEDIO MINIMO Y MÁXIMO DE LA -

ESCALA DE GRUPOS DE SALARIO, 

2.- SE AUMENTÓ EL PERIODO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS MÉDICOS 

Y DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE 26 A 39 SEMA~AS O SEAN DE --

182 A 273 DfAS PARA LA MISMA ENFERMEDAD. SE REDUJO EL PERIODO 

DE CARENCIA DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD, INICIÁNDOSE ÉSTE A -

PARTl R DEL 4o. DIA EN VEZ DEL 7o. QUE ESTABLECIA LA LEY ÜRIGI-

NAL, 

3,- PARA LAS INCAPACIDADES QUE DURARAN HASTA 13 SEMANAS, DJS

FRUTARfA DEL SUBSIDIO NORMAL: PERO ENTRE LA 14 Y 26 SEMANAS DE 

DURACIÓN DE ESTAS INCAPACIDADES SE INCREMENTARfA EL SUBSIDIO -

EN UN 10% Y SI LA DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD RESULTABA MAYOR -

DE 26 SEMANAS, SIN EXCEDER DE 39, SE AUMENTAR1A EL SUBSIDIO EN 

(166) ldem. piig. 114. 
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UN 20%, 

4,- SE ESTABLECIÓ, PARA LA TRABAJADORA ASEGURADA, LA PRESTA-

CIÓN DE OTORGARLE UNA CANASTILLA AL NACER EL NI~O, (167) 

5,- Se AUMENTARON DEL 20% AL 26% DEL GRUPO DE SALARIO MEDIO -

LAS CUANT(AS BÁSICAS EN LAS PENSIONES llE INCAPACIDAD TOTAL PER

MANENTE, DE INVALIDEZ Y DE VEJEZ, 

6,- Se AUMENTARON LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 

EN UN 10% POR CADA HIJO MENOR DE 16 A~OS, Y SE ESTABLECE QUE EN 

NINGÚN CASO UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ O DE VEJEZ PODIA SER ME-

NOR DE $50,00 MENSUALES, 

7,- EL PERIODO DE COTIZACIONES PREVIAS PARA TENER DERECHO A -

UNA PENSIÓN DE VEJEZ, SE DEDUJO DE 700 SEMANAS A SOLAMENTE 500 
SEMANAS, 

8.- EN LAS PENSIONES DE INVALIDEZ, DE ORFANDAD O DE VIUDEDAD, 

SE REDUJO EL PLAZO DE 200 SEMANAS DE COTIZACIONES PREVIAS A SQ 

LAMENTE 150 SEMANAS, 

9.- SE ESTABLECIÓ EL DERECHO QUE TIENEN TODOS LOS PENSIONISTAS 

PARA CONTINUAR GOZANDO DE LOS SERVICIOS M~DICOS, FARMACEÚTICOS 

Y HOSPITALARIOS, 

10,- EN CASO DE MUERTE POR RIESGOS PROFESIONALES SE ELEVÓ EL -

MINIMO DE $120,00 A $250,00 COMO PAGO DE MARCHA O UN MES DE SA

LARIO, SI ~STE RESULTA SUPERIOR A $250,00, 

11.- PREVIO EL PAGO DE 150 SEMANAS DE COTIZACIONES, A PARTIR -

DE LA REFORMA DE 28 DE FEBRERO DE 1949, SE ESTABLECIÓ UNA AYUDA ... 

(167) ldem. plg. 114. 
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ECONÓMICA PARA EL MATRIMONIO; DOTE EQUIVALENTE AL 30% DE LA -

ANUALIDAD DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ A QUE TUVIERE DERECHO EN 

LA FECHA DEL MATRIMONIO, 

12,- SE ESTABLECIÓ EL DERECHO QUE TIENEN TODOS LOS HUéRFANOS 

PENSIONADOS O INCAPACITADOS A CONTINUAR DISFRUT~NDO DE SUS PEli 

SIONES DESPUéS DL lE ANOS DE EDAD HASTA LOS 25 A~os. SI CONl-

NÚAN ESTUDIANDO CON APROVECHAMIENTO ACEPTABLE, EN ESCUELAS Ofl 

CIALE~ O RECONOCIDAD POR EL ESTADO, 

13,- SE DISPUSO POR LEY. QUE SE REALIZARIA UNA NUEVA INSCRIP

CIÓN GENERAL DE PATRONES Y DE TRABAJADORES, COMO BASE PARA OB

TENER LA COMPLETA REORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO r.EXICANO DEL SE 

GURO SOCIAL, DEPURNADO REGISTROS DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 

E INSCRIBIR A PERSONAS QUE HABIAN PERMANECIDO AL MÁRGEN DEL SE 

GURO SOCIAL, 

UNO DE LOS ARGUMENTOS QUE SE EXPUSIERON ENTONCES PARA JUSTIFI

CAR EL AUMENTO DE LA CUOTA CONSISTIÓ: EL CENSO INDUSTRIAL DE 

1940 REVELÓ QUE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ASCENDIA A $3,123 Ml 

LLONES Y LOS SALARIOS PAGADOS DE $409 MILLONES, IMPORTANDO és

TOS EL 13,11% DEL VALOR DE AQUELLA, 

LA PRIMA DE 6% DE LOS SALARIOS QUE PAGAN LOS PATRONES PARA EL 

SEGURO SIGNIFICA APENAS EL 0.79% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN lli 

DUSTRIAL, CIFRA QUE NO PUEDE CONSIDERARSE GRAVOSA, 

LAs DOS PROFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL: DEL 30 DE DICIE~ 

BRE DE 1947, Y DEL 28 DE FEBRERO DE 1949, FUERON CON EVIDENCIA 

POSITIVAS: CONSOLIDARON LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO; 

ESTABLECIERON MEJORAS EN LAS PRESTACIONES Y EN GENERAL ADAPTA-
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RON LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EXPERIMEN
TADOS EN LA VIDA DE LA REPÚBLICA (168) 

LEY Dl:.L SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMS 

l.-
eECRETO ~UE REFgRMA VARIOS ARTfCULOS DE l.A 

EY DEL EGURO OC!AL VIGENTE 
31-XI 1-1947 2.-

ACTA DE ~xs~!lº'¡ºE LA CA11ARA DE SENADO--
~gs ~7~ 2.- ; 7 ~ ~~~o~~ªN ~~~.A~!~7u~~I 
Y Í3 DE LA EY DEL EGURO ~OtlAL EN VIGOR 
EN LOS SIGUIENTES T~RMINOS, BTARAN BN Vl 
GOR CUANDO SE PUBLIQUEN EN EL !ARIO F!--CIAL 

7-X-48 3.- DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DEL SEGURO So-CIAL 
28-11-1949 4.- r~ DE ER~ATAS A~ DECRETO QUE MODIFICA LA -

EY DEL EGURO OCIAL, 
9-Vl-49 

REGLAMENTOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

5,- REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR 
INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS 15-Xl-47 

6.- REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, -
GRADOS DE RIESGO Y CUOTAS DEL SEGURO DE AC 
CIDENTES DEL IRABAJO Y tNFERMEDADES PROFESIONALES 

7.-

8.-

DECRETO QUE REFORMA EL ARTf cu~o 72 DEL RE
GLAMENTQ DE CLASIEICACIÓN DE tMPRESAD,AGRA 
DOS DE KIES~OS Y CUOTAS DEL SEGURO DE CCl 
DENTES DEL fRABAJO Y tNFERMEDADES PROFESIU NALES 

F~ DE ERRATAS AL R~GLAMENTO ~E CLASIFLCA-
CIÓN DE EMPRESAS. RAOOS DE R!ESGQ y Cuo-
TAS DEL SEGURQ DE CCIDENTES DEL IRABAJO Y 
ENFEBMEDADES PROFEs1o~ALES. PUBLICADA EL -
DfA 12 DE JULIO DE 9~8 

(168) ldem, p&g. 11~ 

1-VII 1-48 

7-IV-49 

10-VI-49 



9.- REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN 
RELATIVO A LA AFILIACIÓN DE PATRONES Y -
TRABAJADORES 

10.- REGLAMENTO SOBRE PAGO ¡¡E Cuorns Y CoNTRIBU 
CIONES AL n~GIMEN DEL SEGURO SOCIAL 

ll.- REGL.AMENl'll DE LA NUEVA INSCRIPCIÓN GEN¡;RAL 
DE PATRONI:~ Y DE TRABAJADOBES Y DE LA t:.XPE 
QICIÓN DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE LOS 
ASEGURADOS 

12.- REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE t~PRESAS -
EARA EL SEGURQ DE ACCIDENTES DE IRADAJO Y 
t:.NFERMEDADES PROFESIONALES 

13.- REGLAMENTO DEL ARTICULO 133 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL (169) 

EXPROP 1 AC IONES 

120. 

2-IX-50 

2-IX-50 

2-IX-50 

30-X-50 

17-Xl-50 

DECRETO QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA LA INICIACIÓN DE LAS -

INSTALACIONES REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICISOS -

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR LO CUAL SE EXPRO

PIA EL PREDIO CON SUPERFICIE DE 20,QQQ M2 UBICADO EN [CACOS, -

ACAPULCO, GRO, 14-111-52 (170) 

REFOR!'1AS A LA LEY DEL SEGURO SOC 1 AL DE 31 DE D 1 C l EMBRE DE 1959 

EL SR, L1c. BENITO COQUET, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO t1EXl

CANO DEL SEGURO SOCIAL, EN su PRIMER INFORME RENDIDO A LA H. -
ASAMBLEA GENERAL EL 21 DE DICIEMBRE DE 1959, AL REFERIRSE A LAS 

REFORMAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, QUE EL JEFE DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL ENVIÓ AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, ENFATI

ZÓ SU ALCANCE MANIFESTANDO QUE BENEFICIA ESENCIALMENTE A LOS -

DERECHOHABIENTES: AUMENTAN LAS PRESTACIONES EN DINERO A QUE -

TIENEN DERECHO LOS ASEGURADOS: MEJORAN LOS SEP.VICIOS MéDICOS, 

(169) ldem. pág. 11~. 
(170) ldem. pig. lllt. 
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EXTIENDEN EL RÉG 1 MEN DE SEGUR 1 DAD Soc 1 AL A LOS TRABAJADORES UR 

BANOS INDEPENDIENTES: COMO ARTESANOS, PEQUE~OS COMERCIANTES, 

PROFESIONISTAS LIBRES Y SIMILARES, AS! COMO A LOS CAMPESINOS -

ASALARIADOS Y A LOS MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES Dt CRÉDITO AGRi 

COLA Y EJ IDAL, PARA ESTOS DOS ÚLTIMOS GRUPOS, St: ESTABLECE PA 

RA GARANTIZA!l SU ASEGURAMIENTO CIERTAS NORMAS RELACIONADAS CON 

LOS BANCOS f\GnlcoLA y EJIDAL. TAMBIÉN ESTATUYE PARA LOS EJIDA 

TORIOS Y PEQUEflOS PROPIETARIOS APARCEROS Y MEDIEROS QUE NO PER 

TENECEN A LAS SOCIEDADES DE CRÉDITO, QUE SE FORMULE UN REGLÁ~

MENTO tSPECIAL, SEÑALANDO LAS CONDICIONES DE SU INCORPORACIÓN, 

tSTAS REFORMAS FUERON APROBADAS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS EL 

26 DE DICIEMBRE Y POR LA CAMARA ílE SENADORES EL 29 DE ESE MIS

MO MES, HABIENDO SIDO PUBLICADAS EN EL DIARIO ÜFICIAL DE L.A fE. 
DERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1959. (171) 

lA REFORMA ASPIRA A DAR SU COOPERACIÓN EN LA LUCHA QUE HA EM-

PRENDIDO EL JEFE DEL PODER EJECUTIVO, PARA REDIMIR AL PUEBLO -

DE MÉXICO DE LA INSALUBRIDAD, DE LA IGNORANCIA Y DE LA POBREZA. 

lA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO -

SOCIAL, RECONOCE QUE EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL CONSTITUYE 

UNO DE LOS PROPÓSITOS ESENCIALES DE NUESTRAS INSTITUCIONES DE

MOCRÁTICAS, QuE LOS TRABAJADORES ENCUENTRAN EN ÉL, UNO DE LOS 

MEJORES INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS POSTULADOS DE 

JUSTICIA SOCIAL QUE INSTAURÓ LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y UNA NOR-

(171) Garcfa Cruz Miguel. "La Seguridad Social en HliKlco" Tomo 11, México 
1953, p. 265-269. 
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MA PARA LOS ACTOS DEL Gon 1 ERNO DE LA REPÚBLICA, EN BEMEF 1c1 o -

DE LAS GRANDES MAYORIAS NACIONALES, PUES SE CONSIDERA EL CONS

TANTE FORTAl-ECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TANTO PARA AMPLl 

AR LAS PRESTACIONES QUE ACTUALMENTE CONCEDE, COMO PARA EXTEN-

DER SUS BENEFICIOS A NUEVOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, 

Los PUNTOS UE MAYOR TRASCENDENCIA ECONÓMICA. SOCIAL, POLITICA y 

CULTURAL DE LAS REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, OE 31 DE 

DICIEMBRE DE 1959, QUE MODIFICARON 26 ARTICULOS DE LA LEY, PUE

DEN COMPENDIARSE EN LA EXPOSICIÓN SIGUIENTE: 

l. EN EL ARTICULO 60, DE LA LEY, SE ELIMINÓ LA EXCEPCIÓN QUE -

SE ESTABLECIA PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO, EH VIRTUD DE -

QUEDAR COMPRENDIDOS EN EL RÉ~IMEN GENERAL Y SE OMITE LA MEN- -

CIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PORQUE HAN SI

DO ASEGURADOS A TRAVÉS DE UNA LEY ESPECIAL, 

SE AGREGÓ EN ESTA REFORMA A LOS TRABAJADORES /\SALARIADOS DEL. 

CAMPO SUJETANDOSE AL MISMO RÉGIMEN Y SISTEMA QUE RIGE PARA -

LOS TRABAJADORES URBANOS DONDE YA SE ENCUENTRA OPERADO EL SE

GURO SOCIAL, 

11, SE FACULTA AL INSTITUTO EN EL ARTICULO 7o, DE LA LEY PA

RA ESTABLECER REGLAMENTOS DONDE SE NORME LA INSCRIPCIÓN, EL -

COBRO DE CUOTAS Y EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y DEMAS 

PROCEDIMIENTOS ADAPTADOS A LAS PECULIARIDADES DEL EMPLEO Y LAS 

NECESIDADES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS DEL CAMPO 
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Y DE LOS MIEMBROS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, 

111. SE ESTABLECE UN RÉGIMEN BIPARTITA DE COTIZAClOMt.S r'ARA -

LOS MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, LOS 

MIEMBROS DE LAS Soc1EDADES DE CRÉDITO AGnlcoLA. S. A., AL BAN

co NACIONAL DE CRÉDITO EJIDAL, S: A:. y A sus BANCOS REGIONALES 

A CONOCER CRÉDITOS INDEPENDIENTES A LOS DE AVfO Y REFACCIÓN, -

HASTA POR LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LAS CUOTAS 

DEL SEGURO SOCIAL DONDE ÉSTE SE ENCUENTRA IMPLANTADO, 

LA REFORMA FACULTA AL INSTITUTO PARA PROMOVER ANTE EL EJECUTI

VO FEDERAL LOS DECRETOS CORRESPONDIENTES V REGLAMENTAR EL ASE

GURAMl ENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE -

PRODUCCIÓN, DE LOS EJIDATARIOS, DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIEli 

TES V PROFESIONISTAS LIBRES Y TODOS AQUELLOS QUE LES SEAN SIMl 

LARES, <172) 

lV, EN EL ARTICULO 13 DE LA REFORMA, SE DEROGÓ LA FACULTAD -

QUE TENIA EL INSTITUTO PARA HACER ANTICIPOS A LOS ASEGURADOS A 

CUENTA DE SUBSIDIOS, Y CONTINUANDO LOS ANTICIPOS A CU~NTA DE -

PENSIONES, ÉSTOS SE LIMITAN A LOS CASOS EN QUE LAS PENSIONES -

NO PUEDAN CONCEDERSE EN UN PLAZO DE DOS MESES DESPUÉS DE LA F~ 

CHA DE LA SOLICITUD, ADEMÁS, CUANDO LA EXISTENCIA DEL PENSIO

NADO ESTÉ AMENAZADA, SE FACULTA AL INSTITUTO PARA OTORGAR PRÉ~ 

TAMOS A CUENTA DE LAS PENSIONESI PERO CONDICIONANDO LOS DESCUEli 

TOS POR ESTOS PRÉSTAMOS A QUE NO REDUZCAN LA PENSIÓN A UNA CAN 

(172) ldem. p6g. 121 
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TIDAD INFERIOR AL MINIMO ESTABLECIDO POR LA LEY, Y LIMITA LA 

DURACIÓN Dé LOS PR~STAMOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A UN ANO. 

ESTA REFORMA ES RETROSPECTIVA, LIMITÓ LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDA 

DES ECONÓMICAS, QUE SE VENÍA HACIENDO, <173) 

V. LA REFORMA SUPlllMIÓ DEL ARTICULO 19 DE ESTA LEY, LOS GRU-

POS DE COTIZACIÓN A, B. C Y D, EN VIRTUD DE CONSIDERARSE INOPE 

RANTE, Y AGREGÓ DOS NUEVOS GRUPOS DE COTIZACIÓN QUE SON EL 0 Y 

EL p, ESTABLECIENDO SUJETO A COTIZACIÓN EL LIMITE MfNJMO DE SA 

LARIO DIARIO DE $80,QO CON PROMEDIO DE $90,00 DIARIOS EN EL -

GRUPO P. ESTA REFORMA SE IMPUSO POR LAS NECESIDADES DE QUE -

UNA f'\AYORfA DE TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN EL GRUPO N, SÓLO -

SE LES COMPUTABA ESTE GRUPO PARA LOS FINES DE LA LEY, LO CUAL 

NO ERA EQUITATIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, YA QUE CUBRi 

AN UN PORCENTAJE DE CUOTAS MENOR ílUE LOS TRABAJADORES QUE TE-

NIAN SALARIOS MAS BAJOS, EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

BASADO EN LOS SALARIOS, ES ESENCIAL LA NECESIDAD DE AJUSTAR PE 

RIÓDICAMENTE EL SALARIO MAXIMO ASEGURABLE, PARA QUE LAS CUANTfAS 

DE LAS PRESTACIONES EN DINERO, RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE 

TRABAJADORES QUE PERCIBEN SALARIOS MEDIOS Y ALTOS Y LOS PROPIOS 

TRABAJADORES, FORTALEZCAN EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL• 

EN QUE SE APOYA EL SISTEMA DEL SEGURO PARA QUE LOS RIESGOS DE~ 

FAVORABLES DE LOS GRUPOS MAS DENSOS Y DE SALARIOS MAS BAJOS -

QUEDEN COMPENSADOS CON LOS RELATIVAMENTE FAVORABLES DE LOS GRU 

POS DE SALARIOS SUPERIORES, POSTERIORMENTE Y EN ACUERDO No, 

(173) ldem. pig, 121. 
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71 352, EL CONSEJO HcNICO DETERMIN.Ó QUE EL GRUPO PROMEDIO DE 

SALARIO PARA EL GRUPO P SERIA DE $90.00, CIFRA QUE SERVIRIA 

DE BASE PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS EN RIESGOS PROFESIONALES DE 

ESTE GRUPO, PARA EL CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ENTIERRO V EN GE

NERAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA LEY RELACIONADOS CON EL GRU 

PO p Y A PARTIR DEL lo, DE ENERO DE 1960 EN QUE SE PUS 1 ERON EN 

VIGOR LAS REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, (174) 

VI. LA REFORMA AL ARTICULO 23 DE LA LEY SE CONCRETÓ A CONCOR

DAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 19, ESTABLECIENDO EL LIMITE DE 

$90,00 DIARIOS COMO SALARIO MÁXIMO ASEGURABLE, 

VII. LA REFORMA A LOS ARTICULOS 25 y 26 DE LA LEY SE HIZO COli 

CORDANDOLOS CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 19, DONDE SE ESTA 

BLECE EL GRUPO E COMO SALARIO MINIMO ASEGURABLE; PERO NO SUJE

TO A COTIZACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR, 

Vil!, LA MODIFICACIÓN AL ARTICULO 31 ESTABLECE UN PROCEDIMIEli 

TO EXPEDITO, QUE FACULTA AL INSTITUTO A ELABORAR LIQUIDACIONES, 

CUANDO EL PATRÓN HA OMITIDO DAR LOS AVISOS DE ALTAS, REINGRESO 

Y CAMBIOS DE GRUPOS DE SALARIOS DE COTIZACIONES, SIN PERJUICIO 

DE QUE POSTERIORMENTE LOS PATRONES PRESENTEN LAS PRUEBAS QUE -

CORRESPONDEN BASADAS EN LOS MOVIMIENTOS QUE HAYAN REGISTRADO, 

IX. LA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN 111 DEL ARTICULO 37 DE LA -

(174) Ydem. p!g. 121 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL. ESTABLECE LOS 2 NU~VOS GRUPOS DE PEN- -

SIÓN MENSUAL DE $1,500,00 A $1,800,00 PARA LOS NUEVOS GRUPOS -

DE COTIZACIÓN 0 Y p, EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD TOTAL PERMA-

NENTE DEL ASEGURADO, 

X, EL ARTICULO 48 PRECISÓ QUE LOS AVISOS DE INGRESO O ALTA, -

ENTREGADOS AL INSTITUTO, HORAS O D(AS DESPUÉS DE HABER OCURRI

DO UN SINIESTRO AL TRABAJADOR, NO LIBERARÁN AL PATRÓN DEL PAGO 

DE LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS, 

XI, LA REFORMA AL ARTICULO 52 DE LA LEY, ES MUY IMPORTANTE. -

PORQUE AUMENTÓ EN 20% EL SUBSIDIO EN DINERO QUE SE CONCEDIÓ AL 

TRABAJADOR EN LA RAMA DE ENFERMEDADES GENERALES Y MATERNIDAD, 

DE MANERA QUE AHORA REPRESENTA EL 50% DEL VALOR PROMEDIO DEL -

GRUPO DE SALARIO DE COTIZACIÓN, EN VEZ DEL 50% QUE SE ESTABLE

CfA EN LA LEY ANTERIOR. AGREGADAS ADEMÁS, LAS DOS NUEVAS CUO

TAS DE $45.00 Y S5Ll,0Q DIARIOS DE SUBSIDIO, QUE CORRESPONDEN 

A LOS DOS NUEVOS GRUPOS DE SALARIO 0 Y p, 

XII. EL ARTICULO 54 DE LA LEY SE REFORMÓ ESTABLECIENDO UNA IM 

PORTANTfSIMA PRESTACIÓN, QUE PRORROGA CON CARÁCTER PERMANENTE 

O DE POR VIDA EL DERECHO A RECIBIR LOS SERVICIOS MÉDICOS, A -

LOS PADRES BENEFICIARIOS DEL ASEGURADO QUE FALLEZCA, 

XIII. lA REFORMA AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY, TOMA CON LA URGEN-
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CIA QUE EL CASO REQUIERE, LAS MEDIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE 

LA RAMA DE ENFERMEDADES GENERALES Y MATERNIDAD. EN VIRTUD DE -

LA CONSTANTE MEJORf A DE LOS SERVICIOS MEDICOS, Y ESTABLECE UNA 

MINIMA ELEVACIÓN DE 1% AL PATRÓN, 2.25% AL ESTAD9 Y 2.25% AL -

TRABAJADOR, 

SE ESTIMÓ ACTUARIAMENTE QUE CON ESTA MODESTA MEJORIA EN LA CUQ 

TA DE DICHA RAMA DEL SEGURO SOCIAL, SE PODRÁN IHCREMENTAR LOS 

INORESOS ANUALES EN UNA CANTIDAD QUE OSCILARÁ ENTRE 165 Y 190 
Mll.LONES DE PESOS, QUE AGREGADOS AL AUMENTO GENERAL PARA LOS -

NUEVOS GRUPOS, NO PODRÁ SER MENOR DE 500 MILLONES AL AÑO, 

XIV. EL ARTICULO 74 DE LA LEY. EN su REFORMA. MEJORA LAS PEN

SIONES EN LA RAMA DE INVALIDEZ, VEJEZ, Y EN LA MISMA PROPORCIÓN 

QUEDARON MEJORADAS LAS PENSIONES DE VIUDEZ Y ORFANDAD, ESTAS -

PENSIONES PODRÁN ALCANZAR SEGÚN LAS REFORMAS, $11,138.40 COMO -

CUANTfA BÁSICA ANUAL PARA LAS DE INVALIDEZ Y DE VEJEZ. EL ALI-

MENTO ES DE 25% A LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y DE VEJEZ YA CON

CEDIDAS, Y LAS QUE SE CONCEDAN, Y EL M!NIMO DE ESTAS PENSIONES 

SE ELEVÓ DE $120.00 A $150,00 MENSUALES, 

XV, LA REFORMA AL ARTICULO 75 DE LA LEY CAMBIÓ EL TtRMINO DE 

ASIGNACIÓN INFANTIL POR ASIGNACIÓN FAMILIAR, Y REGLAMENTÓ Y -

ACLARÓ ESTA PRESTACIÓN, HACltNDOLA INDEPENDIENTE DE LAS PENSIQ 

NES DE VIUDEZ, ORFANDAD Y LA AYUDA PARA EL MATRIMONIO, 
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XV [ , l:.L ART 1 CULO 90 DE LA LEY EN SU REFORMA, PREC 1 SA, ACLARA 

Y REGLAMENTA LA AYUDA PARA EL MATRIMONIO, 

XVII. SE REFORMÓ EL ARTICULO 94 DE LA LEY CONCORDADO CON EL -

ARTICULO 19 QUE SUPRIMIÓ LOS GRUPOS A, B. C Y D Y AGREGÓ LOS -

NUEVOS GRUPOS DE COTIZACIÓN Ü Y p, ESTABLECIENDO LAS NUEVAS -

CUOTAS SEMANALES QUE PAGARÁN LOS PATRONES Y LOS TRABAJADORES -

DE $15.76 Y $18.90 Y DE 17,88 Y $9,45 RESPECTIVAMENTE, PARA FL 

NANCIAR EL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE, 

XVIII. SE AGREGÓ EL INCISO CAL ARTICULO 97 DE LA LEY QUE HA

CE PERDER EL DERECHO DE CONTINUAR EN EL SEGURO VOLUNTARIO, SI 

SE DEJAN DE PAGAR LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DURANTE UN PLA

ZO DE 4 MESES, 

XIX. LA REFORMA A LAS FRACCIONES III Y VIII DEL ARTICULO 117 
DE LA LEY, SE LIMITÓ A SUBSTITUIR LAS DENOMINACIONES DE ADMl-

NISTRADORES DE CAJAS REGIONALES Y LOCALES POR DELEGACIONES RE

GIONALES, ESTATALES Y LOCALES, 

XX. LA REFORMA A LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 120 DE LA LEY, -

SE CONCRETÓ A CONCORDARLA CON EL 117, MODIFICANDO EL TÉRMINO -

DE ADMINISTRADORES DE CAJAS REGIONALES Y LOCALES, POR DELEGA-

CIONES REGIONALES, ESTATALES Y LOCALES. 

XXI, LA REFORMA AL ART{CULO 130 DE LA LEY, PRECISÓ EN EL lNCl 

SO 9), QUE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EÑ SU LIMITE MAXIMO NO -
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EXCEDERÁ DE $100,000,00, 

XXII. EL ARTICULO 140 DE LA LEY, EN SU REFORMA, ELEVÓ LAS MU~ 

TAS A LOS PATRONES. POR ACTOS U OMISIONES EN PERJUICIO DE SUS 

TRABAJADORES, DE $50,QQ A $5,000.00 COMO MÁXIMO, EN LUGAR DE -

$1,000,00 COMO MÁXIMO QUE SE ESTABLECIA EN LA LEY ANTERIOR, 

SuPRIMl~NDOSE EL PARRAFO FINAL EN QUE LA REINCIDENCIA OBLIGABA 

A DUPLICAR EL MONTO DE LA SANCIÓN, 

XIII. LA REFORMA AL ARTICULO 141 DE LA LEY, EN LA IMPOSICIÓN 

DE SANCIONES QUE COMENTAN AL CóDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN LOS 

PATRONES, ESTABLECE UN CAMBIO DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA DE 

LAS AUTORIDADES FEDERALES, HACIENDO AL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL PODER PÚBLICO, 

DEPENDER PARA ESTE ASUNTO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y DE -

PREVISIÓN SOCIAL, 

XXIV. EL ARTICULO 142 SE REFORMÓ; CAMBIANDO EL PLAZO DE UNO A 

DOS A~OS EN LAS RESPONSABILIDADES SOLIDARIAS, ENTRE EL PATRÓN 

SUSTITUTO Y EL SUSTITUIDO, ESTABLECIENDO LA NEUVA OBLIGACIÓN -

AL INSTITUTO DE COMUNICARLE AL PATRÓN SUSTITUTO LAS OBLIGACIO

NES CONTRAIDAS, CUANDO TENGA, CLARO ESTA, CONOCIMIENTO DE LA 

SUSTITUCIÓN PATRONAL, 

XXV, SE ESTABLECE EN LAS REFORMAS UN ARTICULO SEGUNDO TRANSI

TORIO, OBLIGANDO AL INSTITUTO A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE --
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180 DIAS, PROMOVIERA ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL LA EXPEDICIÓN -

DE UN REGLAMENTO PARA ASEGURAR A LOS TRABAJADORES TEMPORALES Y 

EVENTUALES, 

LA REFORMA INCREMENTA LOS SUBSIDIOS EN DINERO EN LA RAMA DE EN 

FERMEDADES GENERALES Y MATERNIDAD: AUMENTA LOS Mf NIMOS Y LAS -

CUANTIAS DE LAS PENSIONES: AMPLIA LAS PRESTACIONES MÉDICAS: -

ELEVA LOS SUBSIDIOS POR RIESGOS PROFESIONALES: REESTRUCTURA EL 

SEGURO DEL CAMPO y EXTIENDE EL SEGURO SOCIAL A NUEVOS GRUPOS -

DE TRABAJADORES, (175) 

CABE HACER HINCAPIÉ EN CIERTAS CARACTERISTICAS DEL SEGURO So-

CIAL INICIAL, AS! ESTABLECIDO, No OBSTANTE INTEGRAR UN SERVI

CIO QUE SE CATALOGA COMO PÚBLICO NACIONAL, AMÉN DE INSTALADO -

CON CARÁCTER OBLIGATORIO EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY Y SUS RE-

GLAMENTOS ESTIPULAN, NO RESULTA SUSCEPTIBLE DE APLICARSE DE IN 

MEDIATO DE UN MODO GENERAL O INDETERMINADO A TODAS LAS PERSO-

NAS QUE CONFORMAN LAS SOCIEDAD: ABARCA TAN SÓLO EL SECTOR DE 

TRABAJADORES QUE PERCIBEN UN SALARIO O SUELDO, AL ESTADO COM

PETE DIRIGIR EL SEGURO SOCIAL POR ENCOMIENDA A UN INSTITUTO -

DESCENTRALIZADO QUE, CON APORTACIÓN TRIPARTITA -GUBERNAMENTAL, 

DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES-, DEBE CUMPLIR CON LA -

RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN ECONÓMICA. EN TA~TO LA COTIZA-

CIÓN PATRONAL NO ES SINO UN COMPLEMENTO DEL SALARIO DEVENGADO 

POR EL OBRERO, LA DEL PROPIO TRABAJADOR LO HACE PARTICIPE EN -

EL RtGIMEN, CON LO CUAL DE NINGUNA MANERA ÉSTE SE HALLA EN LA 

(175) ldem. 
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TESITURA DE SENTIRSE MALTRECHO EN SU DIGNIDAD, DE CUALQUIER -

MODO, EL PRINCIPIO CONTRIBUTIVO ES BASE EN LA CONSERVACIÓN DEL 

SEGURO SOCIAL. CUALQUIER PLAN ASEGURA. EL INGRESO PARA LA sua 

SISTENCIA BAJO ELEMENTALES CONDICIONES DE SERVICIO Y COTIZA- -

CIÓN, (176) 

ENTIÉNDESE DESDE LUEGO QUE EL SEGURO SOCIAL DISTA MUCHO DE APA 

RECER COMO SISTEMA PERFECTO, YA QUE REPRESENTA ÚNICAMENTE LA -

PROTECCIÓN CONTRA LA REALIZACIÓN EVENTUAL DE CIERTOS RIESGOS -

EN UN GRUPO, S1 SU FINALIDAD ESENCIAL ES LA DE GARANTIZAR TO

DAS LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN ORl 

GINAR LA DISMINUCIÓN O ANULACIÓN DE LA POTENCIALIDAD DE LA PER 

SONA PARA EL TRABAJO QUE HABITUALMENTE VIENE REALIZANDO, NO CU 

BRE CON ELLO OTRO TIPO DE NECESIDADES, IMPERIOSAS DADO QUE CA~ 

TAN CON AGUDEZA O REDUNDAN EN SATISFACCIONES PLENAS DEL HOMBRE, 

l.A PERCEPCIÓN ECONÓMICA ES TRASCENDENTAL, PERO NO ÚNICA, PARA 

QUE EL FENÓMENO RESULTE IDEAL AMERITA INTEGRARSE, ARADIENDO SA 

TISFACTORES DE {NDOLE DIVERSA, TALES COMO DE PLENITUD EMOCIO-

NAL, COBERTURA PROFESIONAL Y SUPERACIÓN CULTURAL ENTRE OTROS, 

PoR OTRA PARTE, VALE RECORDAR QUE LAS NECESIDADES SON PERMANEU 

TES Y ABARCAN A LA TOTALIDAD DE LOS SERES HUMANOS, POTENCIAL

MENTE HABLANDO, NO HAY FENÓMENOS QUE NO PUEDAN ACAECER EN EL -

RECORRIDO DE CUÁLQUIER EXISTENCIA, (177) 

PARA LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA, SE CREA UN 
(176) IHSS. De paz Cruz, Hugo, "Antecedentes del Seguro Social en lléxfco" 

H6xlco, 1977, p. 23·2 

(177} ldem. 
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ORGANISMO DE SERVICIO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALl-

DAD Y PATRIMONIO PROPIOS, DENOMINADO INSTITUTO MEXICANO DEL SE. 

GURO SoclAL, 

SE ENCOMENDÓ LA GESTIÓN DEL SISTEMA A UN ORGANISMO PÚBLICO DE.S. 

CENTRALIZADO PORQUE OFRECE P.ESPECTO DEL CENTRALIZADO VENTAJAS 

DE CONSIDERACIÓN, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: 

l,- LiNA MAYOR PREPARACIÓN TtCNICA EN SUS ELEMENTOS DIRECTOS, 
SURGIDA DE LA ESPECIALIZACIÓN, 

2,- DEMOCRACIA EFECTIVA EN LA ORGANIZACIÓN DEL MISMO, PUES PER 
MITE A LOS DIRECTAMENTE INTERESADOS EN SU FUNCIONAMIENTO, 
INTERVENIR EN SU MANEJO, 

3.- ATRAER DONATIVOS DE LOS PARTICULARES, QUE ESTARÁN SEGUROS 
DE QUE, CON LOS MISMOS, SE INCREMENTARA EL SERVICIO AL QUE 
LOS DESTINAN, SIN PELIGRO DE CONFUNDIRSE CON LOS FONDOS -
PÚBLICOS, Y 

DESARROLLO 

EN Mtx1co. LA SEGURIDAD SOCIAL ALHACENA su TIEMPO. A LA FECHA 

NADIE IGNORA QUE EXISTE, Y QUE f.L ORGANISMO INSTITUCIONAL QUE 

MAS CLARO LA REPRESENTA, SE REGISTRA BAJO EL NOMBRE DEL INSTI

TUTO llEX 1 CANO DEL SEGURO Soc 1 AL. Lo QUE s f SE DESCONOCE, POR 

REGLA GENERAL, ES ESE SENTIDO EVOLUTIVO QUE EL SISTEMA VA LLE

VANDO, ESOS BATALLARES, LA PROBLEMÁTICA TAN INTENSA QUE HA SOR 

TEADO, LOS AVANCES SUCESIVAOS QUE HAN VENIDO CULMINANDO EN LA 

EXTENSIÓN DE SU UNIVERSO DE ACCIÓN, HACIA MUCHOS MÁRGENES O Lllt 

DEROS NACIONALES, Y EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS RAMOS DE SEGU 

RO A CUBRIR, LA HISTORIA INSTITUCIONAL SUBSISTE SALPICADA DE 

INSTANTES HEROfcos. DE ALARDES AUDACES, DE REPENTINOS SISMOS, 
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EN EL TIEMPO HA IDO CULMINANDO, MADURANDO, ELEVANDO SUS MIRAS, 

Y SI EN DETALLE MUCHOS SE HALLAN AJENOS AL DESENVOLVIMIENTO A~ 

GIDO DEL INSTITUTO. PUEDE ASEVERARSE -PORQUE DENTRO DEL MISMO 

ORGANISMO UNA INFINIDAD DE VIRAJES PASAN DESAPERCIBIDOS PARA -

LAS GRANDES MAYORfAS-, QUE MENOS TODAVIA 'llENEN NOTICIA DE LOS 

ADELANTOS ACAECIDOS DURANTE ESTA DÉCADA (1970-1979), TRAMO -

CLAVE. DENTRO DE ÉSTA, QUE DESBORDAN EL RITMO USUAL DE LAS AC

CIONES Y DEL PROGRESO, GRACIAS A LOS PLANTEAMIENTOS CONSCIEN-

TEQ, PERO ATREVIDOS, IMPREGNADOS DE UNA LUNIMOSIDAD MUY ESPE-

CIAL, DONDE SE MARCAN DERROTEROS MUY BIEN DEFINIDOS, TRAMO -

CLAVE DONDE PODRfA GARANTIZARSE QUE EL RUMBO REBASA TODO TRADl 

CIONALISMO, PARA ADENTRARSE EN ESA NUEVA CORRIENTE DEL PRÓXIMO 

MAÑANA. EN MEDIO DE UN MUNDO NACIENTE DE MAYOR COMPRENSIÓN HA

CIA QUIENES, DESAMPARADOS, DESHEREDADOS POR LA NATURALEZA PERO 

COMPATRIOTAS, RECOGEN UNA ESPERANZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
(179) 

LA LEY MEXICANA ORIGINAL EVOLUCIONA, AD~CUÁNDOSE A LAS CONDI-

CIONES IMPERANTES, RESULTANDO DINAHICA POR EXCELENCIA, DE - -

1943 A 1970 SUFRE REFORMAS SANCIONADAS POR EL HONORABLE CONGR~ 

SO DE LA UNIÓN EN SEIS OPORTUNIDADES FUNDAMENTALES, ALCANZANDO 

MAYOR FLUIDEZ, COMO RECTORA DE UN DERECHO, SE COLOCA COMO INi 

TRUMENTO EFICAZ DE ESTABILIDAD ESTATAL, 

SE ADENTRA Y RESUELVE EN GRAN MEDIDA LOS PROBLEMAS SOCIO-ECON~ 

MICOS Y DE SALUD DE LA POBLACIÓN, INDICA UNA RESPUESTA A LAS 

(179) ldem. 
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NECESIDADES HUMANAS, COMO PROTECCIÓN FAVORECEDORA DE TODOS LOS 

ESTRATOS COMUNALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LDSFACTORES RACIALES. 

IDEOLÓGICOS, POLITICOS o ECONÓMICOS QUE EN ELLOS PRIVEN. Ocu
PA, EN FIN, UNA DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN MÁS AMPLIAS DONDE SE DE 

MUESTRA QUE EL HOMBRE SIGUE SIENDO EL PRINCIPIO V EL FIN DE TQ. 

DO PROGRESO, V DONDE SE CONSIGNA QUE A ÉL DEBEN ENFOCARSE V -

CONDUCIRSE TODAS LAS ACCIONES POSIBLES, EN CONCORDANCIA NATU-

RALMENTE CON LAS DISPONIBILIDADES EXISTENTES, (181) 

PERO DE NINGUNA MANERA LOS CAMBIOS ALCANZAN UN RUMBO TAN HUMA

NO COMO CUANDO SE FORMULA V ADECÚA LA REFORMA DE LEY GESTADA -

DURANTE 1972 Y PUBLICADA EL 12 DE MARZO DE 1973, UNA NUEVA -

ERA SE PROVECTA CON ELLA, TAL PARECE QUE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DESDE ESA FECHA, NO CONOCE MÁS FRONTERAS QUE LA LIMITEN, CUAN

DO REDUCE EN MUCHO LA DISTANCIA ENTRE LA NECESIDAD Y SU SATIS

FACCIÓN, Esros BENEFICIOS SE VEN AUMENTADOS EN LA REFORMA y 

ADICIONES DE 1974 A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CUYOS OBJETIVOS, 

SINTETIZADOS, CONSISTEN EN: 

- EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR EL R~GIMEN AL MÁXIMO 
FACTIBLE DE LA POBLACIÓN, 

- PROYECCIÓN DE LA ACCIÓN EN BENEFICIO DEL CAMPESINADO 
E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE ES. 
CASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 

~ - INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN LA ÓPTi 
.. MA MEDIDA POSIBLE, 

- SUPERACIÓN EN LA ASISTENCIA M~DICA Y EN LOS SERVICIOS 
EN GENERAL, 

- DESARROLLO CABAL DE PROGRAMAS CON ESTRICTO SENTIDO SQ. 
CIAL, (182) 

(181) ldem. 
(182) ldem. 
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AHORA PODEMOS VALORAR LA MAGNITUD DE TODOS ESOS ESFUERZOS DES

PLEGADOS, CUANDO NOS DAMOS CUENTA DE LA DISTANCIA QUE EXISTE -

ENTRE LA PENURIA Y LA INCOMPRENSIÓN EN QUE NACIMOS Y LAS PRO-

PORCIONES Y EL PRESTIGIO QUE llA ADQUIRIDO LA INSTITUCIÓN DENTRO 

Y FUERA DE LAS FRONTERAS NACIONALES, 

Los AVANCES OBTENIDOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO. HAN -

MERECIDO EL RECONOCIMIENTO Y EL RESPETO DE TODAS LAS NACIONES, 

SE ENCUENTRAN AMPARADOS A LA FECHA, 22.5 MILLONES DE MEXICANOS, 

liAB 1 ÉNDOSE LOGRADO CREAR EL MAS AMPLIO Y MODERNO S 1 STEMA DE -

SERVl C l OS MÉDICOS Y DE PRESTACIONES SOCIALES QUE EXISTE EN LA 

REPÚBLICA. AL QUE TIENEN ACCESO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES -

TODOS LOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LA INSTITUCIÓN, (182) 

NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL ES FRUTO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. Y 

AL HACER ESTA AFIRMACIÓN ESTAMOS RECONOCIENDO UN HECHO HISTÓRl 

ca DE INDUDABLE VALOR y DE MÚLTIPLES SIGNIFICACIONES. No ASE

VERAMOS. DE MANERA ALGUNA, QUE LA IDEA ORIGINAL DE LOS SEGUROS 

SOCIALES HAYA SIDO CONCEBIDA DENTRO DE NUESTRAS FRONTERAS NI -

POR MEXICANOS; PERO Sf PODEMOS DECIR QUE NUESTRA INSTITUCIÓN 

NO SURGIÓ, COMO EN OTROS PAISES, PARA DISMINUf R EL EMPUJE DE -

UNA DEMANDA DIFERIDA DE JUSTICIA SOCIAL O BIEN PARA FORTALECER 

AL TRABAJADOR A FIN DE HACERLO UN INSTRUMENTO MAS SÓLIDO V MAS 

DURABLE DE EXPLOTACIÓN, EN MÉXICO FUE LA CONSECUENCIA V EN -

CIERTO MODO, LA CULMINACIÓN DE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL. 

(182) "orones Prieto, Ignacio. "Tesis He1dc111nas de Seguridad Social" 
Op, Cit. p. 28-30. 



13f' 

PRIMERO, FUE LA AFIRMACIÓN RADICAL DE LA DIGNIDAD PERSONAL Y -

DE LA SOBERAflf/\ POPULAR, DESPUÉS SE PROCEDIÓ A TllANSFORf1AR LAS 

ESTRUCTURAS DEL PODER Y DE LA ECONOMfA QUE VEDABAN EL CAMINO A 

NUESTRO AUTÉNTICO PROGRE~O y, MAS TARDE, SE ESTABLECIÓ UN SIS

TEMA DE SOLIDARIDAD SOCIAL DENTRO DE LA UNIDAD NACIONAL, CUYO 

PROPÓSITO FUE LA ACEPTACIÓN COMÚN DEL PASADO, LA CANCELACIÓN -

DE LOS ODIOS Y LA COOPERACIÓN DE TODOS PARA EL PROGRESO DE ilÉ

XJCO DENTRO DE UN MARCO DE JUSTICIA, (183) 

PílESTACIONES 

EL SEGURO SOCIAL EN rlÉXICO TIENE UN CONCEPTO UN TANTO DISTINTO 

DEL DE LOS SEGUROS DE OTROS PAISES, YA QUE COMPRENDE, SEGÚN EL 

ARTICULO 11 DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL lo. DE ABRIL DE - -

1973: 

RIESGOS DE TRABAJO 

11 ENFERMEDADES y 11ATERNI DAD 

111 INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTfA EN EDAD AVANZADA, Y 

IV GUARDERIAS PARA HIJOS DE ASEGURADAS. 

ADEMAS, SE AMPLIO LA ACCIÓN DEL SEGURO SOCIAL EN f1ÉXICO, AL FA 

CULTARSE AL INSTITUTO NO SÓLO PARA PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDl 

CDS Y PRES TAC 1 ONE S ECONÓM 1 CAS A LOS TRABAJADORES ASE<:llRADOS Y 

A SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES, SINO TAMBIÉN PARA PROPORCI~ 

NAR PRESTACIONES SOCIALES -DEPORTIVAS, ARTf STICAS V CULTURALES-, 

(183) ldem. 



1. 

137. 

ALGUNAS DE ELLAS EXTENSIVAS HASTA LA POBLACIÓN NO DEPECHOHABIEli 

TE, t\ARCO ESTE QUE LA NUEVA LEY HA VENIDO A AMPLIAR AL ESTABLE 

CEP. l.OS SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL. (184) 

PRESTACIONES MEDICAS: 

1,- ATENCIÓN MEDICA, QUIRÚRGICA, HOSPITALARIA Y FARMACEU

TICA PARA ENFERMEDADES GENERALES O NO PROFESIONALES. 

2.- IGUAL PARA ENFERMEDADES PROFESIONALES, 

3,- IGUAL PARA ACCIDENTES DE TRABAJO (INCLUYENDO PRÓTESIS, 

APARATOS DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN), 

4,- IGUAL PARA MATERNIDAD, 

5,- IGUAL PARA INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA E~ EDAD AVANZA-

DA, 

6.- IGUAL PARA LOS BENEFICIARIOS LEGALES EtJ. CASO DE MUERTE 

DEL ASEGURADO O DEL PENSIONADO, (185) 

PRESTACIONES ECONOMICAS: 

l,- SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD GENERAL O ENFERMEDAD NO PROFE 
SIONAL CORRESPONDIENTES AL 60% DEL SALARIO PROMEDIO -
DEL GRUPO EN QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO, A PARTIR DEL 
INICIO DE LA INCAPACIDAD, 

(!Bit) IHSS. "Ley del Seguro Soc:lal". Hl!xico, 1978, 

( 185) 1 dem, 
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2, SUBSIUIOS POíl ENfl l<MEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE -

TRABAJO CORRESPONDIENTES AL 100% DE SU SALARIO EN QUE 

SE ENCUENTRE INSCRITO, A PARTIR DEL PRIMER DIA DEL INl. 
CIO DE LA INCAPACIDAD, EN ESTE RENGLÓN SE INCLUYEN -
LOS ACC 1 DENTES EN THÁNS !TO, 

3, SUBSIDIOS POR MATEHNIDAD IGUAL AL 100% DEL SALARIO PRQ. 
MEDIO DE SU GRUPO 111: COTIZACIÓN DURANTE IJ2 D!AS AllTE-
RIORES AL PARTO Y 1¡2 DfAS POSTERIORES AL MISMO, 

4. AYUDA PARA GASTOS lll: MATRIMONJO, 

5, AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL. 

6, AGUINALDOS PARA PENSIONADOS, 

7, PENSIÓN POR INVALIDEZ, 

8. PENSIÓN POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA, 

Y, CUANDO OCURRA LA MUERTE DEL ASEGURADO O DEL PENSIONADO 
POR INVALIDEZ. VEJEZ O CESANTf A EN EDAD AVANZADA· LOS 
BENEFICIARIOS LEGALES, TENDRÁN DERECHO A: 

!, PENSIÓN DE VIUDEZ, 
Ji, PENSIÓN DE ÜRFANDAD, 
JJJ, PENSIÓN DE ASCENDIENTES, 
JV, AYUDA ASISTENCIAL A LA PENSIONADA POR VIUDEZ, EN 

DICTAMEN MéDICO QUE AL EFECTO SE FORMULE, 
V, ASIGNACIONES FAMILIARES, (186) 

GUARDERIAS INFANTILES.-

ESTAS PRESTACIONES, SEGÚN EL ARTICULO 185 DE LA NUEVA LEY. DEBEN -
PROPORCIONARSE ATENDIENDO A CUIDAR Y FORTALECER LA SALUD DEL Nl 
~O Y SU BUEN DESARROLLO FUTURO, ASf COMO LA FORMACIÓN DE SENTI
MIENTOS DE ADHESIÓN FAMILIAR Y SOCIAL, A LA ADQUISICIÓN DE -
CONOCIMIENTOS QUE PROMUEVAN LA COMPRENSIÓN, EL EMPLEO DE LA -
RAZÓN Y DE LA IMAGINACIÓN Y A CONSTITUIR HÁBITOS HlGléNlCOS Y -
DE SANA CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN EN EL ESFUERZO COMÚN CON PRQ 

{ 186) 1 dem. 



1 
~ 

139. 

PÓSITOS Y METAS COMUNES, TODO ELLO DE MANERA SENCILLA Y ACORDE 

A SU EDAD Y A LA REALIDAD SOCIAL Y CON ABSOLUTO RESPETO A LOS 

ELEMENTOS FORMATIVOS DE ESTRICTA INCUMBENCIA FAMILIAR, (187) 

Los SERVICIOS SOCIALES DE BENEFICIO COLECTIVO COMPRENDEN: 

J, PRESTACIONES SOCIALES; Y 

JJ, SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL, 

PRESTACIONES SOCIALES. 

ESTAS, CONFIGURADAS POR EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATl-

VOS Y DE BIENESTAR SOCIAL A LOS DERECHOHABIENTES, CUYOS PROGRA 

MAS BÁSICOS SON DE DOS TIPOS: 

l. BIENESTAR SOCIAL QUE COMPRENDE: 

A) PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD 

B) ÜRIENTACIÓN EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SA 

NITARIA, 

c) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 

D) PSICOLOGÍA SOCIAL Y ORIENTACIÓN CfVICA, 

E) FOMENTO DEL COOPERATIVISMO. 

f) RECREACIÓN-Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, 
{DEPORTES Y EDUCACIÓN FISICA), 

G) ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, 

H) REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL, 

2, ADIESTRAMIENTO T~CNICO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, 

QUE TIENE COMO FINALIDAD LA PREPARACIÓN DE MANO DE -

OBRA CALIFICADA QUE DE~NDA EL DESARROLLO NACIONAL, -

ASf COMO CONTRIBUIR A QUE LOS TRABAJADORES, POR RAZ0-

(187) ldem. 
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NES DE SU CAPACIDAD, OBTENGAN MAYORES PERCEPCIONES 

ECONÓMICAS QUE SE REFLEJAN EN EL MEJORAMIENTO INDI

VIDUAL Y FAMILIAR, 

3, CENTROS VACACIONALES Y DE READAPTACIÓN PARA EL TRA-

BAJO, 

4. ESTABLECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE VELATORIOS, ASI 

COMO OTROS SERVICIOS SIMILARES, (188) 

CABE DESTACAR AQUf EL EXTRAORDINARIO SERVICIO QUE PRESTA EL 

CENTRO VACACIONAL DE ÜAXTEPEC EN EL ESTADO DE f-\ORELOS, CONSl 

DERADO COMO EL MEJOR EQUIPADO DE l.ATINOAHtRICA, 

ASIMISMO SE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE VELATORIOS, LAS NECESIDADES SOCIALES APRE

MIANTES EN ALGUNOS GRUPOS DE POBLACIÓN DE NUESTRO PAfS, ME-

DIANTE MÓDICOS PRESUPUESTOS CON LOS CUALES ALCANZARf AN SERVl 

CIOS FUNERARIOS EFICACES V DIGNOS, QUE EN ALGUNOS CASOS DE -

PARTICULARES, SÓLO ERAN ACCESIBLES PARA LOS PRIVILEGIADOS DE 

LA FORTUNA. 

JUNTO CON LOS VELATORIOS QUE EMPEZARON A FUNCIONAR EN 1979,
SE IMPLEMENTÓ UN MECANISMO ÚTIL Y EFICAZ PARA QUE LOS PACIE~ 

TES DEL INSTITUTO PUDIESEN SER ATENDIDOS EN CLfNICAS DE APO

YO EN FORMA OPORTUNA A TRAVtS DE LOS SERVICIOS AtREOS DE UN 

AVIÓN-AMBULANCIA, 
(188) ldem. 
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ADEMÁS LOS SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL ESTÁN PERMITIENDO -

ENCONTRAR MEJORES Y MÁS EFICACES FÓRMULAS DE PROTECCIÓN, 

El.. PROGRAMA DE SOLIDARIDAD SOCIAL, QUIZÁ LA MÁS IMPORTANTE POR 

SU CONTENIDO HUMANISTA, PERSIGUE OBJETIVOS CLARAMENTE MARCADOS 

EN EL ARTICULO 236 DE LA PROPIA LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE SE~A

LA: 

"los SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL COMPRENDEN ASISTEMrlA MtDl. 

CA, FARMACtUTICA E INCLUSO HOSPITALARIA, EN LA FORMA Y TtRMINOS 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTfCULOS 237 A 239 DE HTA LEY" (189) 

EL lNSTITUTO ORGANIZARÁ, ESTABLECERÁ Y OPERARÁ UNIDADES MtDICAS 

DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL, LOS QUE SERÁN 

PROPORCIONADOS EXCLUSIVAMENTE EN FAVOR DE LOS NÚCLEOS DE POBLA

CIÓN QUE POR EL PROPIO ESTADO DE DESARROLLO DEL PAf S, CONSTITU

YAN POLOS DE PROFUNDA MARGINACIÓN RURAL, SUBURBANA Y URBANA, 

Y QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL DETERMINE COMO SUJETOS SE 

SEGURIDAD SOCIAL, (190) 

DE AHf QUE EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO ACTUAL• SE HAYA CONCLUIDO -

LA CONSTRUCCIÓN DE 890 UNIDADES MtDICAS PARA ATENDER A TODOS 

AQUELLOS SUJETOS COMTENPLADOS EN EL CONVENIO CELEBRADO lMSS

COPlAMAR, 

(189) ldem. 

(190) ldem. 
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11!2. 

Los BENEFICIADOS POR ESTOS SERVICIOS CONTRIBUIRÁN CON APORTA 

CIONES EN EFECTIVO, O CON LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS PERSONA 

LES DE BENEFICIO PARA LAS COMUNIDADES EN QUE HABITEN V QUE -

PROPICIEN EL ALCANZAR EL NIVEL DE DESARROLLO ECONÓMICO NECE

SARIO PARA LLEGAR A SER SUJETO DE ASEGURAMIENTO EN LOS TÉRMl 

NOS DE ESTA Lfy, 
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OTROS ORGAIUSt10S COMO PARTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 
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DESCRITOS YA LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y llABIENDO -

TRATADO EN CAPITULO POR SEPARADO AL ORGANISMO MAS REPRESENTATL 

VO DE ~STA -IMSS-, HAREMOS UNA SINTESIS DE LAS ATRIBUCIONES DE 

ALGUNAS SECRETARIAS QUE CONFORMAN EL ESQUEMA DE LA SEGURIDAD -

SOCIAL EN M~XICO. 

SEcBETAR1A ru: SA1 uaernAP y As1stENqA, 

A LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD V ASISTENCIA CORRESPONDE EL DES

PACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

- CREAR Y ADMINISTRAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUBRIDAD, DE 

ASISTENCIA PÓBLICA Y DE TERAPIA SOCIAL EN CUALQUIER LU. 

GAR DEL TERRITORIO NACIONALJ 

- ORGANIZAR LA ASISTENCIA P6BLICA EN EL DISTRITO Y ESTA

DOS DE LA REP6BLICA; 

IMPARTIR ASISTENCIA M~DICA Y SOCIAL A LA MATERNIDAD V 

A LA INFANCIA V VIGILAR LA QUE SE IMPARTA POR INSTITU

CIONES P6BLICAS O PRIVADASJ 

- ORGANIZAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS SANITARIOS GENERALES 

EN TODA LA REP6BLICA; 

- EL CONTROL HIGl~NICO E INSPECCIÓN SOBRE PREPARACIÓN, -

POSESIÓN, USO, SUMINISTRO, IMPORTACIÓN V CIRCULACIÓN -

DE COMESTIBLES V BEBlDASJ 

- ESTUDIAR, ADAPTAR V PONER EN VIGOR LAS MEDIDAS NECESA

RIAS PARA LUCHAR CONTRAS LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, 
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CONTRA LAS PLAGAS QUE AFECTEN LA SALUD, CONTP.A EL AL

COHOLISMO Y LAS TOXICOMANfAS Y OTROS VICIOS SOCIALES, 

Y CONTRA LA MENDICIDAD, 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAlll.ICOS, 

A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA V RECURSOS HIDRAULICOS, CORRES

PONDE EL DESPACHO DE L.OS SIGUIENTES: 

- PLANEAR, FOMENTAR V ASESORAR TtCNICAllENTE LA PRODUC- -

CIÓN AGR(COLA, GANADERA, AVICOLA, APICOLA Y FORESTAL -

EN TODOS SUS ASPECTOS; 

- DEFINIR, APLICAR Y DIFUNDIR LOS MÉTOúOS Y PROCEDIMIEN

TOS TÉCNICOS DESTINADOS A OBTENER MEJOR RENDIMIENTO EN 

LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, GANADER(A, AVICULTURA Y 

APICULTURA; 

- ORGANIZAR LOS SERVICIOS DE DEFENSA AGRf COLA Y GANADERA, 

. Y DE VIGILANCIA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL; 

- CUIDAR DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS AGR(COLAS, PA~ 

TIZALES Y BOSQUES, ESTUDIANDO SUS PROBLEMAS, DEFINIEN

DO LOS MtTODOS CONVENIENTES PARA DICHAS LABORES; 

- ORGANIZAR Y MANTENER AL CORRIENTE LOS ESTUDIOS SOBRE -

LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA VIDA RURAL DEL PAf S, 

CON OBJETO DE ESTABLECER LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS -
PARA MEJORARLA; 

- VIGILAR LA EXPLOTACIÓN DE 1..05 RECURSOS FORESTALES Y DE 
LA FAUNA Y FLORA SILVE~.TRE, CON EL PROPÓSITO DE CONSER 
VARLOS Y DESARROLLARLOS, 
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- ESTUDIAR, PROYECTAR, CONSTRUIR Y CONSERVAR LAS OBRAS -

DE RIEGO, DESECACIÓN, DRENAJE, DEFENSA Y MEJORAMIENTO 

DE TERRENOS Y LAS QUE PROGRAME LA SECRETARIA DE AGRl-

CUL TURA Y RECURSOS H IDRAULI COS EN PEQUE HA IRR 1 GAC l ÓN -

DE ACUERDO CON LOS PLANES FORMULADOS Y QU~ COMPETA REA 

LIZAH AL GOBIERNO FEDERAL POR si O Et-' COOPERACIÓN CON 

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS O DE PARTICU

LARES¡ 

- Los ESTUDIOS GEOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA EXISTENCIA 

Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HlDRAULICOS Y CON 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS; 

- INTERVENIR EN TODO LO RELACIONADO CON LA DOTACIÓN A -

LAS POBLACIONES, DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE 

DRENAJE, CON LA COOPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALU-

BRIDAD Y ASISTENCIA; 

- CONTROLAR LOS Rlos y DEMÁS CORRIENTES, y EJECUTAR LAS 

OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES; 

- ORGANIZAR Y MANEJAR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS NA

CIONALES DE RIEGO, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS USUARIOS, 

EN LOS T~RMINOS QUE LO DETERMINEN LAS LEYES Y DE LA SE 

CRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, PARA -

FINES DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA, 

SEcBEIAB1A ne EnucAtIÓN PbBLltA. 

A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN P6BLICA CORRESPONDE EL DESPACHO -

DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 



146 . 

- LA ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y NORMAL, 

URBANA, SEMIURBANA Y RURAL; 

- lA ENSEÑANZA TtCNICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE ARTES 

Y OFICIOS, INCLUIDA LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTA A LOS 

ADULTOS: 

- LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y PROFESIONAL; 

- CREAR Y MANTENER, EN SU CASO, ESCUELAS DE TODAS CLASES 

QUE FUNCIONEN EN LA REPÓBLICA, DEPENDIENTES DE LA FEDE. 

RACIÓN, EXCEPTUADAS LAS QUE POR LEY ESTtN ADSCRITAS A 

OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL: 

- PROMOVER LA CREACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN -

CIENTfFICA Y TtCN!CA, Y EL ESTABLECIMIENTO DE LABORATQ 

RIOS, OBSERVATORIOS, PLANETARIOS, Y DEMÁS CENTROS QUE 

REqUIERA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SECU~ 

DARIA, NORMAL, TtCNICA Y SUPERIOR) 

- ESTUDIAR LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LAS RAZAS ABO

RiGENES, Y DICTAR LAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES QUE DE-

BAN TOMARSE PARA LOGRAR QUE LA ACCIÓN COORDINADA DEL -

PODER PÓBLICO REDUNDE EN PROVECHO DE LOS MEXICANOS QUE 

CONSERVEN SU IDIOMA Y COSTUMBRES ORIGINALES. 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS y ÜBRAS PóBLICAS. 

P. LA SECRETARIA DE ,'\SENTAMIENTOS HUMANOS Y ÜBRAS PÓBLICAS CO

RRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

- PROYECTAR, REALIZAR DIRECTAMENTE O CONTRATAR Y VIG1--

LAR1 EN SU CASO, EN TODO O EN PARTE, LA CONSTRUCCIÓN -
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DE LA OBRAS PÚBLICAS, DE FOMENTO, O INTERÉS GENEl?AL

QUE EMPRENDA EL GOBIERNO FEDERAL. POR Sf O EM COCPERA 

CIÓN CON OTROS PAISES, CON LOS ESTADOS DE LA fEDERA-

CION, CON LOS MUNICIPIOS O CON LOS PARTICULARES, Y QUE 

NO SE ENCOMIENDEN EXPRESAMENTE /l OTRA DEPENDENCIA: 

- CONSERVAR DIRECTAMENTE O CONTRATAR Y VIGILAR LA CONSER 

VACIÓN, EN TODO O EN PARTE, Df LAS OBRAS DE PROPIEDAD 

FEDERAL. DE USO COMÚN O DESTINADAS A UN SERVICIO PÚBLl 

ca DE JURISDICCIÓN FEDERAL o EN CUYO uso y APROVECHA-

MIENTO INTERVENGA EL GOVIERNO FEDERAL EN COOPERACIÓN -

CON AUTORIDADES O EMPRESAS EXTRAJERAS, CON LOS ESTA-

DOS DE LA FEDERACIÓN Y CON LOS flUNICIPIOS, O CON EMPRE 

SAS O PARTICULARES MEXICANOS; 

- CONSTRUIR Y CONSERVAR LOS CAMINOS FEDERALES, 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 

A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LOS SIGUIENTES: 

- PROCURAR EL EQUILIBRIO ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODU~ 

CIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES RE

LATIVAS, 

- ESTUDIAR Y ORDENAR LAS MEDIDAS DE SE~llR1DA1' E HIGIENE 

INDUSTRIALES PARA LA PROTECCIÓ~J DE Lo:> IRABAJADORES Y 

VIGILAR SU CUMPLIMIENTO: 

- INTERVENIR EN LOS ASUNTOS RELACIOtlADOS CON El. SFGURO -

SOCIALJ 
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- ESTUDIAR Y PROYECTAR PLANES PARA IMPULSAR LA OCUPACIÓN 

EN EL PAls, 

SECRETARIA DE LI\ DEFENSA tlACIONAL, 

A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA :lACIONAL CORRESPONDE EL DESPACHO 

DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

- ÜRGANIZAR, ADMINISTRAR Y PREPARAR AL.EJéRCITO Y LA FUER 

ZA AéREA' 

- PLANEAR, DIRIGIR Y MANEJAR LA MOVILIZACIÓN DEL PAIS EN 

CASO DE GUERRA, FORMULAR Y EJECUTAR, EN SU CASO, LOS -

PLANES Y ÓRDENES NECESARIOS PARA LA DEFEHSA DEL PAf S Y 

DIRIGIR Y ASESORAR LA DEFENSA CIVIL, 
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EL DERECHO DE LOS ANCIANOS A UNA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
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CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los SECTORES REPRESENTATIVOS DE LA CLASE LABORANTE ftA EXPRESA 

DO SUS PREOCUPACIONES EN CUANTO SEA PREFERENCIALMENTE EL SEC

TOR PRODUCTIVO DE LOS TRABAJADORES QUIENES ALCANCEN MAYORES Y 

MEJORES BENEFICIOS IJERIVADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAU SIN EM

BARGO, EXISTE UN SlCTOR DIGNO DE ATENC l ÓN, NOS REFERIMOS A -

AQUEL QUE POR ALGUNA U OTRA RAZÓN HA DEJADO DE LABORAR POR MQ 

TIVO DE SU AVANZADA EDADI ESE SECTOR QUE DURANTE TODA UNA Vl 

DA SE ENTREGÓ DE LLENO AL TRABAJO, 

ESTOS SON LOS DESHEREDADOS DE NUESTRO TIEMPO. ~STOS SON LOS -

QUE VIVEN EN EL DESAMPARO, ~STOS SON LOS QUE EN LA VIDA NOS -

DEJARON EL PRODUCTO DE SU TRABAJO, DE SU ENSEllANZA, DE SU EX

PER l ENC l A, DE SUS CONOCIMIENTOS Y DE SUS SENTIMIENTOS, ESTOS 

SON LOS HOMBRES DE M~XICO QUE COMO LA LLAMA DE UNA VELA, SE -

VAN CONSUMIENDO POCO A POCO: SIN QUE HAYAMOS QUERIDO HACER NA 

DA POR ELLOS: SIN HABER DESPLEGADO EL MÁS MINIMO ESFUEPZO PA 

RA RESCATARLOS DE DONDE SE ENCUENTRAN, E INCORPORARLOS A MEJQ 

RES CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR, 

LA VEJEZ TIENE DOS CARAS: 

UNA FELIZ Y OTRA INFELIZ, LA PRIMERA DE ELLAS ESTÁ EXENTA DE 

PREOCUPACIONES PORQUE ESTÁ ASEGURADO SU PORVENIR, LA SEGUNDA, 

ESTÁ LLENA DE ANGUSTIAS Y PREOCUPACIONES AL SABERSE POSEEDORA 

DE UN DESAMPARO BRUTALMENTE INHUMANO, YA QUE HASTA LA FECHA -

NO EXISTE UN MECANISMO LO SUFICIENTEMENTE ÚTIL Y EFICAZ QUE -
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LA PROTEJA Y REINTEGRE A NUESTRA SOCIEDAD, 

LAMENTABLEMENTE EN NUESTRO PAf S LOS OUE GOZAN DE UN FUTURO ASE. 

GURADO SON LOS MENOS; MÁS LOS QUE ~E ENCUENTRAN EN ESTADO 

PRE CAR 1 O SON UNA CANTIDAD CONSIDERABLE, LA TOTAL! DAD DE LA -

POBLACIÓN SENIL EN México ALCANZA LA CIFRA DE TRES MILLONES, 

SEGURAMENTE NOS PREGUNTAREMOS UN TANTO CUANTO INCRÉDULOS lPE

RO , ,, EN DONDE ESTÁN? O l0UIÉNES SON?, EsTAN EN TODOS LADOS, 

EN LAS OFICINAS, ESCUELAS, AUTOBUSES, CINES, UNIVERSIDADES, -

RESTAURANTES, BIBLIOTECAS, CENTROS DEPORTIVOS, FÁBR 1 CAS, ETC, 

ts EL CAMPESINO DESGRANANDO EL MAfz, EL EMPRESARIO CON sus -

OBREROS, EL MAESTRO CON SUS ALUMNOS, LA ABUELITA CON SUS NIE

TOS, EL MÉDICO OPERANDO, EL ARQUITECTO TRAZANDO UN PLANO, EL 

MECÁNICO REPARANDO UN AUTOMÓVIL, EL VIEJECITO QUE PULULA POR 

LAS CALLES VENDIENDO PERIÓDICO, UNA GOMA DE MASCAR, O LO QUE 

ES MÁS LASTIMOSO: MENDIGANDO UNA MONEDA PARA PODER SUBSISTIR, 

AL ANCIANO LO HEMOS DESCLASADO EN 11éx1co. REPRESENTA EN MU-

CHOS HOGARES MEXICANOS, LA "CARGA SOCIAL", EL ESTORBO DIARIO, 

EL OBSTÁCULO PARA EL PROGRESO DEL PAfS, LO HEMOS DEJADO QUE -

SÓLO MASCULLE sus PROBLEMAS, PUES "su ÉPOCA YA PASÓ". 

!SOLEDAD, QUE ABSURDA ERES!, NUESTROS VIEJECITOS PENSANDO -

SIEMPRE EN LOGRAR ALGÚN DfA UN MUNDO MEJOR PARA TODOS Y SIN -

EMBARGO NUESTRO EGOfSMO NO NOS DEJA PENSAR EN LOS MOMENTOS Dl 

FfCILES POR LOS QUE ELLOS ATRAVIESAN, 
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PARTIDAS PRESUPUESTALES EXTRAORDlllARIAMENTE FUERTES TANTO fEDE 

RALES COMO DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA 

REPÚBLICA ESTAN DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE LA NlflEZ Y DE LA 

JUVENTUD MEXICANAS, Y A OTRAS ACTIVIDADES O SECTORE& DE LA -

POBLACIÓN, QUE EN PRINCIPIO SON DIGNAS DE APLAUSO, PERO POCA -

ATENCIÓN SE LE llA ú!DICADO A ESA lAMBltN IMPOR"fANTF rTAPA Dí.·· 

LA VIDA: LA SE"IECTUD. A ESA CUARTA ETAPA NO HEl"O$ 1.0GRADO -

DARLE LO QUE SE MERECE, 

"DAR A CADA QUIEN LO QUE LE CORRE~PONDE" ES UN PRINCIPIO DE -

JUSTICIA, 

Rr.cORDf.MOE UN pace,, LC QUE HEMOS EXPRESADO TANTO DE LA INSEGU

RIDAD COMO DE LA SEGURIDAD, 

Es CIERTO QUE EL VIEJECITO MEXICANO ES UN SER AL QUE SE LE Hit 

GA CASI TODO, f~ LASTIMOSO VER COMO NO SE LE ~A LOGRADO LLEVAR 

TODOS LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS, POL(TICOS Y CULTURALES -

QUE LE CORRESPONDEN POR DERECHO Y QUE DEJE DE SER PRESA FACIL 

DE UNA SOCIEDAD QUE LO PRIVE DE MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA. 

Es INADMISIBLE QUE TODAVIA EN LA tPOCA ACTUAL, EL ANCIANO NO -

ESTt PROTEGIDO INTEGRALMENTE POR LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTA ÚL 

TIMA NO DEBE SER PARCIAL POR MAS TIEMPO, Es UN IMPERATIVO QUE 

SE VAYAN BUSCANDO NUEVAS FÓRMULAS DE PROTECCIÓN: EL OBJETIVO 

DEBE CUMPLIRSE, 

J 
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tlo BASTA QUE A NUESTROS PENSIONADOS SE LES OTORGUEN LAS PRESTA 

CIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES, NO BASTA QUE SE LES HAGAN 

LLEGAR LAS PRESTACIONES MÉDICAS Y SOCIALES; URGE QUE TODAS -

ÉHAS SE LES HAGAN LLEGAR EN FORMA HAS EFICAZ Y OPROTUNA: SE 

REQUIERE QUE LA SEGURIDAD SOCIAL SEA MUCHO MAS DINÁMICA EN ES

TE RENGLÓN, 

No DEBEMOS PERDER DE VISTA LA EXTRAORDINARIA DIFERENCIACIÓN DE 

CLASES QUE EX 1 STE E~ EL f'IUNDO Y SOBRE TODO EN NUESTRO f'A 1 S, 

lA VEJEZ NO ESCAPA DE ELLO, REr.ORDEMOS A AQUELLOS ANCIANOS -

CON RECURSOS DE TODO TIPO QUE LES CREAN TRANQUILIDAD Y SEGURI

DAD EN EL PORVEN 1 R, T AMB 1 ÉN A AQUEL.LOS QUE SE ENCUENTRAN EN -

UNA SITUACIÓN INTERMEDIA; Y LA ÚLTIMA EN LA QUE SE ENCUENTRAN 

LOS DE ESCASOS RECURSOS o A LOS INDIGENTES, Los PRIMEROS SON 

AQUELLOS PUDIENTES QUE NO ESCATIMARAN RECURSOS PARA DISFRUTAR IE -

LOS LUJOS A QUE SE HALLAN ACOSTUMBRADOS: A LOS QUE POR SU PR~ 

PIA SITUACIÓN ECONÓMICA LES AGRADA VIVIR ALEJADOS, AISLANDOSE 

CON FOSO V MURALLA, Los SEGUNDOS VIVIRAN CON SENCILLEZ VffiIE.S. 

TIA, AJUSTÁNDOSE AL NIVEL ECONÓMICO EN QUE SE ENCUENTREN. Los 

TERCEROS V ÚLTIMOS SON, SOBRE TODO, A LOS QUE ENFOCAREMOS NUE.S. 

TRA ATENCIÓN, NUESTRA PREOCUPACIÓN, NUESTRA ANGUSTIA POR OFRE

CER EN ESTE MODESTO TRABAJO DE TESIS, ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, 

PARA QUE SEAN FAVORECIDOS CON ATINADAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES 

PARA INTEGRARLOS A LA SOCIEDAD QUE TANTO LES DEBE, DÁNDOLES EN 

TODOS LOS ASPECTOS UNA PROTECCIÓN INTEGRAL: SIN QUERER DECIR 

CON ESTO QUE ESTAMOS MARGINANDO O DESPLAZANDO AL RESTO DE LOS 

ANCIANOS MENCIONADOS CON NIVELES DE VIDA SUPERIORES, No, DEFl. 
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NITIVAMENTE NO, YA QUE PARTIMOS DE LA BASE DE OUE ES EL ANCIA

NO EN GENERAL EL QUE NOS INTERESA, NOS PREOCUPA E INQUIETA, lli 

DEPENDIENTEMENTE DE CADA SITUACIÓN PARTICULAR OUE GUARDE, 



151¡, 

"No ES FÁCIL ESTUDIAR LA CONDICIÓN DE LOS VIEJOS DURANTE TODA 

LA ~POCA. Los ESCRITOS EVIDENCIAN QUE MUY RARA VEZ HEMOS HE

CHO MENCIÓN DE ELLOS: SON GENERALMENTE INCLUIDOS EN LA CATE

GORIA DE ADULTOS", (192) 

"UN PAIS CULTO NO DECADENTE, ESTIMULA A SUS ANCIANOS, PUES SA 

BE QUE EN ELLOS RESIDE LA PARTE SABIA DE LA HUMANIDAD, HASTA 

EL HUMILDE CARPINTERO SENIL QUE YA NO PUEDE MANEJAR LA SIERRA, 

INSTRUYE A LOS NOVATOS, ES EL MAESTRO, AL ANCIANO NO LE CO

RRESPONDE HACER. SINO ENSE~AR A HACER, Es EL INSTRUCTOR, EL 

GUIA, EL PERITO, EL CONDUCTOR, EL CONSEJERO, EL QUE GOBIERNA¡ 

NO IMPORTA QUE LO HAGA DESDE UNA SILLA DE RUEDAS, DESPERDJ-

CIAR LA FUERZA MAS FINA Y SUTIL DE LA NACIÓN, RESULTA CRASA -

NECEDAD", (193) 

(1~2) De Beauvolr, Simone. "Old Age". Great Britain, 1978, pág. 99. 

(193) Godoy Enma. "Antes del Alba y al Atardecer". 
no decadencia, H6Klco, 1977, pág. 9 

Ancianidad: Cima, 



NADA NOS ENNOBLECE EN MAYOR MEDIDA QUE LA DIGNIFICACIÓN DE -

NUESTROS SEMEJANTES, NINGUNA ACCIÓN JUSTIFICA TANTO LA VIDA 

HUMANA COMO LA DE SERVIR A LOS DEMÁS, NUESTRA PRINCIPAL PREQ 

CUPACIÓN HA SIDO LA DE PRESERVAR LOS INTERESES QUE SE HAN - -

PUESTO EN NUESTRAS MANOS; ES DECIR, LA SALUD, EL BIENESTAR, 

LA SEGURIDAD DE UNO DE CADA TRES MEXICANOS Y LO PROCURAMOS HA 

CER HASTA EL MAXIMO ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES, (194) 

(194) Farell Cubillas Arsenlo. "Informe de las actividades desarrolladas 
durante 1q78 y Programa de Labores para 1979". IHSS, Memoria 
Institucional 1978, Hé~lco, 1978. p~gs. 7 Y 9. 
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FRENTE A LA CLARIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES V OBLIGACIONES 

DE LA IHSTITUCIÓNI A LA NECESIDAD CONSTANTE DE DAR RESPUES

TA A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN AMPARADA, V A PESAR DE PO

DER INFORMAR SOBRE LA MEJORIA E INCREMENTO DE NUESTRAS ACTI

VIDADES, DIARIAMENTE ADVERTIMOS LO QUE RESTA POR HACER, CRE 

EMOS QUE SÓLO LA ACCIÓN PERMANENTE PROTEGE LO PERDURABLE V -

QUE LAS RUTINAS V LA COMPLACENCIA CANCELAN CUALQUIER AVANCE, 
(]95) 

(195) Farell Cubil las Arsenfo, "Informe de lu Actividades Desarrolladas 
durante 1978 y Programa de Labores paro 1979". , l"SS, Hemorla 
Institucional 1978. págs. 7 y 9, 
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DONDE ADVERTIMOS LA NECESIDAD DE ADOPTAR SOLUCIONES URGENTES 

O EMPLEAR NUEVOS MECANISMOS, LO HEMOS HECHO: PROCURAMOS, ASI, 

RESOLVER PROBLEMAS TRADICIONALES QUE HABIAN PERMANECIDO INTQ 

CADOS, 

(196) 

<196) 

Farell Cubil las Arsenlo. "lnfonne de las Actividades Desarrolladas 
durante 1978 y Programa de Labores para 1979". IHSS. Memoria 
Institucional 1978, Hblco, 1978. págs. 7 Y 9. 
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c o N e E p T o s (197) 

~'§&HI~: P.A. DE CESAR, QuE CESA, ADJ. DICESE DEL EMPLEA

DO DEL GOBIERNO A QUIEN SE PRIVA DE SU EMPLEO, DEJÁNDOLE, EN 

CIRCUNSTANCIAS DETERMINADAS, PARTE DEL SUELDO, 

~'~8HI18: F, ESTADO DE CESANTE, 

ACCIÓN Y EFECTO DE DEJAR CESANTE A ALGUNO. PAGA QUE DISFRUTA 

EL EMPLEADO CESANTE EN QUIEN CONCURREN DETERMINADAS CIRCUNSTAH 

CIAS PARA PODER PERCIBIRLA, 

CORRECTIVO POR EL QUE SE PRIVA AL EMPLEADO DEL DESTINO QUE TE

NIA, SIN QUEDAR POR ELLO INCAPACITADO PARA DESEMPEÑARLO NUEVA

MENTE, 

CESAR: (DEL LAT. CESSÁRE) V, INTR, SUSPENDERSE O CONCLUIRSE 

UNA COSA, 

DEJAR DE DESEMPEílAR ALGÚN EMPLEO O DE EJERCER ALGÚN CARGO, DE 

JAR DE HACER LO QUE SE ESTÁ HACIENDO, PONER T~RHINO A UNA OCU

PACIÓN, 

BHC18H18: f, ANT, ANCIANIDAD, SENECTUD, DIGNIDAD DEL ANCIANO, 

EN LAS ÓRDENES MILITARES, 

BHC18HlD8Dl (DE ANCIANO) f, ULTIMO PERIODO DE LA VIDA HUMANA, 

ANT, ANTlGUEDAD, 



1~3. 

8H~l8tlQL_H8·: (DEL B. LAT, ANTIANUS, ANTIAÑUS; DE ANTE, ANTES) 

ADJ. D 1 CESE DE LA PERSONA QUE TI ENE MUCHOS Mios, y DE LO QUE -

ES PROPIO DE ELLA. ANT, AHTIGUO, 

M, CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL SANEDRfN, 

EN LOS TIEMPOS APOSTÓLICOS, CADA UNO DE LOS QUE TENIAN A SU -

CARGO EL GOBIERNO DE LAS IGLESIAS, 

EN LAS ÓRDENES MILITARES, CUALQUIERA DE LOS FREIRES MÁS ANTl-

GUOS DE SUS RESPECTIVOS CONVENTOS, 

GtBQ_Q_ÚtBQtlIQ: PREFIJO GRIEGO, GERAS, CON EL SIGNIFICADO DE 

VIEJO O RELACIONADO CON LA VEJEZ, 

GtBQtlI!~QL-~6: ADJ, B!OL. ANTICUADO MORFOLÓGICAMENTE, 

SttllLl (DEL LAT. SENILIS), ADJ, PERTENECIENTE O RELATIVO A 

LOS VIEJOS O A LA VEJEZ, DfcESE DE LA MUERTE QUE VIENE POR -

PURA VEJEZ O DECREPITUD, SIN ACCIDENTE O ENFERMEDAD, POR LO -

MENOS EN APARIENCIA. 

SttllLlDAD: F • CAL 1 DAD DE SEN 11 .• 

SttllLlSMQ: (DE SENIL) M. VEJEZ PREMATURA 

Sttlt~!UD: (DEL LAT. SENECTUS, - UTEM), F, EDAD SENIL, ÚLTIMO 

PERIODO DE LA VIDA, QUE COMIENZA A LOS SESENTA A~OS, 



.l60. 

bQ~§6YQ~_Y8: (DEL LAT, LONGOEVUS; DE LONGUS, LARGO, Y DEVUM, 

TIEMPO, EDAD), ADJ. MuY ANCIANO, MUY VIEJO, DE MUCHA EDAD. 

bQ~§EY1~8~: (DEL LAT, LONGOEVITAS, - ATEM) F, LARGA VIDA, 

CALIDAD DE LONGEVO, 

1lEJEZ.i. F. CALIDAD DE VIEJO, SENECTUD, FIG, IMPERTINENCIA -

PROPIA DE LOS VIEJOS, FJG, DICHO, CUENTO O RELATO MUY SABIDO, 

A LA VEJEZ, VIRUELAS, t.xPRESIÓN QUE SE USA PARA NOTAR A LOS -

VIEJOS ALEGRES Y ENAMORADOS, O QUE HACEN COSAS QUE NO CORRES-

PONDEN A SU EDAD, U,T, PARA NOTAR DE TARDIA Y FUERA DE SAZÓN 

UNA COSA, 

G6B8_Q_~E4EZ: FIGURA MITOLÓGICA HIJA DE EREBO y DE LA NOCHE, -

QUE TENIA UN TEMPLO EN ATENAS Y UN ALTAR EN CADIZ, SE LE REPRE 

SENTABA EN FIGURA DE UNA ANCIANA VESTIDA CON ROPAJE NEGRO, QUE 

LLEVABA EN LA MANO DERECHA UNA COPA Y LA IZr:t.llERDA APOYADA EN UN 

BÁCULO, 

~lEJQL-6: (DEL LAT, VULGAR VECLUS, POR VETULUS), ADJ, APLI

CASE A QUIEN TIENE MUCHA EDAD, 

POR EXTENSIÓN, DICESE T/\MBltN DE LOS ANIMALES, PARTICULARMENTE 

DE LOS DOMtSTICOS. 

ANTIGUO O DEL TIEMPO PASADO, QUE NO ES RECIENTE NI NUEVO, 

DESLUCIDO, DETERIORADO, ESTROPEADO POR EL USO, M, Y F, EN -

AMtRICA, TRATAMIENTO CARIRoso QUE SE DA A LOS PADRES. y QUE -

TAMRltN SE EMPLEA ENTRE LOS CONYUGES, AMIGOS O AMANTES, 

(197) Diccionario Enciclopédico Gran Sopena. Tomos 1, IV, x, XVI, XVI 11 Y) 
Barcelona, 1973, 
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DE ACUERDO CON LAS DEFINICIONES EXPUESTAS, CONSIDERAMOS QUE 

EL T~RMINO MAS APROPIADO QUE SE DEBE UTILIZAR ES EL DE SENEC-

TUD, YA QUE PARTIMOS DEL CONVENCIMIENTO PARTICULAR QUE LA PRO

TECCIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA VEJEZ DEBE INl 

CIARSE A PARTIR DE LOS SESENTA AÑOS DE EDAD: YA QUE CONSIDERA 

MOS POR OTRO LADO, QUE ES tSTA LA EDAD IDEAL PARA QUE EL INDI

VIDUO EMPIECE A GOZAR DE UNA VIDA MAS DIGNA V DECOROSA, LLEVAli 

DOLE EL BENEFICIO MAS ALLA DE LA NOCIÓN DE UNA SUBSISTENCIA BA 

SICA. SIN EMBARGO ES DIFICIL DESENTENDERSE DE LOS OTROS CON-

CEPTOS ETIMOLÓGICOS YA QUE ESTAN iNTIMAHENTE RELACIONADOS, POR 

LO QUE EN ANALISIS SIGUENTES LOS TENDREMOS QUE UTILIZAR. QuE

PA PUES LA ACLARACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IRNOS FAMILIARIZAN

DO CON ELLOS, 

• 
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BREVE REFERENCIA HISTÓRICA, 

lQuE PIENSA USTED DE LA ANCIANIDAD? 

EN NUESTRA ~POCA, LA MAYORIA SALDRIA DE LA PRUEBA CON CALIFI

CACIÓN DE CEROI PUES HOY NO SE ESTIMA LA VALfA DE UN INDIVIDUO, 

SINO SU PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA, Es DECIR. SE LE MIDE CON EL 

MISMO CRITERIO CON QUE SE JUZGA A UNA MAQUINA, 

EL FANTASMA DE LA VEJEZ SOBRECOGE A MUCHOS, Se PIENSA EN QUE 

SE ACABARAN LOS PLACERES DE LA JUVENTUD: EN QUE LOS MIEMBROS 

HINCHADOS POR LA ARTRITIS, APENAS LOS DEJARA MOVERSE CON LEN

TITUD. EN QUE YA NO TENDRAN ESPERANZAS, NI PROYECTOS, SÓLO -

UNA VIDA ARIDA y OSCURA. PRELUDIO DE LA MUERTE. Qu1zA NO SEA 

TAN ESPANTABLE LA VEJEZ COMO LA PINTAN, Ü, AL MENOS, NO LO -

SEA PARA LOS QUE RECONOCEN QUE LA ANC 1 AN !DAD ES LA EDAD DE LA 

SABIDURIA, (198) 

EN tPOCAS DE CULTURA, LOS VIEJOS HAN SIDO CONSIDERADOS LOS -

GRANDES DE LA NACIÓN, A ELLOS SE LES CONFIABA EL MAS ALTO DE 

LOS OFICIOS: EL DE GOBERNAR, EL SANEDRIN DE ISRAEL ESTABA 

INTEGRADO POR 72 ANCIANOS, EL CONSEJO DE DELFOS GUIABA A GRE 

CIA. EL SENADO ROMANO TENIA TANTO O HAS PODER QUE EL CtSAR, 

RECORDEMOS QUE LA PALABRA "SENADO" VIENE DE 11 SENECTUS", QUE -

SIGNIFICA VIEJO, Los CARDENALES DE LA IGLESIA PEINAN CANAS, 

Y A UN SACERDOTE CATÓLICO SE LE LLAMA "PRESBITERO", HONRANDOLE 

CON ESE TITULO PORQUE "PRtSBITA", EN GRIEGO, SIGNIFICA "VIE

J0"1 ES UN MODO DE CALIFICARLO DE SABIO, AUNQUE SEA JOVEN, 

(1911) Godo\,' C11111a, "Antes del Alba y al Atardec.er". 11óxlc:o, 1977, p6gs. 7.,1 



163. 

No HA DE SER, PUES, TAN IMPOTENTE E INÚTIL LA SENESCENCIA. -

CUANDO POR MILENIOS HA SIDO LA ENCARGADA NADA MENOS QUE DE DI

RIGIR A LAS NACIONES, 

Y ENTRE LOS GENIOS QUE SE HAN SIGNIFICADO EN LA HISTORIA, MU-

CH ( S 1 MOS HAN REALIZADO LO MEJOR DE SU OBRA EN "LA TERCERA EDADn: 

SoLON, LICURGO, P1TAGORAs, SOcRATEs. PLATÓN, ARISTÓTELES. f1~ 

DIAS y OTROS MÁS EN GRECIA. Mo1sts CONTABA YA 80 AAos CUANDO 

LIBERÓ A SU PUEBLO DE LA ESCLAVITUD DE EGIPTO, GoETHE ESCRI-

BIÓ SU FAUSTO TAMBltN POR ESA EDAD, MIGUEL ANGEL PINTÓ EL Jui 
CID FINAL, VA DECRtPITO, SERIA INTERMINABLE LA LISTA. (199) 

&\PERO, TODAVfA HOY, A PESAR DEL MATERIALISMO Y DEL DESDtN POR 

LOS MAYORES, AÚN EN ESTE SIGLO, SE HA CONFIADO EL MANEJO DE UN 

GOBIERNO A UN RooSEVELT. A UN ADENAUER, A UN FRANCO, A UN TITO, 

A UN DE GAULLE, A UN MAO, A UN CHURCHILL, A UNA GoLDA MEIR. A 

UN DAVID BEN GuRlóN, 

ENTONCES, lPOR QUt EN GENERAL CONCEBIMOS A LOS VIEJOS, JUZGÁN

DOLOS INÚTILES? (200) 

EN FORMA RÁPIDA VEREMOS A CONTINUACIÓN QUE ES LO QUE OCURRIA -

CON LOS ANCIANOS A TRAVtS DE LA HISTORIA, 

EN LA tPOCA HISTÓRICA, LLAMADA NÓMADA, LOS ANCIANOS, DitBILES, 

(199) Godoy [11111a. "Antes del Alba y o1 Atardecer", México, 1977, plgs. 7-

(200) ldem. 
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E INÚTILES, ERAN ABANDONADOS, MUERTOS O ENTERRADOS VIVOS, PA

RA LIBRAR A LA COMUNIDAD DE UN FARDO QUE LE IMPF.DfA MOVERSE -

CON FACILIDAD, PERO EN El ESTADIO AGRfCOLA DE LA VIDA SOCIAL, 

LOS VIEJOS ERAN LOS DEPOSITARIOS DE LA SABIDURIA V DE LA TRA

DICIÓN, Los ANCIANOS NO ERAN ELIMINADOS DE LA PRODUCCIÓN, POR 

QUE AÚN CON sus Mios PODIAN PRESTAR UN SERVICIO. LA AGRICULT.U 

RANO REQUIERE GllAN ESFUERZO V SUS CONOCIMIENTOS SON ÚTILES, 

<201> 

LA EDAD MEDIA, QUE FUÉ POR MUCHO TIEMPO AGRfCOLA, NO CAMBIÓ RA 

DICALMENTE LA SITUACIÓN Del TRABAJADOR DE AVANZADA EDAD. No -
HAY GRAN COMPETENCIA ENTRE EL JOVEN V EL VIEJO CAMPESINO, Y -
EN LA CIUDAD, LAS CORPORACIONES, QUE RECONOCIERON EL ESFUERZO 

DE sus ANCESTROS, ENTREGARON LA DIRECCIÓN A LOS ANCIANOS, Los 

MAESTROS HABIAN LLEGADO AL PUESTO DIRECTOR DESPUES DE LARGO -

TIEMPO DE APRENDIZAJE, LA PEQUEÑA INDUSTRIA NO EXIGE GRANDES 

ENERGfAS Y EL JOVEN Y EL VIEJO TIENEN CABIDA EN ELLA, 

Y AHORA, QUE OCURRE? EN EL MERCADO DEL TRABAJO MODERNO, EL JQ 

VEN OBRERO ES PREFERIDO AL VIEJO, MAYOR ENERGfA, MAS AGILIDAD, 

REPRESENTA AQUEL, QUE SE TRADUCE EN MAYOR PRODUCCIÓN Y MAYOR -

GANANCIA PARA EL EMPRESARIO. Los PATRONOS, POR ELLO. QUIEREN 

ADULTOS DE POCOS AÑOS, NO MÁS DE TREINTA Y CINCO, Y A LOS QUE 

PASAN DE CUARENTA LOS REPUDIAN, ANTES QUE LA SENECTUD APAREZ

CA, EL TRABAJADOR ES DESPLAZADO DE SU EMPLEO, LA EXPERIENCIA 

DEL VIEJO NECESARIA EN LA EDAD MEDIA, VA NO LA CONSIDERAN ASf 

(201) Arce Cano, Custavo. "De los Seguros Sociales a la Seguridad Social" 
~xlco, 1972. p. 287 y ss 
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EN LAS GRANDES EMPRESAS DE ÉSTA ÉPOCA CAPITALISTA, DONDE HAY 

UN GRAN NÚMERO DE EMPLEADOS ESPECIALIZADOS QUE SUPLEN LOS CO

NOCl MI ENTOS EMPIRICOS DEL HOMBRE DE EDAD. LA INDUSTRIA MODER 

NA ENVEJECE VEllTIGINOSAMENTE A LOS OBREROS, V EN CUANTO NO -

RINDEN LO QUE Ul'BE RENDIR UN MOZO, SON DESPLAZADOS SIN MISERl 

CORDIA, (202) 

HA SIDO V ES UNA VERDAD OBVIA, SOBRE TODO EN NUESTROS TIEMPOS, 

QUE LOS TRABAJADORES LLEGAN A LA VEJEZ SIN PROVISIONES PARA ~ 

MANTENER A SUS FAMILIAS V PARA SOSTENERSE A SI MISMOS, EL AHQ 

RRO ES IMPOSIBLE, O POR LO MENOS, INSUFICIENTE PARA DARLES SE

GURIDAD CUANDO LA VEJEZ TOCA A sus PUERTAS. Los EXIGUOS SALA

R 1 OS NO PERMITEtl EL LUJO DEL AHORRO, PORQUE CON ELLOS A DURAS 

PENAS SE CUBREN LAS APREMIANTES NECESIDADES, (203} 

REFERENCIA HISTÓRICO-LEGISLATIVAS 

LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS IDEADOS POR EL HOMBRE PARA DAR S~ 

GURIDAD A LOS OPERARIOS QUE HAN ALCANZADO MUCHOS AÑOS DE VIDA, 

PUEDE BOSQUEJARSE AS!: A) LA CARIDAD PRIVADA V PÚBLICA: B}LAS 

PENSIONES GRACIOSAS OTORGADAS A LOS NECESITADOS POR EL GOBIER

NO, QUE ES EL FACULTADO PARA VELAR POR TODOS LOS INTERESES SO

CIALESI c} EL SEGURO SOCIAL VOLUNTARIOI Dl EL SEGURO FORZO

SO FUNDADO EN QUE ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO PRESTAR AUXILIO A -

LOS RIESGOS O SINIESTROS QUE PADECEN, DE AH( QUE TANTO LOS PA 

TROt«>S, COMO LOS OBREROS V EL GOBIERNO, TENGAN EL DEBER DE CON

TRIBUIR EN LA FORMACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO: C) EN EL ÚLTIMO 

(202) 

(203) 

Arce Cano, Gustavo. "De los Seguros Sociales a la Seguridad Social" 
H6xlco, 1972, p. 287 y ss. 

ldem. 
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SISTEMA, QUE GANA PRESTIGIO, EL FONDO DEL SEGURO QUEDA EN MA

NOS DEL GOBIERNO PARA QUE LO ADMINISTRE, Y SE OBTIENE DE IM-

PUESTOS ESPECIALES QUE RECAEN SOBRE LOS RICOS Y EMPRESARIOS, 

EL SISTEMA HA SIDO ATACADO POR LOS PATRONOS, (2011) 

SE DICE QUE EL ESTADO SIEMPRE HA SIDO UN MAL ADMINISTRADOR, -

POR LO QUE LOS ASEGURADOS NO PUEDEN TENER F~ NI CONFIANZA EN 

LAS BONDADES DE LA INSTITUCIÓN ASf ORGANIZADA, Y QUE LOS OB~ 

ROS NO QUIEREN NADA POR NADA PORQUE ESTO SE PARECE MUCHO A LA 

CARIDAD DEPRIMENTE, 

No ES ASf, EL ESTADO TIENE UNA OBLIGACIÓN CON LOS OPERARIOS, 

EMPERO, NO ES POSIBLE ACEPTAR QUE NO MERECEN LA PENSIÓN E IG

NORAR QUE EL TRABAJADOR CONTRIBUYE A CREAR LA RIQUEZA NACIONAL 

Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PARTICULARES, 

EL SEGURO SOCIAL, POR ELLO, ES EL ÚNICO CAMINO QUE QUEDA, SA~ 

VO QUE SE PREFIERA LA ACTITUD INHUMANA Y SALVAJE DEL CICLO NQ 

MADA, 

EN LAS DOS ÚLTIMAS otcADAS, LA MAYORfA DE LOS ESTADOS REFORMAN 

SU LEGISLACIÓN DE SEGUROS SOCIALES E INCLUYEN ENTRE ELLOS EL -

DE VEJEZ, AL ABANDONAR EL SISTEMA ANTIGUO DE ASISTENCIA PÚBLI

CA, EL NUEVO SEGURO SE ORIENTÓ MÁS BIEN HACIA El TIPO OBLIGA-

TORIO, 

(20lt) 

(205) 

(205) 

Arce Cano, Gustavo. "De los Seguros Sociales a la Seguridad Social". 
Héxlco, 1972. págs. 

ldem. 
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EL CÓDIGO DE SEGUROS SOCIALES DE ALEMANIA (1924) IMPONE LA -

OBLIGACIÓN DEL SEGURO CONTRA LA VEJEZ A TODOS LOS ASALARIADOS, 

MENOS A LOS FUNC 1ONAR1 OS DEL RE! CH Y DE LOS r1uN 1C1P1 OS, AL PER 

SONAL DE LOS FERROCARRILES, Y A LOS PROFESORES Y MAESTROS, LA 
EDAD PARA 1:1. DISFRUTE DEL SEGURO DE VEJEZ., SE F ¡,JA EN LOS SE

SENTA y CINCO Afias. 

ARGENTINA ORGANIZA CON LA LEY DE 1919 LOS SEGUROS DE VEJEZ E 

INVALIDEZ DE LOS FERROVIARIOS, V EN 1926 CREA LA CAJA DE RETl 

RO PARA LOS EMPLEADOS DE LOS BANCOS, UN INTERESANTE PROVEC

TO DE CÓDIGO DEL SEGURO NACIONAL (1917) CONTIENE EL SEGURO -

DE VEJEZ, LA LEY DE JUBILACIONES DE 1923, QUE SE APLICA A -

LOS OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, DE LOS ESTABLf 

CIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, PERIODISMO Y ARTES GRÁ

FICAS, ASEGURABA CONTRA EL RIESGO DE VEJEZ, PERO EN JUNIO DE 

1925 EL SENADO DEROGÓ DICHO ÜRDENAMIENTO, 

EN CHECOSLOVAQUIA SE EXPIDIÓ LA LEY GENERAL DE SEGUROS SOCIA

LES EN 1924, EL SEGUR0
1

DE VEJEZ FORMA SU FONDO POR EL SISTE

MA DE CAPITALIZACIÓN. Los OBREROS y PATRONOS PAGAN POR MITAD 

UNA PRIMA, DE ACUERDO CON LAS CATEGORfAS EN QUE SE DIVIDEN -

LOS SALARIOS, EL ESTADO MEJORA LAS PENSIONES CON 500 CORONAS 

ANUALES, LA INSTITUCIÓN CENTRAL DE SEGUROS SOCIALES ADMINIS

TRA ESTAS PENSIONES, 
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DINAMARCA TIENE lfüGLAMENTADAS LAS PEMSIONES DE ANCIANIDAD POR 

LA LEY DE 1922, LA RENTA SE CONCEDE A LOS SETENTA Y CINCO -

AÑOS, Y EN ALGUNOS CASOS A LOS SETENTA. SIRVE DE BASE A LA -

PENSIÓN UNA SUMA FIJA, QUE PUEDE MEJORARSE EN RELACIÓN CON -

LAS CONDICIONES l'llMILIARES, DESDE 1898 EXISTE EL SEGURO VO-

LUNATRIO DE VEJE/ EN ITALIA, TRANSFORMADO E~ OBLIGATORIO EN -

1923, EL DERECIHJ A PERCIBIR LA PENSIÓN COMIENZA A LOS SESEN

TA y CINCO Afias llEL BENEFICIARIO, SIEMPRE QUE HAYA SATISFECHO 

240 COTIZACIONES QUINCENALES, LAS CUOTAS SE APORTAN EN PARTES 

IGUALES POR LOS OBREROS, PATRONOS Y GOBIERNO, 

INGLATERRA, DESPU~S DE ALGUN05 TANTEOS EN 1908 Y 1919, REORGA 

NIZÓ EL SEGURO DE VEJEZ EN 1925, LA PRIMERA DE DICHAS LEYES 

REQUERIA PARA RECIBIR LA PENSIÓN LAS CONDICIONES SIGUIENTES: 

EL SOLICITANTE DEBERIA TENER 70 AROS, DEBERIA SER CIUDADANO 

INGL~S Y SUS INGRESOS ANUALES NO DEBIAN DE EXCEDER DE 31 Ll-

BRAS, No TENIAN DERECHO A PENSIÓN LAS PERSONAS CONDENADAS -

POR CUALQUIER DELITO QUE AMERITARA PRISIÓN Y A LAS CUALES SE 

LES NEGARE LA LIBERTAD CAUCIONAL,,, LA SEGUNDA LEY MODIFICÓ -

LA ANTERIOR EN ALGUNAS CUESTIONES: LOS INGRESOS NO DEBERIAN -

PASARSE DE LOS DETERMINADOS EN LA MISMA NORMA LEGAL, DE ACUER 

DO CON LA NATURALEZA DEL TRABAJO DESEMPERADOI EL PETICIONA-

RIO DEBERIA TENER LA CIUDADANIA INGLESA POR LO MENOS 10 AROS 

ANTES DE HACER LA SOLICITUD DE PENSIÓN Y HABER TENIDO UNA RE

SIDENCIA EN EL DOMINIO INGL~S DE 12 AAOS ANTES DE CUMPLIR 50 
AROS DE EDAD.,, LA LEY DE 1925 SE DEBE A \hNSTON CHURCHILL1 

ENTONCES MINISTRO DE HACIENDA• Y CUBRE A LOS TRABAJADORES DE 
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LOS SESENTA Y CINCO A LOS SETENTA AÑOS, LA OBLIGACIÓN DE ASf 

GURARSE CORRESPONDE A TODOS LOS OBREROS, t\AtlUALES E 1 NTELEC-

TUALES, CON UN INGRESO INFERIOR A 250 LIBRAS AL Afio, LA PEN

S 1 ÓN ASIGNADA ES DE DIEZ CliELI NES SEMANALES, AL CUMPLIR LOS 

SETENTA AÑOS EL OBRERO DEJABA DE RECIBIR LA PENSIÓN DEL SEGU

RO Y PASABA A COBRAR UN SllBSIDIO DEL MISMO MONTO DEL ESTADO, 

DESPU~S SE FIJÓ LA EDAD PARA PEDIR LA AYUDA EN SETENTA Aílos. 

QUEDANDO EL BENEFICIARIO BAJO LA TUTELA DEL SEGURO HASTA SU -

MUERTE. Los PATRONOS y OBREROS APORTAN CUOTAS UNIFORf'IES y EL 

GOBIERNO PROPORCIONA UNA SUBVENCIÓN, EN 1943 SE IMPLANTÓ EL 

SI STEHA 1 NTEGRAL. (206) 

DESDE EL AÑO DE 1919 liUBO UNA PROGRESIÓN EN EL R~GIMEN DE SE

GUROS OFICIALES. A QUE TAN REACIA SE MOSTRABA LA POBLACIÓN -

NORTEAMERICANA. EN 1920 EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS -

APROBÓ UNA LEY SOBRE EL RETIRO DE FUNCIONARIOS CIVILES, QUE -

SUPONIA UNA CUOTA DE 2,1/2% DE SUS EMOLUMENTOS. CON DERECHO A 

RETIRO A LOS SETENTA AÑOS, DESPU~S DE QUINCE DE SERVICIOS, 

l.As PENSIONES SE COMPUTABAN A RAZÓN DE LAS CUOTAS Y TIEMPOS -

DE SERVICIOS. EN 1921, A CONSECUENCIA DE LA INTENSA PROPAGAli 

DA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, FUERON PRESENTADOS A LOS -

CONGRESOS DE LOS ESTADOS VARIOS PROYECTOS DE LEYES RELATIVAS 

A PENSIONES DE ANCIANIDAD, EN 1923 LLEGARON LAS ENTIDADES DE 

NEVADA, MONTANA, PENSILVANIA Y OTRAS MÁS A RESULTADOS CONCRE

TOS, EN ALASKA SE MODIFICÓ LA LEY DE 1915 EN EL AÑO DE 1923, 

(206) Arce Cono, Gustavo. "De los Seguros Sociales a la Seguridad Social". 
MéKlco, 1~72. págs. 
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REDUCIENDO EL LÍMITE DE LA EDAD DE LAS MUJERES, PARA LOS EFE' 

TOS DE LAS RENTAS, A SESENTA DE SESENTA Y CINCO AÑOS QUE AN-

TES FIJABA. Y DESDE 1924 SE DISCUTIÓ LA CONVENIENCIA DE UN -

SISTEMA FEDERAL DE SEGUROS Soc1ALES, OllE AL FIN FUE ESTABLECl 

DO POR LA LEY DE 1935, LLAMADA FEDERAL SECURITY Acr. QUE CON 

ALGUNAS REFORMAS CONTINÚA EN VIGOR, ESTA LEY EN REALIDAD LO 

QUE HACE ES FOMENTAR QUE LOS ESTADOS MIEMBROS EXPIDAN NORMAS 

SOBRE EL SEGURO DE VEJEZ, A LOS QUE LO HAGAN EL GOBIERNO NA

CIONAL LES PROMETE UN CAUDAL SUFICIENTE PARA CUBRIR EL CIN-

CUENTA POR CIENTO DE LAS PENSIONES QUE CONCEDAN, SEGÚN LOS 

COMENTARISTAS AMERICANOS, CON DICHO ÜRDENAMIENTO SE PRETENDE 

REDUCIR EL NÚMERO DE LOS ANCIANOS DE 65 A~OS QUE VIVEN DEL E~ 

TADO, 

LA VIGENTE LEY ESPAflOLA INCLUYE EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE -

VEJEZ A LOS ASALARIADOS DE 16 A 65 Aflos DE EDAD y CUYA REMUNf 

RACIÓN NO EXCEDA DE CUATRO MIL PESETAS, LA PENSIÓN INICIAL -

ES DE TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO PESETAS ANUALES, QUE DEBEN 

EMPEZAR A PERCIBIR A LOS 65 Aflos, LA LEGISLACIÓN EXIGE LA c~ 

TIZACIÓN DEL ESTADO V DE LOS PATRONOS, PUES HOY NO TIENEN - -

OBLIGACIÓN LOS OBREROS, No OBSTANTE, ÉSTOS PUEDEN APORTAR -

UNA BONIFICACIÓN PARA MEJORAR LA PENSIÓN A QUE TUVIEREN DERE

CHO, (207) 

lA VEJEZ COMO RAMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ES LA QUE REGISTRA 

MAYORES PROGRESOS EN EL CURSO DEL PERIODO COMPRENDIDO 1961-
1963, SE HAN INTRODUCIDO REFORMAS Y ENMIENDAS A TODA UNA SE-

(207) Arce Cano, Gustavo. "De los Seguros Soclale~ a la Seguridad Social". 
México, 1972. págs. 
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RIE DE LEGISLACIONES EN EL MUNDO, 

SE HAN REGISTRADO PROGRESOS MUY IMPORTANTES, SOllRE TODO EN 

AFRICA, DONDE MUCHOS PAISES HAN CREADO NUEVOS REGIMENES DE SE

GURO DE VEJEZ, YA SEA PARA TODOS LOS ASALARIADOS -BURUNDI, RE

PÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO <BRAZZAVILLE), CONGO CKINSHASA), 

COSTA DE MARFIL, GAllON, HUANDJ; O BIEN PARA UNA CATEGORIA LI

MITADA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL LA DE LOS FlmCIONARIO PÚBLI

COS -DAHOl'lf.Y, ETJOPIA, fu.TO VOLTA. 

EN NIGERIA SE HA CREADO UN FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL, MIENTRAS 

QUE EN LA REPÚBLICA ARABE UNIDA, 5UINEA Y LIBIA SE HAN MODIFI

CADO LOS REGIMENES EXISTENTES, (2Qfl) 

EN ALGUNOS PAISES SE HAN ADOPTADO LEYES SOBRE EL SEGURO DE PEH 

SIONES PARA DIVERSOS SECTORES PROFESIONALES, ENTRE OTROS CA

SOS, CABE MENCIONAR COLOMBIA, GRECIA, BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA 

y POLONIA. 

EN DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA y EL REINO UNIDO, HAN SIDO -

CREADOS REGfMENES ESPECIALES COMPLEMENTARIOS, 

EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES HA SIDO OBJETO DE AUMENTO EN -
NUMEROSOS CASOS, ALGUNAS VECES, CUANDO EL IMPORTE DE LAS PRE~ 
TACIÓN REPRESENTA UNA SUMA FIJA, EL INCREMENTO EQUIVALE AL -
RESTABLECIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO, TENIENDO EN CUENTA - -
EL COSTO DE LA VIDA, EN OTROS CASOS SE HA REDUCIDO LA EDAD -
DE RETIRO O BIEN SE HAN MEJORADO LAS CONDICIONES DE CÁLCULO. 
(209) 

(208) 

(209) 

Asoclac16n Internacional de la Seguridad Social "Desarrollos Y len· 
denclas de la Seguridad Social" (1961-1963)" Ginebra, 1965, p. 18·2 

ldem. 
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[STAS DIVERSAS INNOVACIONES HAN TENIDO LUGAR FN GRAN N;IMtRO -

DE PAISES: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA, REPÚBLICA FEDERAL 

DE ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, B~LGICA, BRASIL, 

BULGARIA, LANADA, CosTA R1cA, CHILE, lDUADOR, EsPAílA, lsTADOS 

UNIDOS. FILIPINAS, IRLANDA, ITALIA. 116NACO, NORUEGA, NUEVA ZE 
LANDIA, PANAMA, PAlsEs BAJos, RUMANIA, RE1No UN1no, su1zA, Ru 
SIA, Y YUGOSLAVIA, 

SE LLEGA A COMPROBAR QUE, EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO, 

EL MINIMO SOCIAL CONSTITUYE LA PREOCUPACIÓN DEL LEGISLADOR, -

QUE TIENE EN CUENTA, SIN EMBARGO, AUNQUE NO SEA ELLO UN ELEHElt 

TO DETERMINANTE, LOS IMPORTES DE LAS COTIZACIONES INDIVIDUALES 

DURANTE LA ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR, 

POR ÚLTIMO, SE PUEDEN SEílALAR LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS -

CUYO FIN ES ESTIMULAR EL MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO A LA REllt 

CORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD DE CIERTOS GRUPOS DE PERSONAS QUE -

ALCANZAN LA EDAD FIJADA PARA OBTENER UNA PENSIÓN DE VEJEZ, POR 

EJEMPLO KUMANIA Y BULGARIA, (210) 

EL HOMBRE COMO UNA REALIDAD BIOPSICOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA, 

EL HOMBRE ES UNA REALIDAD BIO-SICO-SOCIO-ECONÓMICA Y SUS FENÓ

MENOS DEBEN ESTUDIARSE DENTRO DE ESAS CUATRO DIMENSIONES; COlt 

SECUENTEMENTE, AL REFERIRNOS A LA VEJEZ HUMANA, DEBEMOS ENFO-

CARLA DESDE ESE CUÁDRUPLE PUNTO DE VISTA, 

(210) Asoclecl6n lntern1elonal de le Segurld•d 5oclel "Oeurrollos y Ten
denclH de le Segurld•d Socl•l" (1961-1963)" Glnebre, 1965. p. 18-20 
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BIOLÓGICAMENTE LA VEJEZ ES LA SUMA DE LOS DETERIOROS OCASIONA

DOS EN EL INDIVIDUO POR LA VIDA A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EN ÜLH 

MO ANALISIS EL PRECIO DE UN CONTINUO PROCESO DE ADAPTACIÓN A 

LAS EXIGENCIAS DEL MEDIO, SE TRATA DE UN AJUSTE PERSONAL Y -

VALE DECIR QUE CADA QUIEN ENVEJECE EN DISTINTA MANERA Y PRO--· 

PORCIÓN, NO SÓLO FRENTE A OTROS SERES HUMANOS, SINO DENTRO DE 

SI MISMO, YA QUE ALGUNAS PARTES DE SU CUERPO SUFREN MENOR DE

TERIORO QUE OTRAS, 

EN CADA SER LA VEJEZ PRESENTA VARIABLES CUYA COMBINACIÓN INDl 

VIDUALIZA EL FENÓMENO, ENTRE OTRAS: EDAD EN LA QUE SE INICIA, 

EDAD EN LA QUE SE HACE APARENTE, TIEMPO QUE TARDA EN PRODUCIR 

LA SENILIDAD, SISTEMAS APARATOS U ÓRGANOS QUE AFECTE PRIMERO 

O QUE LESIONE EN FORMA IRREVERSIBLE. CAPACIDADES QUE DISMINU

YE O ANULA, ENFERMEDADES QUE LA COMPLICAN, ETC, EN ESTA ECUA 

CIÓN PERSONAL, FRENTE AL ENVEJECIMIENTO, HAN INTERVENIDO EN

TRE OTROS FACTORES LA HERENCIA, ALIMENTACIÓN, ENFERMEDADES O 

ACCIDENTES SUFRIDOS, CONDICIONES DEL MEDIO EN QUE SE HA v1v1-

D01 ETC, (212) 

EN M~XICO LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER FUE: 

EN 
11 

" 
11 

" 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

1905 
1925 
1945 
1965 
1970 

SEGURO DE VEJEZ 

26,8 A~OS 
32.1 ,, 
t¡t¡,Q,, 

61.2 " 
63.0 " 

(212) Pellllbert Alcacer, Gonzalo. "Proteccl6n a la Vejez en los Senuros 
Sociales c1e¡ Area Latlno-rlc:ana". Jornadas OOmlnlcanas de Segu. 
rldad Socia . S1nto Don11ngo, 111arzo, 1972. pags. -
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LA DISMINUCIÓN CRECIENTE DE LA MORTALIDAD Y EL AUMENTO DE LA 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER PERMITEN ABRIGAR RAZONABLEMENTE LA 

CONFIANZA DE QUE EN EL TRANSCURSO DE ESTE DECENIO EL HOMBRE -

AL NACER PODRA ASPIRAR A VIVIR 80 O MÁS A~OS, 

2.- ASPECTOS PSICOLÓGICOS.-

DESDE EL PUNTO DE VISTA SICOLÓGICO EL VIEJO DEBE ADAPTARSE A 

LAS NUEVAS CONDICIONES EXISTENCIALES PRODUCIDAS TANTO POR LA 

DISMINUCIÓN REAL DE SUS CAPACIDADES V ACTITUDES COMO POR LA -

OPINIÓN QUE DE ESA DISMINUCIÓN GUARDE LA COLECTIVIDAD, INDE

PENDIENTEMENTE DE VIVENCIAS QUE ESCAPAN A LA fNDOLE DE ESTE -

ESTUDIO, HAY QUE PROFUNDIZAR EN LA ACTITUD DEL VIEJO FRENTE A 

SU TRABAJO, 

SE PRESENTAN DOS GRUPOS DEFINIDOS DE VIEJOS: LOS QUE DESEAN 

JUBILARSE V LOS QUE NO LO DESEAN. ENTRE LOS PRIMEROS EXISTE 

UN TRASFONDO DE PEREZA, FATIGA, DESEOS DE INDEPENDENCIA, RECQ 

NOCIMIENTO DE NO PODER ALCANZAR METAS DETERMINADAS, ANHELOS -

DE REALIZAR TODO LO QUE POR FALTA DE TIEMPO NO HAN PODIDO HA

CER, ETC, (213) 

EN LOS QUE NO QUIEREN JUBILARSE, HAY APREMIOS ECONÓMICOS, MI~ 

DO A LA MUERTE. TEMOR A SER DESPLAZADOS, A QUE LOS CONSIDE-

REN INÚTILES O A QUE ELLOS SEPAN QUE VA SON INÚTILES, DESEOS 

DE AUTOAFIRMACIÓN, TEMOR A ENFRENTARSE CONSIGO MISMOS, 

(213) ldem, 



175. 
LA DISMINUCIÓN CRECIENT!; DE LA MORTALIDAD y EL AUMErno DE LA 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER PERMITEN ABRIGAR RAZONABLEMENTE LA 

CONFIANZA DE QUE EN EL TRANSCURSO DE ESTE DECENIO EL HOMBRE -

AL NACER PODRÁ ASPIRAR A VIVIR 80 O MÁS AROS, 

2.- ASPECTOS Ps1coLóG1cus.-

DESDE EL PUNTO DE VISTA SICOLÓGICO EL VIEJO DEBE ADAPTARSE A 

LAS NUEVAS CONDICIONES EXISTENCIALES PRODUCIDAS TANTO POR LA 

DISMINUCIÓN REAL DE SUS CAPACIDADES Y ACTITUDES COMO POR LA -

OPINIÓN QUE DE ESA DISMINUCIÓN GUARDE LA COLECTIVIDAD, INDE

PENDIENTEMENTE DE VIVENCIAS QUE ESCAPAN A LA ÍNDOLE DE ESTE -

ESTUDIO, HAY QUE PROFUNDIZAR EN LA ACTITUD DEL VIEJO FRENTE A 

SU TRABAJO, 

SE PRESENTAN DOS GRUPOS DEFINIDOS DE VIEJOS: LOS QUE DESEAN 

JUBILARSE Y LOS QUE NO LO DESEAN, ENTRE LOS PRIMEROS EXISTE 

UN TRASFONDO DE PEREZA, FATIGA, DESEOS DE INDEPENDENCIA, REC~ 

NOCIMIENTO DE NO PODER ALCANZAR METAS DETERMINADAS, ANHELOS -

DE REALIZAR TODO LO QUE POR FALTA DE TIEMPO NO HAN PODIDO HA

CER, ETC, (213) 

EN LOS QUE NO QUIEREN JUBILARSE, HAY APREMIOS ECONÓMICOS, MIE 

DO A LA MUERTE, TEMOR A SER DESPLAZADOS, A QUE LOS CONSIDE-

REN INCITILES O A QUE ELLOS SEPAN QUE YA SON INÚTILES, DESEOS 

DE AUTOAFIRMACIÓN, TEMOR A ENFRENTARSE CONSIGO MISMOS, 

(213) ldem. 
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EN TODOS LOS CASOS SE PRESENTA EN LOS VIEJOS UN CIERTO NIVEL 

DE FRUSTRACIÓN QUE DEBE TOMARSE MUY EN CUENTA CONSIDERANDO -

QUE SON LA ADOLESCENCIA Y LA VEJEZ, LAS EDADES QUE PRESENTAN 

MAYORES INDICES DE DELlNCUENCIA Y QUE EN EL VIEJO LAS FRUS-

TRACIONES AUMENTADAS POR LA FALTA DE TRABAJO PUEDEN TRADUCIR 

SE EN ACTIVIDADES AGRESIVAS CONTRA LA SOCIEDAD, LA FAMILIA O 

~L MISMO, MANIFESTADAS POR UNA ACTIVIDAD EXCESIVA E INNECESA 

RIA O POR UNA PASIVIDAD EXTREMA, AMBAS HOSTILES, NO SON EX

CEPCIONALES EL SUICIDIO Y LOS DELITOS DE CONTENIDO SEXUAL, 

(2lq) 

DICE JUAN MON PASCUAL QUE LA JUBILACIÓN ES UN TERCER NACIMIEli 

TO -INFANCIA, JUVENTUD, MADUREZ, SENECTUD- Y UNA POSTRERA ETA 

PA EXISTENCIAL QUE DEBE PREPARAR, PERSONALMENTE, EL JUBILADO 

Y QUE EXIGE UNA RAZONABLE ORGANIZACIÓN, A FIN DE QUE MANTENGA 

EL CORAZÓN JOVEN EN VELA Y EN ACCIÓN, PUES SEGÜN CICERÓN: "A 

MI ME GUSTARfA MÁS SER VIEJO MENOS TIEMPO QUE SERLO ANTES DE 

TIEMPO". 

EL JUBILADO ALZA EL VUELO POR ENCIMA DE SU POSTRERA ETAPA DE 

LA VEJEZ, EN DOS ALAS: LA RELATIVA SEGURIDAD ECONÓMICA-SOCIAL 

POR PARTE DEL ESTADO V EL CÁLIDO AMOR DE SUS FAMILIARES Y AMl 

GOS, 

JUBILACIÓN HA DE ENCUADRARSE EN EL CONCEPTO SEMÁNTICO DE Júal 

LO. 

(211t) ldem. 
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EL JUBILADO DEBE TENER DISFRUTE EN EL ASPECTO PERSONAL, CON LA 

APARIENCIA DE HOMBRE SIN FECHA IJE NACIMIENTO, DE UN SANO EQUILl 

BRIO VITAL Y DE UN INTERIOR IMPULSO JUVENIL, (215) 

LA VEJEZ EN LATINOAMÉRICA. 

EL ANÁLISIS UEL SEGURO DE VEJEZ, DENTRO DE LAS INSTITUCIONES -

DE SEGURIDAD SOCIAL DEBE REFERIRSE A DOS TIPOS DE PROBLEMAS, -

LOS TÉCNICOS PLANTEADOS POR SU IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 

LOS HUMANOS DERIVADOS DEL TRASFONDO HIJl'IANISTA EN EL QUE SE BA

SA LA RAZÓN DE SER DE LOS SEGUROS SOCIALES, 

ENTRE LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS TÉCNICOS INHERENTES A LA APLICA

CIÓN DEL SEGURO DE VEJEZ, MERECEN DESTACARSE: 

DETERMINAR UNA "EDAD FRONTERA" ENTRE LA EDAD MADURA Y LA VE-

JEZ, FIJAR REQUISITOS PREVIOS (EN TIEMPO TRABAJADO O EN COTI

ZACIONES APORTADAS) PARA EL DISFRUTE DEL SEGURO DE VEJEZ, 

Los CONCERNIENTES A LA PROTECCIÓN ECONÓMICA: MONTO, EN GENE-

RAL DE LAS PENSIONES, CUANTf A DE LA PENSIÓN Mf NIMA• AJUSTE DE 

LAS PENSIONES OTORGADAS A LAS FLUCTUACIONES DEL COSTO DE LA Vl 

DA, 

}NDOLE DE LA ATENCIÓN MÉDICA, 

IMPLANTACIÓN Y CARACTERfSTICAS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES EN 

FAVOR DE LOS VIEJOS. 
(215) llon P1acual Juan. "Historia de un jubl lado" PalcologT• de la Ancl!. 

ni dad. Barcelona, 1977, pag1. 11 - 15. 
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IMPACTO DEL COSTO DE VEJEZ EN LAS FINANZAS DE LAS INSTITUCIO

NES DE SEGURIDAD SOCIAL, (217) 

EN CUANTO A LOS PROBLEMAS HUMANOS PLANTEADOS POR LA ATENCIÓN 

A LOS VIEJOS DENTRO DE LOS SEGUROS SOCIALES DEBEN CONSIDERAR

SE POR UNA PARTE LOS QUE SE REFIEREN A LAS CONDICIONES DE QUIE 

NES HAN TRASPUESTO YA LA EDAD MADURA, SUS POSlBLILlDADES, LI

MITACIONES Y FRUSTRACIONES Y POR OTRA PARTE LOS CONDICIONADOS 

POR LA POSTURA QUE DEBE ADOPTAR LA SEGURIDAD SOCIAL (REPRE-

SENTANTE DE LA SOCIEDAD ENTERA) ANTE LA PROBLEMATICA DE LA -

VEJEZ, 

PoR LO QUE SE REFIERE A LA #EDAD FRONTERA", LOS DISTINTOS REG1 

MENES DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LOS TRABAJADORES DE SEXO MASCU 

LINO QUE REALIZAN LABORES ORDINARIAS, ESTABLECEN EDADES QUE -

VAN DE LOS 55 A LOS 70 AÑOS Y ALGUNOS DE ELLOS FIJAN ESA EDAD 

FRONTERA EN 5 O 10 AÑOS MENOS PARA LAS MUJERES, MIENTRAS QUE -

OTROS NO HACEN NINGUNA DIFERENCIA EN RELACIÓN CON EL SEXO, CO

MO PUEDE APRECIARSE EN EL SIGUIENTE CUADRO, 

PAIS 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
CHILE 

(217) ldem. 

EDAD f RONTERt\ 
HOMBRES 

60-55 
55 
65 
65 
65 
60-55 
65 

SEGURO DE VEJEZ 
MUJl:.RES 

55-50-45 
50 
60 
55 
65 
55-50 
55 
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ECUADOR 70-55 70-55 
M~XICO 65 65 
NICARAGUA 60 60 
PANAMÁ 60 55 
PARAGUAY 60 60 
PERú 60 60 
URUGUAY 60-55-50 60-55-50 
VENEZUELA 60 55 

ADEMÁS DEL SEXO YA CONSIDERADO, LA nEDAD FRONTERA" SE ADELANTA 

EN VARIOS REGfMENES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON UNA O -

VARIAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES QUE SE EJEMPLIFICAN A 

CONTINUACIÓN: 

A) PARA QUIENES REALIZAN TRABAJOS CALIFICADOS COMO PELIGROSOS, 

PESADOS O QUE EXIJAN EXCELENTE CONDICIÓN FIStCA EN ARGENTI

NA, BRASIL. CUBA, CHILE. ETC, 

B) A TRABAJADORES QUE EN EDAD AVANZADA, 60 o MAS Aílos, HAYAN 

QUEDADO CESANTES, EN COSTA RICA, M~x1co, ETC. 

EL SEGURO SOCIAL tlEXlCANO CONSIDERA LA POSIBILIDAD DE UNA PEN

SIÓN REDUCIDA ADELANTADA PARA TRABAJADORES CESANTES CON EDADES 

COMPRENDIDAS ENTRE 60 A 65 AÑOS, DISMINUIDAS PROPORCIONALMENTE 

A LOS AROS QUE FALTAN PARA CUMPLIR 65 AílOS, (218) 

REQUISITOS PREVIOS.-

EN CUANTO A LOS REQUISITOS PREVIOS: TIEMPO DE ESPERA O COTIZA 

CIONES PAGADAS, PARA PODER GOZAR DE LA PENSIÓN POR VEJEZ, SON 

MUY VARIABLES DE UNO A OTRO PAfS, 

(218) 1 dem. 
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1AMB1 ÉN AQUf ALGUNOS PAi SES DAN TRATO PREFERENTE A MUJERES Y 

OTROS DISMINUYEN EL TIEMPO DE TRABAJO O DE COTIZACIONES PRE

VIAS CUANDO SE RcALIZAN DETERMINADOS TRABAJOS ESPECfFICOS, 

llEQUISITOS PREVlOS, TIEMfQ lBAllAJli!lO_O COTI

ZACIONES NECE~AS PARA DERECftO AL ..s.EG!JfilL 

DE VEJEZ, 

PAIS llOMBRES MUJERES 
ARGENTINA 25-27-30 Aflos 25 AAoS 
BOLIVIA 180 MESES 180 MESES 
BRASIL 60 MESES 60 MESES 
COLOMBIA 500 SEMANAS 500 SE,.ANAS 
COSTA RICA 120 MESES 120 MESES 
CUBA 25 AÑOS 25 AflOS 
CHILE 800 SEMANAS 500 SEMANAS 
EDUADOR 10 AÑOS 10 AflDS 
ilÉXICO 500 SEMANAS 500 SEMANAS 
NICARAGUA 750 SEMANAS 750 SEMANAS 
PANAMA 180 MESES 180 MESES 
PARAGUAY 780 SEMANAS 780 SEMANAS 
PERú L040 SEMANAS 1.040 SEMANAS 
VENEZUELA 750 SEMANAS 750 SEMANAS 
<219) 

l\ONTO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA.-

EL MONTO DE LA PENSIÓN POR VEJEZ SE INTEGRA EN LA MAYORfA DE -

LOS PAISES POR UNA CUANT(A BASICA QUE CORRESPONDE A QUIENES RE 

ÚNEN EL MlNIMO DE COTIZACIONES PREVIAS, 

(219) ldem. 
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s.Efil)BO DE VEJEZ 

CUANTIA BASICA PARA TRABAJADORES QUE REÚN~ .. 
CONDlClONES MIN!MAS CALCULADA EN BASE AL S.Al .. AB.Hh 
(ALGUNOS PAISES LAT!NOAMEBlCANOS), 

l\OLIVIA 5'.l% 
BHASIL 70% 
COLOMBIA 45% 
COSTA RICA 40% 
CUBA 50% 
ECUADOR 50% 
Mtx1co 33.9% 
PANAMÁ 50% 
PARAGUAY 30% 
PERÚ 40% 
VENEZUELA 1!0% 

LA CUANTIA BÁSICA SE INCREMENTA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO TRABAJA 
DO O LAS COTIZACIONES APORTADAS, DESPU~S DE CUMPLIDAS LAS COli 

DICIONES MfNIMAS PREVIAS, tSTE INCREMENTO NO ES MUY CONSIDE~ 

BABLE, PARA APRECIAR LAS VARIACIONES EN LA CUANTfA SE EJEM-

PLIFICA A CONTINUACIÓN LA PENSIÓN QUE OBTIENE UN TRABAJADOR -

QUE LLEGA A LA "EDAD FRONTERA" Y TI ENE 30 Af~OS TRABAJADOS, -

COMPARADA CON SU SALARIO, 

SEGURO DE VEJEZ 

PENSIÓN QUE OBTIENE UN IRABAJAPOR EN EDAD 
FRONTERA CON 30 Af)os DE SERVICIO, EN RELA 
CJÓN CON SU SALARIO 

BRASIL 95% 
COLOMBIA 75% 
COSTA RICA 67% 



CUBA 
ECUADOR 
M~x1co 
PANAMA 
PARAGUAY 
PERÚ 
VENEZUELA 

50% 
50% 
33.9% 
50% 
30% 
40% 
!¡0% 

182. 

LA CUANTIA ÚSICA SE INCREMENTA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO TRAMJA 

DO O LAS COTIZACIONES APORTADAS, DESPUtS DE ClMPLIDAS LAS COft 

DICIONES MiNIMAS PREVIAS, ESTE INCREMENTO NO ES HUY CONSIDE

RABLE. PARA APRECIAR LAS VARIACIONES EN LA CUANTIA SE EJEHPLl 

FICA A CONTINUACIÓN LA PENSIÓN QUE OBTIENE UN TRABAJADOR QUE 

LLEGA A LA "EDAD FRONTERA" Y TIENE 30 AflOS TRABAJADOS, COMPA

RADA CON SU SALARIO, 

(220) 

SEGURO DE VEJEZ 

PENSIÓN QUE OBTIENE UN TRABAJADOR EN ~ 
FRONTERA CON 30 AÑOS DE SERVICIO, EN R~ 
CIÓN CON SU SALARIO, 

BRASIL 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
ECUADOR 
Mtx1co 
PANÁHÁ 
PARAGUAY 

95% 
75% 
67% 
55~ 
75% 
53.8% 
70% 
45% 

(220) 1 dem. 



COMO HACE RESALTAR PAUL l-l 5HlH lN SU l:XCELEIHE TliABA.J 1.1 ~nlJRl 
PENSIONES MINIMAS DE VEJEZ, ~STAS SON EN LA MAYOíl(A Dl lOS ~A 
1 SES 1NSUF1 CIENTES PARA Gt\RANTI ZAR e; 1 CONSTITUYEN EL Úll 1 CO Rf. 

CURSO DE QUE DISPONEN. UNt\ EXISTENCIA DIGNA PARA EL AN< lftND Y 

SUS DEPENDIENTES Y ESTAN POR ABAJO DE LAS CANTIDADES NECESA-

RIA<; PARA CUBRIR SUS NECESIDADES VITALES BÁSICAS, INCLUSO RE

SULTAN LA MAYORIA DE LAS VECES INFERIORES A LOS PAGOS DE PRE

VISIÓN SOCIAL Y LA RENTA NACIONAL POR HABITANTE, 

LAS PENSIONES MINIMAS DE VEJEZ EN RELACION CON LOS PAGOS DE -

ASl STENCIA PÚBLICA, LOS LIMITES DE POBREZA Y LOS GASTOS DEL -

CONSU~!O, 

Pensiones Pagos Limites l Gastos 
Paises m1nimas de asistencia de . del 

de vejez ptlblica pobreza \ consumo 

---
Francia 100 97.5 166.0 \ 

i 
525.0 

Reino Unido 100 100.5 140.B 196.3 

Estados Unido~ 100 

1 
155.0 249.0 448.0 

(221) 

EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS, LA PENSIÓN POR VEJEZ ES PROPOB. 

PORCIONAL AL SALARIO Y AL TIEMPO TRABAJADO, DE MANERA QUE EN -

MUCHOS CASOS ES SUPERIOR A LA PENSIÓN MINIMA, EN MÉXICO EL --

53, 5~ DE PENSIONES DE VEJEZ ES SUPERIOR A LA MÍNIMA, PERO AÚN 

ASf SON EN TÉRMINOS GENERALES INSUFICIENTES, 

lAs FLUCTUACIONES EN EL COSTO DE LA VIDA EXIGEN UN AJUSTE Sli 
(221) Revista Internacional del Trabajo. Vol. 82, Núm, 1, Jul lo 1970, -

citada por Pelmbert Alcocer Gonzalo. 
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TEMÁTICO DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES, DE HECHO, COSTO DE -

LA VIDA Y MONTO DE LAS PENSIONES, HAN SIDO DOS VARIABLES CUYA 

VARIACIÓN NO HA ESTADO INTERRELACIONADA, 

l\ÉXICO HA AUMENTADO CONSJDERABLEMENTE SU PENSIÓN MINIMA: 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960- 1969 
1970- 1972 

E73 
1974 
1978 

so 
50 

120 
120 
120 
150 
íl~·O 
600 
850 

1 ººº 
Y SU INCREMENTO HA SIDO MUCHO MAS RAPIDO QUE EL DE LOS SALARIOS 

PERO ESTOS AJUSTES NO ESTÁN SISTEMATICAMENTE PROGRAMADOS, (222) 

UN AJUSTE PLANIFICADO DE LA CUANTfA DE LAS PENSIONES POR VEJEZ, 

ES UNA NECESIDAD PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN ECONÓMICA DENTRO 

DE LOS LIMITES QUE GARANTICEN UNA SUPERVIVENCIA DIGNA A LOS PEli 

SIONADOS Y SUS DEPENDIENTES Y BASARSE EN ESTUDIOS QUE EVALÚEN 

LA INCIDENCIA E INTERACCIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES REPRESENTAN

TES DE LOS INTERESES DEL INDIVIDUO Y DE LA COLECTIVIDAD, 

PRESTACIONES flÉDICAS,-

EN LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EL PENSIONADO Y SUS DEPElt 
(222) Pellllbert Alcocer, Gonzalo. Ob. cit. 
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DIENTES DEBERÁN CONSERVAR SUS DERECHOS ·A LA PRESTACIÓN MÉDICA, 

PERO CON EXCEPCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ, 

EN EL CONTINENTE AMERICANO NO SE HA DADO EL IMPULSO NECESARIO 

A LA PROTECCIÓN MÉDICA DEL VIEJO, 

SE PUEDE LLEGAR A LA "EDAD FRONTERA" DE 65 Afias CON BUENA SA

LUD APARENTEMENTE, PERO FRECUENTEMENTE EXISTEN YA DETERIOROS 

IRREVERSIBLES QUE HABRÁN DE MANIFESTARSE A BREVE PLAZO COMO -

PROCESOS DEGENERATIVOS, POR OTRA PARTE, EL ANCIANO ES CADA -

VEZ MENOS RESISTENTE A DETERMINADAS AGRESIONES DEL MEDIO, TA

LES COMO INFECCIONES Y TRAUMATISMOS, LA PECULIAR ADAPTACIÓN 

DEL VIEJO A LOS REQUERIMIENTOS DE SU MEDIO, SU "ECUACIÓN PER

SONAL DE SALUD" SE VE CADA DIA MÁS COMPROMETIDA Y REQUIERE POR 

TANTO DE UNA MAYOR PROTECCIÓN MÉDICA QUE EN MUCHOS CASOS HA -

DE SER ESPECIALIZADA, (223) 

Los COSTOS DE UNA CORRECTA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ANCIANOS, -

SON ELEVADOS Y EN ALGUNOS CASOS SOBREPASAN LAS POSIBILIDADES 

DE NUESTROS SEGUROS SOCIALES V ESTO SE HACE PARTICULARMENTE -

CIERTO SI SE CONSIDERA NO LA ATENCIÓN AMBULATORIA AL VIEJO, -

SINO SE CUIDA EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS O EN ASILOS, 

EN LA HAYORIA DE NUESTROS PAISES EL VIEJO CONVIVE CON SUS FA

MILIARES EN EL HOGAR LO QUE DISMINUYE LA NECESIDAD DE CONTAR 

CON INSTITUCIONES ESPECIALES PARA SU ALOJAMIENTO, EL AUMENTO 

DE LA ESPERANZA DE VIDA Y EL CONTAR CON RECURSOS CONTRA LA MA 

(223) ldem. 
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YORfA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES HA AUMENTADO LA SUPER 

VIVENCIA DEL VIEJO, (224) 

PRESTACIONES SOCIALES,-

ÜNA DE LAS MEJORES PSICO-TERAPIAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

DE FRUSTRACIÓN DEL VIEJO Y EVITAR QUE SU ANGUSTIA PUEDA CANA

LIZARSE HACIA AGRESIONES CONTRA LOS DEMÁS O CONTRA Sf MISMO, 

LO CONSTITUy¡N LAS PRESTACIONES SOCIALES, 

CADA VEZ MÁS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LOS GASTOS QUE SE REA 

LIZAN PARA OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES, EN MUCHOS ASPECTOS 

PUEDEN CONSIDERARSE COMO JUSTAS INVERSIONES PARA DETERMINAR -

LOS COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL, 

MIENTRAS MAYOR SEA EL NÚMERO DE JÓVENES QUE ASISTAN A LAS AL

BERCAS EN UN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL, SERÁ MENOR EL NÚMERO 

DE JÓVENES QUE ASISTAN AL BILLAR, A LA CANTINA, AL PROSTIBULO 

Y CONSECUENTEMENTE A LA CÁRCEL, AL HOSPITAL, PARA TERMINAR -

PRESOS, INVÁLIDOS O MUERTOS PREMATURAMENTE. EN MENOR O MAYOR 

GRADO PERO NO CON MENOR IMPORTANCIA POR LO QUE HACE AL INDIVl 

DUO, LAS PRESTACIONES SOCIALES PUEDEN AYUDAR AL VIEJO A LLEVAR 

UNA EXISTENCIA DIGNA Y DISMINUIRIAN LOS COSTOS DERIVADOS DE -

SU ATENCIÓN MtDICA, (225) 

(2211) lden. 

(225) ldem. 
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LA VEJEZ EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA, 

EN EL SEGURO DE VEJEZ MEXICANO QUEDAN OBLIGADOS A ASEGURARSE, 

COMO EN EL SEGURO DE INVALIDEZ, LOS TRABAJADORES DE TODAS LAS 

EMPRESAS, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA JURIDICAI LOS SOCIOS DE 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, LOS MIEMBROS DE SOCIEDADES DE CRÉ

DITO EJIDAL O AGR(COLA O LOS OPERARIOS DE ADMINISTRACIONES - -

OBRERAS O MIXTAS; V LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS V PEQUEÑOS PRQ 

Pl~TARIOS AGRICOLAS V LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES, QUE NO 

HACEN UNA LABOR SUBORDINADA, COMO LOS PROFESIONALES ARTESANOS, 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DISPONE QUE TENDRÁ DERECHO A RECIBIR 

LA PENSIÓN DE VEJEZ, EL ASEGURADO QUE HAYA CUMPLIDO SESENTA V 

CINCO AÑOS, (226) POR LO GENERAL, CAS 1 TODAS l.AS LEVES SOBRE 

ESTA MATERIA OTORGAN EL DERECHO A PEhSIÓtl A LOS TRABAJADORES -

AL LLEGAR A ESA EDAD, COMO LA NUESTRA, SIN EMBARGO, CANADÁ, -

IRLANDA, NORUEGA, DINAMARCA V PORTUGAL SEÑALAN EN SUS RESPECTl 

VOS ORDENAMIENTOS COMO EDAD MINIMA PARA COBRAR EL SEGURO DE VE 

JEZ, SETENTA AÑOS, OTROS PAISES, ENTRE LOS CUALES FIGURAN Bu~ 

GARIA, FRANCIA, ESPAÑA V URUGUAY, HAN FIJADO SESENTA AÑOS PARA 

LOS MISMOS EFECTOS, CHILE CONCEDE LA RENTA A LOS CINCUENTA -

AÑOS, SI SE TRATA DE OBREROS, V A LOS CINCUENTA V CINCO, SI SE 

TRATA DE EMPLEADOS, (227) 

ESTA DIVERSIDAD DE EDADES SE DEBE A QUE LA VEJEZ• COMO INVALI-

(226) Ley del Seguro Social. Artfculo 136. México, 1978. 

(227) Arce Cano Gustavo "De los Seguros Sociales a lo Segurlded Social", 
Mblco, 1972, p, 319 y sgt.u. 
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DEZ PARA LABORAR. NO PUEDE SER DEFINIDA POR LA EDAD, ESTA ES 

UN INDICE ÚNICAMENTE, LA ANCIANIDAD ES LA ÚLTIMA PARTE DE UN 

CICLO DE LA VIDA INDIVIDUAL, EN LA CUAL SE MANIFIESTAN S(NTO

MAS DE DETERIORO F(SJCO Y MENTAL QUE NO APARECEN A LA MISMA -

EDAD. SIEMPRE LA DECADENCIA FISICA ES ANTERIOR A LA INTELEC

TUAL, LA VEJEZ NO PUEDE SER DETERMINADA, SIEMPRE, POR LOS ~ 

AÑOS, EN CUANTO A LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR, 

DICEN ALGUNOS EXPERTOS QUE ANTES DE LOS SETENTA AÑOS NO SE -

PRESENTA LA SENECTUD, PARA OTROS, COMO HAY ACHAQUES QUE SE 

MUESTRAN EN LA QUINTA o SEXTA DtCADA DE LA VIDA DEL HOMBRE DE 

BlDO A ENFERMEDADES CRÓNICAS, EXCESO DE ESFUERZO, MALA ALIMEli 

TACIÓN, VIDA ANTIHIGltNJCA, CATEGOR(A DE TRABAJO, CAUSAS QUE -

VAR(AN DE NACIÓN A NACIÓN, PUES DEPENDEN DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO E HIGJtNICAS QUE SUBSISTEN EN ELLAS, LA VEJEZ SE APARE 

CE A LA CLASE TRABAJADORA EN DISTINTAS EDADES, Es FAClL VER A 

HOMBRES DE 60 AÑOS LABORANDO CON MAS INTENSIDAD QUE UN JOVEN -

DE 25. (228) 

lo QUE SI ES BIEN CLARO ES QUE LAS CATEGORIAS DIVER.SAS DE TRA

BAJO INFLUYEN EN EL PROBLEMA DE LA VEJEZ, lAs LABORES FUERTES 

PRODUCEN MAYOR DESGASTE, DE AH( QUE LOS OBREROS MANUALES ENVE 

JECEN MAS PRONTO QUE LOS TRABAJADORES INTELECTUALES Y EMPLEA-

DOS, CHILE, QUIZA, POR ESTO ESTABLECE QUE LOS OBREROS TIENEN 

DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ A LOS CINCUENTA AÑOS, MIENTRAS -

QUE LOS EMPLEADOS A LOS CINCUENTA Y CINCO. PERO NO SE EXPLICA 

UNO PORQUE EN Mtx1co, SE PROCEDIÓ AL REvts. Los EMPLEADOS PÚ
(228) ldem. 
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BLfCOS SE PUEDEN JUBILAR A LOS SESENTA AÑOS Y LOS TRABAJADO

RES EN GENERAL HASTA LOS SESENTA Y CINCO, 

LA EXPOSICIÓN DE ~OTIVOS DE 19Ll3 DE LA LEY MEXICANA, "SOSTIENE 

QUE LA EDAD NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS DE ESTE SEGU 

RO SE FIJÓ EN SESENTA y CINCO AAos. PORQUE LAS EXPERIENCIAS ºª 
TENIDAS DEMUESTRAN QUE ÉSTA ES LA ACONSEJABLE Y QUE FIJANDO -

UNA MENOR SE AUMENTAN DE MANERA CONSIDERABLE LAS CARGAS FINAN

CIERAS DEL SISTEMA", 

EL ASEGURADO QUE HAYA CUMPLIDO SESENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD, Y 

TENGA ACREDITADA, POR LO MENOS, QUINIENTAS COTIZACIONES SEMANA 

LES, TENDRÁ DERECHO A RECIBIR LA PENSIÓN DE VEJEZ, SEGÚN LA -

LEY DEL SEGURO SOCIAL, AUSTRIA Y ALEMANIA REQUIEREN QUE EL -

ASEGURADO HAYA PAGADO 60 MENSUALIDADES ANTES DE TENER DERECHO 

A LA PENSIÓN, LA GRAN BRETAÑA ESTABLECE EL REQUISITO DE 104 -
CUOTAS SEMANALES E (TALIA 240 COTIZACIONES QUINCENALES, 

PERO YA SEA QUE LA RENTA DE VEJEZ SE CONCEDA POR CONSIDERAR -

QUE EL TRABAJADOR AL LLEGAR A DETERMINADA EDAD, NO LABORA EN -

FORMA ECONÓMICAMENTE ÚTIL, O POR ESTIMAR QUE EL OPERARIO HA GA 

NADO EL DERECHO A DESCANSAR. EN CUANTO QUE CUMPLE UN NÚMERO DE 

AÑOS DE VIDA, LA LEY DEBE REDUCIR LA CONDICIÓN DE 65 AÑOS QUE 

AHORA ESTABLECE PARA GOZAR DE LAS PRESTACIONES DE ANCIANIDAD, 

COMO LO ESTABLECE YA LA LEGISLACIÓN DE LOS BURÓCRATAS , 

EN EL FONDO, LA VEJEZ DA LUGAR A LA RENTA CORRESPONDIENTE, POR 
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QUE EL TRABAJADOR NO TIENE DESPUÉS DE LOS 60 AÑOS, EN TÉRMINOS 

GENERALES, LA M 1 SMA ENERG t A N 1 CAPAC 1 DAD QUE EN LOS Af~os JUVE

N l LES O DE MADUREZ, Y EN TAL VIRTUD TIENE DERECHO A REPOSAR -

CON MEDIOS PARA SUBSISIIR, POR ELLO, LA CONFERENCIA INTERNA~ 

CIONAL. DEL TRABAJO RECOMIENDA QUE EN CUANTO LO PERMITA LA s1-

TUACIÓN FINANCIERA O ECONÓMICA DE UN PA!S, St: REDUZCA A SESEN

T 1\ AÑOS EL DERECHO AL RETIRO EN AQUELLAS NAC 1 ONES QUE TENGAN -

Fl.Jf•DA MAYOR EDAD, (229) 

ÜESGRACIADAMENTE, EL REFERIDO ÜRDENAMIENTO NO ESTABLECE NINGU

NA MEDIDA PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES QUE ESTÉN VA DENTRO 

DE LA EDAD REQUERIDA PARA CONCEDER LA PEllSIÓN DE VEJEZ AL IM-

PLANTARSE EL SEGURO EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS MENCIONADAS, Y 

QUE, COMO ES LÓGICO, NO HAN CUBIERTO LAS COTIZACIONES SEMANA-

LES, ESTAS PERSONAS TENDRAN QUE CONTINUAR BAJO EL SISTEMA DE 

LA ASISTENCIA PÚBLICA, COMO HA OCURRIDO EN OTRAS NACIONES, EN 

BÉLGICA, LAS PERSONAS QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS LEGALES, EL 

ESTADO DEBE DARLES LA RENTA, EN OTRAS llACIONES EL ESTADO HACE 

APORTACIÓN AL SEGURO SOCIAL PARA QUE DÉ LA PENSIÓN, 

LA DOCTRINA HA ELABORADO DOS SISTEMAS PARA FUNDAR EL MOTIVO -

POR EL CUAL SE OTORGA LA PENSIÓN DE VEJEZ, ÜNO BASADO EN EL -

PRINCIPIO DE QUE LA PENSIÓN ES UNA REINTEGRACIÓN DE LAS CUOTAS 

PAGADAS POR EL ASEGURADO, V ÉSTE, EN COHSECUENC 1 A, NO TI ENE -

QUE ESTAR NECESITADO DE AYUDA PECUNIARIA PARA QUE SE LE CONCE

DA EL SUBSIDIO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTÉ EN ESTADO DE -

NECESIDAD, EN CUANTO QUE CUMPLE LA EDAD REQUERIDA, NACE SU DE
(229) ld•m. 
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RECHO A LA PENSIÓN, EL OTRO RÉGIMEN SE FUNDAMENTA EN LA NECE 

CIDAD DEL ASEGURADO, SóLO TIENE DERECHO A LA PENSIÓN EL TRA

BAJADOR NECESITADO, QUE HAYA CUMPLIDO LA EDAD QUE LA LEY EXI

GE Y PAGADO LAS COTIZACIONES MfNJMAS PARA TENER DERECHO A LA 

RENTA. 

ESTE ÚLTIMO RÉGIMEN ES CONSIDERADO IMPROPIO, SI SÓLO A LOS -

NECESITADOS SE HA DE DAR AUXILIO ECONÓMICO, ENTONCES EL SEGU

RO TIENE EL MISMO DEFECTO QUE LA CARIDAD, SIEMPRE IMPOPULAR, 

SIEMPRE DEGRADANTE, MAXWELL AFIRMA QUE DICHO REQUISITO DE LA 

NECESIDAD SE DEBE A UNA CONFUSIÓN ENTRE EL SISTEMA DE LA AS!~ 

TENCIA PÚBLICA Y EL DEL SEGURO SOCIAL. PARA EL SEGURO SOCIAL 

NO ES INDISPENSABLE QUE EL TRABAJADOR ANCIANO CAREZCA DE EM-

PLEO O DE RECURSOS, PORQUE AL LLEGAR A LA EDAD REQUERIDA YA -

HA PAGADO POR EL SEGURO, CUANDO SE TRATA DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA, ENTONCES Sf DEBE ESTAR EL TRABAJADOR SIN OCUPACIÓN Y 

OTROS MEDIOS DE INGRESO PARA PODER GOZAR DE SUS BENEFICIOS, 

EL REQUISITO DE LA NECESIDAD, A PESAR DE LA AUTORIDAD DE MAX
WELL. NO ES SUFICIENTE PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA CON LA BE

NEFICENCIA DEL ESTADO.EL SEGURO SOCIAL E~ UN PROGRAMA GENERAL 

DE PROTECCIÓN COLECTIVA, CON EL QUE SE PRETENDE LA ESTABILI-

DAD Y EL BIENESTAR SOCIAL, (230) 

EN NUESTRA ÉPOCA SE ADVIERTE UNA NUEVA VALORACIÓN DEL HOMBRE 

y, ASIMISMO, UN ACENTUADO PROCESO SOCIALIZADOR QUE GENERALIZA 

LAS HEDIDAS TENDIENTES A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE TODOS LOS 

(230) ldem, 
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5ECTORES SOCIALES, FRENTE A LOS RIESGOS Y CONTINGENCIAS llE LA 

VIDA, 

Los BENEFICIOS SOCIALES SE RELACIONAN ESTRECHAMENTE CON LAS -

POSIBILIDADES DE CADA PAIS, DE AHf QUE. LOS MéTODOS DE LA Al.! 

TOMATIZACIÓN. QUE COMIENZAN A APLICARSE EN DIVERSOS ÓRDENES -

DE ACTIVIDADES. AL PERMITIR EL NOTABLE INCREMENTO DE LA PRO-

DUCCIÓN Y, POR ELLO, DE LA RIQUEZA GENERAL, CON UN ESFUERZO -

MAS ALIVIADO DEL HOMBRE, ANTICIPAR UN MOMENTO EN QUE LA MAQUl 

NA. QUE ESCLAVIZARA AL TRABAJADOR EN LOS CENTROS FABRILES, -

LLEGUE A LIBERARLO PLENAMENTE, SERAN FACTIBLES VACACIONES -

MAS PROLONGADAS. TAREAS SIN DESGASTE NI FATIGA APRECIABLE Y -

BENEFICIOS SOCIALES MAS AMPLIOS, SIN PERJUICIO DE LAS PREVISIQ 

NES INDIVIDUALES, PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRA

BAJADORES EN LOS CRECIENTES BIENES DE RIQUEZA DERIVADOS DE LA 

PRODUCCIÓN AUTOMATICA CONTINUA, 

MIENTRAS ESA PERSPECTIVA NO SE REALICE, ES OBVIO PROCURAR LA -

PERFECCIÓN DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DE 

ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN DE LOS PAISES MAS ADELANTADOS, CON

SISTEN EN EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EN DINERO, SUSTITY 

TIVAS DE LA REMUNERACIÓN HABITUAL, V EN ESPECIE, PARA ASISTIR, 

CURAR V READAPTAR A LOS INCAPACITADOS, COMPLEMENTADAS CON MEDl 

DAS PREVENTIVAS QUE SE ADOPTAN EN EL NUEVO CAMPO DE LA MEDICI

NA SOCIAL, 

Los RIESGOS V CONTINGENCIAS QUE AMENAZAN A LA POBLACIÓN TRABA~ 



19'1. 

JADORA, SE AFRONTAN, EN CASI TODOS LOS PAÍSES, POR MEDIO DE -

LOS SEGUROS SOCIALES, (231) 

HACIA UNA REFORMA JURIDICA SUSTANCIAL. 

EL FACTOR MÁS IMPORTANTE EN LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SO-

CIAL, ES LA PARTICIPACIÓN CRECIENTE DE l.AS AUTORIDADES PÚBLI

CAS Y EL RECONOCIMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD PARA EL SOSTENl 

MIENTO DE LAS VICTIMAS INOCENTES DEL INFORTUNIO, AúN DESPU~S 

DE VARIAS ~CADAS DE EVOLUCIÓN, LA SEGURIDAD SOCIAL HA SEGUI

DO SIENDO EL PRINCIPAL INSTRUMENTO DE LA POL!TICA DE SEGURI-

DAD SOCIAL EN LA MAYORIA DE LOS PAISES DEL MUNDO, AUNQUE SUS 

CARACTERISTICAS ORIGINALES HAN SUFRIDO PROFUNDOS CAMBIOS; LAS 

NUEVAS SOLUCIONE~ .A.L PROBLEMA PRlllCIPAL DE ENCONTRAR FONDOS 

SUFICIENTES PARA LOS FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL; TIENDEN -

AHORA A SOBREPASAR LA FÓRMULA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A CON

VENRTIRLA CADA VEZ MÁS EN ASUNTOS DE FIANZAS DEL ESTADO Y DE 

LA POLfTICA SOCIOECONÓMICA, 

LA EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO QUE, A PESAR DE LA SIMILITUD BÁ

S l CA DE PROPÓSITOS EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, LAS S~ 

LUCIONES SON TAN DIFERENTES COMO LAS NECESIDADES DE LOS DIVER 

SOS PUEBLOS, (232) 

(231) Goi\I Horeno Jose Haría. "La reforma del Régimen Jubllatorlo en 
Argent 1 na". Pub 1 i cado en 1 a Rev 1 sta "La Ley", de Buenos A 1 res, de 
fecha 28 de Diciembre de 1957. 

(232) Arce Cano Gustavo. ob. cit. 
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UN LEGISLADOR QUE TENGA DELANTE EL PROBLEMA DE UNA POBLACIÓN 

ANCIANA, ES PROBABLE QUE PRESTE MAYOR ATENCIÓN A LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ANCIANOS, 

EL LEGISLADOR MEXICANO DEBE PREOCUPARSE POR ESTU PROBLEMA GRA 

VE EN NUESTRO PAIS, TRATANDO DE AUMENTAR EL ESQUEMA GENERAL -

DE LA PENSIÓN DE ANCIANIDA!J, DEBIENDO DAR PASOS DECISIVOS PA

RA LA SOLUCIÓN DE ESTA PROBLEMÁTICA NACIONAL, 

EL LEGISLADOR ACTUAL DEBE TOMAR PLENA CONCIENCIA DE LA SEGUR~ 

DAD SOCIAL PARA LOS ANCIANOS, OBRANDO EN FAVOR DE LAS MEDIDAS 

PARA LA VEJEZ Y LA CESANTIA EN EDAD AVANZADA, 

SOSTENEMOS QUE NUESTRO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESTÁ CAPACITA 

DO PARA INTRODUCIR REFORMAS MÁS ÁGILES Y EFICACES EN LA LEGI~ 

LACIÓN SOCIAL, 

EL GOBIERNO MEXICANO DEBE ASIGNAR AL PLAN, NUEVAS FUNCIONES -

SOCIOECONÓMICAS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON EL NUEVO CONCEPTO DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL, 

Los VfHCULOS DIRECTOS ENTRE LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA y LA SE

GURl DAD SOCIAL EN LOS PLANES, A[X).PTADOS POR UN PAfS, PUEDEN -

ESTABLECERSE EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN MUY JOVEN O MUY AN

Cl ANA, 



1%. 

EL FACTOR DEMOGRÁFICO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL EQUILI-

BRIO FINANCIERO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, LAS IMPLl 

CACIONES DE UNA POBLACIÓN CRECIENTE O ESTANCADA, PARA LA PRO

PORCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y LA INACTI

VA, SON EVIDENTES, Y ESTO SE REFLEJARÁ INVARIABl..l:MENTE SOBRE 

LA CANTIDAD DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS Y SOBRE LOS BENEFI- -

CIOS PRESTADOS, 

POR LO TANTO, LAS REALIDADES DEMOGRAFICAS Y ECONÓMICAS SE RE

FLEJAN FIELMENTE EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE -

UN PAIS. 

Los RECURSOS F ltlANCIEROS QUE SE NECES !TAN PARA CONSERVAR UN -

M 1 N l MO O MAS DE UN M 1 tll MO DE 1 NGRESOS PARA LA GENTE QUE HA -

CA! DO VICTIMA DE DIVERSOS RIESGOS SOCIALES, SOLAMENTE PUEDEN 

SER PROPORCIONADOS CON EL PRODUCTO DE UNA MASA SALUDABLE Y -

NORMALMENTE EMPLEADA DE POBLACIÓN ACTIVA, DE SU PRODUCTIVI-

DAD DEPENDE. A LA LARGA, LA CANTIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES -

QUE EL PAfS PUEDA DISTRIBUIR ENTRE LOS NECESITADOS, (233) 

EL ESTADO, CONTROLA TODOS LOS FONDOS, PUEDE USAR UN PLAN DE -

SEGURIDAD SOCIAL PARA FOMENTAR, POR OTRO LADO, SUS PROPIOS oa 

JETIVOS POLITICOS Y SOCIALES, 

LA MALA EXPERIENCIA FINANCIERA DE PLANES CON UN NÚMERO LIMITA 

(233) Pelmbert Alcocer Gonzalo. ob. cit. 
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DO DE MIEMBROS Y LA NECESIDAD DE REVALUAR PERIODICAMENTE CIER 

TOS BENEFICIOS, CONDUCE MUY FRECUENTEMENTE A HACER UN PRESU-

PUESTO PARCIAL DE LOS PLANES, 

TAM!ll~N HA HABIDO UNA TENDENCIA CONSTANTE A ECHAR EL PESO PRl!i 

CIPAL DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL -

SOBRE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PATRONES, AUMENTANDO AS! CONS

TANTEMENTE LA CARGA FISCAL, {234) 

EL ASEGURAMIENTO SOCIAL Y SUS BENEFICIOS, GENERALMENTE ESTÁN -

LIGADOS CON LAS CONTRIBUCIONES, AUNQUE SE NECESITAN DIVERSAS -

MEDIDAS PARA CONSERVAR SU VALOR MONETARIO EFECTIVO, 

(234) ldem. 
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t.S 1 NNEGABLE C!UE EL MUNDO EX 1 STEN '11 LLONES DE PERSONAS QUE CARE. 

CEU DE TODO TIPO DE PllOTECCIÓN, Esrns, CONSIDERADOS COMO UNA -

REALIDAD. NO ESCAPARÁN EN EL TRANSCURSO DE SUS VIDAS DE SUFRIR 

EL EMBATE DE LAS ENFERMEDADES, DE LOS ACCIDENTES, DE LA VEJEZ Y 

LA MUERTE. Tonos ESTO~> SUCESOS AFECTAN su VIDA PERSONAL y LA -

DE SUS DEPENDIENTES, Es NECESARIO, QUE EN ESPECIAL LOS ANCIANOS 

DE NUESTRO PAIS DISFRUTEN DE UNA PROTECCIÓN INTEGRAL QUE PUEDA 

OTORGARLE LA SEGURIDAD SOCIAL: LA CUAL DEBERÁ OFRECERLES LA PRE 

VEHCIÓN V EL CUIDADO DE SU SALUD V LA DE SUS FAMILIARES, LA GA

RANTIA DE UN INGRESO QUE LE PEílMITA VIVIR DECOROSAME~TF, V EL -

ESTABLECIMIENTO DE SEVICIOS SOCIALES INDISPENSABLES PARA EL BIE 

NESTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVO. 

c. 
CON ELLO SE LOGRARÁ UNA TRANSFORMACIÓN POS 1 TI VA, ESTABLECIENDO 

Y FOMENTANDO UN EQUILIBRADO DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, 

ANALIZADOS LOS CAPITULOS QUE HEMOS PRESENTADO, Y COMO RESULTADO 

DE LAS OBSERVACIONES V EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS, SOSTENEMOS QUE 

NO OBSTANTE LO HECHO EN MATERIA DE SE~URIDAD SOCIAL, QUEDA AÚN 

BASTANTE POR HACER. 

EL TRATAMIENTO QUE SE LE DEBE DAR AL ANCIANO EN GENERAL DEBE E~ 

TAR BASADO EN UN RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA PORQUE SIN ~STE, 

LA SEGURIDAD SOCIAL PERDERIA UNA DE SUS CARACTERfSTICAS ESENCIA 

LES, NUESTROS PUEBLOS FRECUENTEMENTE RECHAZAN O AL MENOS SE DE 

SENTIENDEN DE SUS TRADICIONES Y FRENTE A UNA CORRIENTE CADA VEZ 



MÁS ACENTUADA, PERO NO MAYORITARIA QUE TIENDE A AFIRMAll UN PASA 

DO NACIONAL, OTRAS CORRIENTES LE RESTAN IMPORTANCIA O LO IGNO-

RAN, 

EL ANCIANO NO MERECE QUE SE LE OFENDA CON EL MENOSPRECIO O LA -

BURLAI NI SIQUIERA QUE SE LE AFRENTE CON LÁSTIMA O COMPASIÓN, 

!CUANDO QUE ES DIGNO DE TODA VENERACIÓN, DE ENTERA ESTIMA, DE -

ALTfSIMA HONRA! 

DADO QUE LOS ENEMIGOS PRINCIPALES DE LOS ANCIANOS. A SABER: EL 

TEMOR A LA ENFERMEDAD, A LA ESCASEZ Y A LA MUERTEI SE HACEN PR~ 

SENTES EN ELLOS FRECUENTEMENTE; SE HACE NECESARIO REFORMAR O -

CAMBIAR EN FORMA POSITIVA ALGUNAS ESTRUCTURAS PRINCIPALES EN -

NUESTRO PA!S. 

ÜTRA DE ~STAS ES EN EL ÁMBITO LEGAL, Es PRECISO, QUE LA REGULA 

CIÓN ~TICO-JURfDICA DE LA SOCIEDAD DONDE LOS ANCIANOS VIVEN, -

DISCURRA POR EL CAUCE DE UNA JUSTA, DIGNA Y HUMANISTICA PROTEC

CIÓN Y ENALTECIMIENTO DE LA ANCIANIDAD, 

EN LO ECONÓMICO DEBE POSEER SUFICIENTES INGRESOS PARA UNA MODE~ 

TA Y TRANQUILA VIDA, LLEVANDO EL BENEFICIO MÁS ALLÁ DE L.A NOCIÓN 

DE UNA SUBSISTENCIA BÁSICA, 



EN EL ASPECTO DE SALUD, DEBE DISFRUTAR DE LA ASISTENCIA MÉDICA 

INTEGRAL EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ, 

EN EL ASPECTO DE PRESTACIONES SOCIALES DEBE DISFRUTAR DE ELLAS 

EN FORMA RACIONAL,. 

LA IDEA DEL SEGURO SOCIAi. t1EXICANO SE CONSTITUCIONALIZA Y FOR

MA OR I G 1 NALMENTE PARTE DEL DERECHO DEL ·¡ RABAJO, OTORGÁNDOSE -

FACULTADES A LOS GOBIERNOS DE LOS tSTADOS PARA LEGISLAR E IN-

CULCAR Y DIFUNDIR LA PREVISIÓN SOCIAL, 

EL TRAt4SCURSO DEL TIEMPO Y LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA, HAN VENI

DO A MEJORAR Y SUPERAR ESAS CONCEPCIONES ORIGINALES, QUE TIEN

DEN A PENSAR TODO, EL INDISCUTIBLE MÉRITO DE HABERSE CONSTITU

CIONALIZADO Y GENERADO CON POSTERIORIDAD UNA INSTITUCIÓN, QUE 

AHORA SE CONOCE COMO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DEL HOMBRE QUE -

DEBE HACERSE ACCESIBLE A TODOS LOS MEXICANOS, 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN f1~XICO CONSTITUYE EL EJEMPLO MÁS IMPOR

TANTE DE COOPERACIÓN PRIVADA OBRERO-PATRONAL, QUE HA RECIBIDO 

EL ESTADO PARA ESTABLECER SOLIDARIAMENTE UN RÉGIMEN DE PROTEC

CIÓN CONTRA LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE AMENAZAN LA VIDA DEL 

HOMBRE, 



PRO POS 1C1 ONES. 

l.- ASPECTO JuRIRDICO 

A, PRESTACIONES EN DINERO 

SE PROPONE LA REFORMA DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE. 

A) ACEPTÁNDOSE EL REQUISITO DE 60 AÑOS DE EDAD PARA PENSIQ 

NADOS HOMBRES Y 55 AÑOS PARA ASEGURADAS MUJERES, 

(ART fcULO 138) 

B) ESTIPULANDO LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO DEL NO DIFERI

MIENTO DEL DISFRUTE DE LA PENSIÓN, (ARTICULO 140) 

c) ÜTORGÁNDOLE AUTOMÁTICAMENTE LA PENSIÓN QUE POR DERECHO 

LE CORRESPONDE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DEL AR 

TfCULO 138. (ARTICULO 141) 

D) EVITANDO QUE SE LIMITE EL DERECHO AL TRABAJO (ARTICULO 

140, 141 EN RELACIÓN CON EL 123 Y EL 174 FRACCIÓN l lli 

CISO -A-), 

E) MODIFICANDO EL MONTO DE LA PENSIÓN FRENTE A LAS FLUC-

TUACJONES DE LA VIDA, (ARTICULO 167) 

F) MODIFICANDO EL, TIEMPO DE ESPERA PARA LA REVISIÓN DE LAS 

CUANTIAS BÁSICAS, (ARTICULO 172 Y 173), 

G) ÜBTENl~NDOSE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS -

PRESTACIONES Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SEGURO DE 

VEJEZ, A TRAV~S DE LA APORTACIÓN CONOCIDA COMO TRIPARTl 

TA, CON LA APORTACIÓN DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS V 

MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA, (ARTICULO 176) 

/' 



H) FACILITÁNDOLE AL PENSIONADO LA TRANQUILIDAli DE QUE -

SU PENSIÓN NO SUFRIRÁ MODIFICACIÓN ALGUNA CUANDO - -

TRANSLADE SU DOMICILIO AL EXTRANJERO (ARTICULO 126) 

B. PRESTACIONES MÉDICAS, 

A) DENTRO DEL ílEGLf1MENTO DE ENSEílANZA E 1 NVESTI GACI ÓN -

MÉDICA, EL INSTITUTO INCLUIRÁ LA ESPECIALIDAD DE LOS 

PROFESIONALES DE LA MEDICINA EN LAS RAMAS Df GEREATRfA 

Y GEROPATOLOG(A, 

B) DEBERÁ LLEVAR A CABO LA ADSCRIPCIÓN DIRECTA Y EXCLUSI

VA DE LOS PROVECTOS AL MoDEL.O ne MED!CH!A FAMILIAR GE

RIÁTRICA, 

c) DEBERÁ CONTEMPLARSE TAMBIÉN, LA CREACIÓN DE UNIDADES -

MÉDICAS GERIÁTRICAS A NIVEL NACIONAL, 

C. PRESTACIONES SOCIALES, 

A) LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN PARA 

LA SENECTUD, (ARTICULO 234 FRACCIÓN X), 

B) REGLAMENTANDO EL FUNCIONAMIENTO. CARACTERISTICAS Y FINA 

LIDADES DE DICHO CENTRO, 
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