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Antes de hacer un bosquejo sobre los antecedente&
hist6ricos mis sobresalientes sobre la Seguridad Social 
en M6xico, es conveniente referirnos au119Ue sea en una 
forma genéral a la_ noci6n de Seguridad Social, oomo su 
nombre lo indica, trata de constituir y de dar cierta 
tranquilidad a la sociedad o, en fonna más restringida, 
trata de llevar cierta tranquilidad a determfnados secto
rea de la aociedad; en este ca&o los trabajadores y obre
roa. De alli, que la Seguridad Social en cierto sentido -
tenga como fundamento, baae y apoyo, a la justicia social. 
~•ta trata de reaolver lo¡& problemas encontrados entre 
laa claaes marginadas y las clases econ6micamente podero
aaa, entre las clases que nada tienen frente a las clases 
que lo acaparan todo. 

De aqui que la Seguridad Social pretenda, en cier
to. modo, arrancar parte de aia privilegios a las clases -
pudientes para entregarlo~ a los marginados. Esta actua 
oión que realiza el Eatado, mediante leyes inatituciona -
l~a, y tribunales, se basa. precisamente en la Justicia 52, 
cial. 

En los últimos años, los Estados modernos han pue.! 
to en práctica programas de desarrollo econl>mico, cuya m!_ 
ta fundamental radica en la elevación del nivel de vida -
de los grupos mayori tarioa de la población. 

Siendo el hombre· el origen y el objetivo de los f!, 
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n6menos económicos, es fáci 1 suponer que el Gobierno y 
Particulares deberin dedicar especial interés en conser 
varlo, preservándolo de la insalubridad, de la ignorancia, 
de la mendicidad y de la desocupación, es decir, se pro -
pondrin elevar el ingreso real de la población, a la vez.. 
que incrementar su capacidad productiva, influyendo con -
ello en los grandes agregados que impulsan, generan o ma~ 
tienen la actividad económica. 

El desarrollo económico cla origen a ilUlUmerables -
conflictos de carácter económico-social, que en nruchos 
casoa, por su magnitud (en este punto nos referimos a loa 
problema& de salubridad y educación) no es posible reaoL 
ver con la concurrencia de un solo individuo y, a veces,_ 
haata grupos de cierta J:apacidad económica se ven imposi
bilitados p?ra afrontar dichos problemas. Es por ello, 
que han airgido en las sociedades avanzadas un tipo de º!:. 
ganizaci6n especializada, dependiente del Estado, que se_ 

encarga de proporcionar estos beneficios;· dicho organiano 
ea el Seguro Social, y su campo de acci6n comprende todos 
aquellos servicios encaminados a dotar al individuo de m! 
dios con los que puede cumplir su labor productiva y so -
cial de una manera mls eficiente. 

La Política Social deberl ser muy similar a la cu!_ 
dadosa atención que un industrial presta a sus máquina 
rias, ya que el trabajo humano es el elemento transforma
dos de las fuerzas productivas, por lo que todo Estado d!, 
berá organizar eficientes servicios coordinados con los _ 
demás sectores productivos, a fin de que realmente se lo

gre un nivel de ivda superior. 
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El anllisis .de los efectos econ6mi.oos...sociales 
que engendra un sistema de Seguridad Social, es el objeto 
de esta teais, así como el pretender agrupar e. interpre -
tar las diferentes fa9ea y aspectos en la evoluci6n de la 
Seguridad Social en mieatro pa1s y en el na.ando. 



CAPITULO I 

IMPORTANCIA DE LA SH:;URIDAD SOOlAL 

a).- Concepto de la Seguridad Social. 

b).- La Seg.aridad Social y el Derecho Social. 

e) • .;.. La Seguridad Social y el Derecho Econ6mioo. 

4 
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CAPITULO I 

IMPORTANCIA DE LA SBJURIDAD SOCIAL 

a).- Concepto de Seguridad Social. 

Antes de enunciar algunas definiciones importan 
te• en cuanto al concepto de Seguridad Social, en México, 
ea importante referirnos en una forma general a la no 
ci6n de Seguridad Social. Como a.i nombre lo indica trata-· 
de constituir y dar cierta tranquilidad a la sociedad; en 
forma mis reatringida, trata de llevar cierta tranquili -
dad a determinados sectores de la sociedad: De allí que -
la Seguridad Social, en cierto sentido,tenga como funda -
mento, la Juaticia Social. 

La Justicia Social trata de resolver los problema• 
que ae han a.iacitado, entre la~ clases e.con6micamente po
dero••• y las clases marginadas~ entre las clases que na_ 
da tienen, frente a las que acaparan todo. 

De aqu1 que la Seguridad Social pretenda, en cier_ 
to modo, arrancar parte de los privilegios que tienen las 
claaea pudientes para as1 poder entregar a las clases ma.!: 
ginadaa, bienes y aervicios para poder desarrollarse en -
forma integral. 

Este proceder, que realiza el Estado, mediante le.. 
yea, inatitucionea y tribunales, se basa precisamente en... 
la Juaticia Social. 

Como primer concepto tomaremos en cuenta el que la 
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Iglesia Cat6lica, nos pro¡x>rciona ¡x>r medio de la Enc.t 
clica "Divinilll1us Magistri" de 1929, ya que tiene un 
contenido prepiso y directo que a la letra dice "El bien... 
común de orden temporal consiste en la paz, y seguridad -
de que las familias y cada uno de los indiviwos pueda R2. 
zar en el ejercicio de sus derechos y, a la vez en la vi
da presente, mediante la uni6n y la condici6n de la acti-

. vidad de todos".(l) 

El Maestro Francisco G:>nzález Diaz Lombardo define 
a la Seguridad &>cial de la sig.iiente manera: "El dereoho 
de la Seguridad Social como una di.aciplina autónoma del -
derecho 80cial, en donde se integran los esfuerzos del E,! 
tado, en el de los particulares y el de los Estados entre 
•1, a fin de organizar a.a actuación para la satisfacoi6n... 

. plena de las necesidades y el logro del mayor bienestar _ 
80cial integral y la felicidad de unos y de otros, en un... 
orden de justicia aocial y dignidad humana". (2) 

Basindonos en el concepto que da la ley del Seguro 
Social, en su articulo segundo, diremos que "La Seguridad 
Social tiene corno finalidad garantizar el derecho humano
ª la salud, la asistencia médica, la protecci6n de los m!:, 
4io• de subsistencia y los servicios necesarios para el -

(1) Pérez Lereño José.- l'bndamento de la Seguridad So 
cial p~g. 13. Edit. Aguilar. Madrid 1956. 

(2) GonzUez Diaz Lombardo Francisco.- El Derecho Social
y la Seguridad Social Integral. Pág. 132. Edit. Texto 
Universitario. Segunda Edición México D.F. 
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bienestar individual y cole~tivo".(3) 

Al analizar los anteriores conceptos podríamos in.. 
tentar una definición descriptiva de la Seguridad Social: 
Se trata de "la satisfacción de las necesidades de los 
trabajadores, asalariados, profesionistas, jubilados y 
penaionados ya sea por el Estado o por los particulares.
Además laa satisfacciones de las necesidades y el mayor _ 
bieneatar, tranquilidad y felicidad de los protegidos por 
la Seguridad Social". 

La Seguridad Social tiene como finalidades, adanla 
liberar al hombre de la miseria, angustia, aafrimiento Y
la deacomposici6n. Esta ae basa en el principio de aolida 
ridad nacional, en el de justicia y en el de equidad eoe>
nómica, pues pretende igualar al hombre en la tenencia de 
la tierra, en el deearrollo educativo y en cuanto al der,!;_ 
cho del trabajo. 

De aqui que no• atrevemoa a dar una definición, 
pie• pe.e a que hay un concepto en la Ley del Seguro So 
cial, a6n existen varios autores que la definen de dife 
rente manera, careciendo de un concepto que sea aceptado
uni veraalmente. 

loa miamos tratadistas que aún no se han puesto de 
acuerdo dan un sinn6mero de conceptos, algunos adolecen -
de oacuridad, otros tienen la idea pero les faltan pala -

(3) Ley del Seguro Social Pág. 7. Edit. fornía, S.A. Ed.
Trigeeimo Tercera M6xico D.F. 
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braa para poder expresar una definici6n clara y objetiva. 

También existen autores que confunden el ooncepto
SelJ.lro Social con lo que ea en realidad la Seguridad So -
cial. No ea poaible separarlo• para poder obaervar al CO!!, 
cepto Se8Jro Social ante Se8Jridad Social • 

• 
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b)._ La Seguridad Social y el Derecho Social. 

En cuanto al Derecho Social no s6lo ~ay diferentes 
conceptos al respecto, Bino que también hay autores que _ 
niegan la existencia del Derecho Social • 

... 
Los conceptos de Derecho Social y Seguridad Social 

para nruchos autores encierran la misma idea ya que todo -
Derecho ea social y tiene por objeto resolver los proble
mas de la aociedad y fu(, creado precisamente para la sol!!, 
ción de loa problemas de la sociedad, tiene como objeti -
vo proteger al d6bil para que goce de las ventajas y ade
lantos de la sociedad. 

Hablando de género y especie la Seguridad Social -
vendria a aer el g(,nero y el SelJlro Social la especie. Al 
mif.lllO tiempo que se separan se confunden, es el problema.
que también se a.u1cita con el Derecho Social y la Seguri
dad Social. 

A quienes niegan la posibilidad del Derecho Social 
protector de las clases econ6micamente débiles de la 80 -

ciedad, dicen que por la hetera geneidad de las leyes que
lo forman, y lo di vi den en una norma más, en cambio otros 
lo consideran como una 111eva di visi6n del Derecho, forma
do por varias ramas como son el Derecho del Trabajo, y el 
Derecho Agrario. 

La creación del Derecho ~cial, es un fenómeno im
portante, por que se integra con la aportación de diferea, 
tea estructura• legales, que ya no caben dentro de las 
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clásicas divisiones del Derecho. 

El Derecho de la Seguridad Social surge como una 
derivaci6nde el Derecho del Trabajo, se proyecta sobre 
las claees débiles de la sociedad. 

No se basa en la caridad sino en el deber social _ 
ya que no ae recibe corno una dldi va sino que eB el recla
mo como un Derecho. 

El Derecho Social no se cumplir1a si el Estado no
protegiera por medio de di•posiciones legalea y procedi -
miento• adecuados a las claaes en desigualdad para hacer_ 
valer el Derecho ante otras clases Sociales. 

La eficacia de los medios de realizaci6n de loa ~ 
rechoa Sociales no es como la de J"s Garantías individia
lea, depende de un sinn6mero de factores como .son cultura 
del pueblo, valor civil de parte de los seres humano•, 1112, 

ralidad, organizaci6n democrática, fuerza de opinión. 

Para el autor Geigel Polanco, el Derecho· Social 
ea· "El conjunto de leyes, instituciones, actividades, Pl'2, 
gramas de Gobierno y principios deatinack>s a establecer -
un r~gimen de justicia Social a través de la intervenci6n 
del Estado, la economía Nacional, del mejoramiento de las 
condicione• de vida de la comunidad y de medidas para ga
rantizar el disfrute de la libertad y el progreso general 
del pueblo". (4) 

(4) ENCICLCJ>IDIA CMEBA.- Cap. 1 Pig. 646 Edi t. Bibliográ
fica Argentina Buenos Aires Argentina. 
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El Maestro lucio Mendieta y Núñez dice al respecto: 
"Ea el conjunto de leyes y disposiciones aut6mmaa que es 
tablecen y desarrollan diferentes principios y procedi 
miento& protectores en favor de la• personas, grupos y 

ectorea de la Sociedad integrados por individuos económ! 
camente d~bilea para lograr ai convivencia con las otras... 
clase• aocialea dentro de un orden justo". (5) 

Por otra parte Bonecaae que niega su existencia el! 
ce "Lo conaidera como un t6rmino de moda, nadie •abe en _ 
lo que conaiate, todo Derecho aer1a aocial. Todo Derecho
ea aocial puea ain el Derecho no ae concibe la S>ciedad". 
(6) 

Caatan Tobeña• dice al reapecto "La acepción rea _ 
trin¡ida del Derecho &:>cial como Derecho del Trabajo hay
que rechazarla en abaoluto por inútil y parturbadora". 
(7) 

Eatamo• de acuerdo con Caatan Tobeñaa cuando dice-

(5) Mendieta y Nuñez lucio.- El Derecho Social plg. 66. -
Edit. Porr6a, S.A. Tercera Edici6n México D.F. 

(6) F.nciclopedia BEBA. Cap. I.- Plg. 649. Edit. Biblio 
grifica Argentina, Buenos Airea Argentina. 

(?) Mendieta y Nuñez Lucio.- Derecho Social. plg. 7 Edit. 
Porrúa, S.A. Tercera Edici6n México, D.F. 
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que ea perturvadora, por que como explicamos antes, hay -
autorea que mezclan loa conceptos Seguridad Social con 5!:. 
guro Social o en ll1 defecto Seguridad Social y Derecho 82, 
cial, ea dificil tratar de verlo• por aeparaoo pero cada-. 
uno de eatoa conceptos tienen un aignificaoo diferente •. 

Por el hecho de que exiatan procedimientos; prin _ 
cipioa e idea• en favor de la• claaea df:lbilea pla91latba _ 
en un Derecho di atinto al marco de las normas pertenecie,!! 
tea al Derecho Privado o al Oérecho l\íblico regirá la e _ 
:xiatencia del Derecho Social. 
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c).- La Seguridad Social y el Derecho Econ6mico. 

En la mayoría de los países se trata mediante le _ 
yea, de aumentar la carga impositiva a las clases con ma-. 
yores ingresos, de gravar las utilidades excesivas, y·· con 
ello obtener ingresos para allegar al Estado loa recur110s. 

Para solucionar los pro~~emas y necesidades que ~ 
mandan las clases deava~idas de la Sociedad, El Estado ha 
tratado de poner un freno a estos problemas como son la
ai.metria de loa precios, la preocupaci'6n del Estado en la 
producci6n y en el reparto· de mercancia, en la prestación 
de servicios públicos para que puedan estar al alcance de 
la• clases marginadas o desvalidas, 

Se dice, que en realidfld aún no existe un verdade_ 
ro Derecho Econ6mico Social, Por que las normas que le 02, 

rreaponden todavía se encuentran incluidas en diferentes... 
estatutos que forman excepcionales ordenamientos especia
les. 

El Derecho Económico señalan algunos autores, tie
ne como funci6n especifica el estudio de las disposicio 
nea legales que rigen en el aspecto Econ6mico, con el e 
fecto de controlar, equilibrar la balanza de pagos~ tra 
ta de impulsar las fuentes industriales y comerciales, 
también tiene otras finalidades la de proteger a la coles_ 
tividad. 

Es un hecho evidente que la Seguridad Social se ha 
edificado aobre bases fundamentalmente econ6micaa. 
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El Maestro Lucio Mendieta y Nuñez da una defini 

ci6n acerca del Derecho Social Económico como "El conjun,_ 
to de leyes que tienden a establecer una equilibrada, ju!, 
ta distrib.tci6n de los bienes y de las cargas comunes de_ 
la Sociedad que se encuentra bajo el control del Estad:> y 
mantener adecuada provisi6n de satisfactores y de medios... 
materiales de vida".(8) 

El financiamiento de la mayoría de los regímenes _' 
de loa Seg..iros S:>ciales pasa a la Seguridad Social, si 
guen siendo el sistema de cotización basada en el salario 
y a carg:> de loa trabajadores, patronos y en la mayoría - . 
de loa casos, también a carg.:> del Estado por medio de a.i2 
vencionea o como contribuyente. 

A~ en un país con una Economía a6lida, cimentada, 
loa recúrsoa di sporú.blea para la conaecuci6n de la Segur! 
dad Social serán mayores, eatableciénoose un circulo en' -
tre la Seguridad Social y el desarrollo Econ6mico-&cia1-
mediante una más justa rediatribución de la renta nacio 
nal. 

No ea suficiente para resolver los problemas Soci.2, 
económicos cambiar el sistema Econ6mico en que se vi ve o
el regi.men de propiedad de los medios de prodtcción; es -
necesario volver la atenci6n al mundo de los valores y r!!. 

(8) Mendieta y Nuñez lucio.- El Derecho Social. Pág._ 74 -
Ec:lit. Porrúa, S.A. Tercera Edici6n México D.F. 
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conocer, la transcendencia y supremacía de ciertos valo _ 
res respecto a los bienes materiales. 

Preponderantemente deberln ser los preaipuestos de 
la Seguridad Social para que esta pueda lograr sus fines.. 
ya que ningún individuo, pueblo o naci6n podrá' encontrar
la felicidad absoluta en el goce único de loa bienea mat~ 
rialea, por que eato• aon incompletos para satisfacer en
teramente las aapiraciones eapecificamente humanas. 

Por eao la Seguridad &:>cial no debe limitarse al _ 
contenido asistencial, aino debe fundamentalmente educar
al hombre en los principios morales. 

El contenido del Derecho Social, complejo en un 
momento dado, un tanto cuanto extremo p.ies a este le co 
rreaponde laa leyes preaupueatalea, que vienen a fijar 
la• oontribucionea y tambi6n tienen un inter~a directo 
en cuanto a lo que 11e relaciona con la Incliatria y el Co
mercio, las que tratan de regular aino total pero ai de 
una :f'onna eficiente y directa los precios, las formas y -
condicione• de loa mercados. 

Trata también de incrementar el ahorro, la ayuda a 
tratar de poner • diapoaici6n de los trabajadores, campe
llinoa herramienta• de trabajo y de vida. Ayudando como ya 
ae dijo anterionnente a regilar loa precios, por medio de 
loa mecaniamoa de control como aon la Secretaria de Come!:. 
cio, Tienda• del Departamento del Distrito Federal, Tien
da• de la Fuerza Annada, Tienda• del I.s.s.s.T.E., la Pl'2. 
cur-ac:llria del Consumidor. 
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De eata forma ea como la Seguridad Social viene a
intervemr dentro de lo que ea el Derecho F.con6mico. • Bas.. 
ta con obaervar nueatra ley a.iprema para darno• cuenta de 
la eatreCha relaci6n que hay entre la actividad &on6mi 
ca de loa babi tantea con la estructura que es el Estado _ 
de Derecho y que viene a envolverla. 



CAPITULO II 

BREVES ANTECIDENTES DE LA smtJRIDAD sa::IAL. 

a).- Origen' de la Seguridad Social. 

b).- Ignacio Ramirez (El Nigromante). 
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e).- Plataforma del Partido Liberal Mexicano (1906). 
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CAPITULO II 

BREVES ANTECEDENTES DE LA SEX:;URIDAD scx:!IAL 

a)·- Origen de la Seguridad Social. 

Es una práctica generalmente aceptada que al ini 
ciarae el estudio de una di.aciplina, ae acuda a a.is ante
cedentea. Ea conveniente y recomendable b.iscar la fuente
de donde nace, aólo hasta entonces podemos afinnar que la 
conocemoa. Noaotroa hemos adoptado este sistema porque 
conaideramoa que ea la fonna con que podremos entender 
mejor el porqué de la Seguridad &>cial y los fines que 
peraigue. 

Si bien ea cierto que la Seguridad &>cial ea una -
instituci6n moderna de no hace· m&a de un siglo, tratando 
de buacar al· margen del término Seguridad fucial pero en.. 
tendiénmae a ... concepto es posible encontrar anteceden.. 
tea en la caridad, beneficencia y asistencia p(iblica que
·.e practicaron en loa pueblo~ primitivos; en unoa mis que 
en otro•, pero aiendo la caridad un aentimiento de ayuda
al semejante, seguramente fué conocida en todos loa con -
tinentea. 

La Seguridad &>cial aunque aea una forma muy nidi
mentaria, ea tan antigua como la sociedad misma, pero •i
vamo• a b.i•car a la Seguridad &>cial en su concepci6n mo
derna obaervaremos que esta instituci6n es en realidad r!:, 

ciente. 
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Podria ser que a causa de la inseguridad del mis...
mo ser humano que se origina la Se&Uridad oocial. 

Como antecedente en nuestro paia tenemos que en la 
Nueva España además de instruir a loa indios en la reli -
gi.6n cristiana, se quiso implantar una obra perdurable Y
que fuera de utilidad social, enseñándoles diversos ofi -
cioa para que ellos mismos produjeran los bienes y servi
cios necesarios para au subsistencia. 

Se advirti6 la necesidad de establecer hospitales, 
en donde loa nativos reciv.ieran atenci6n médica; lo que 
en efecto se hizo en 1532, y en dichos establecimientos 
ae construyeron a manera de verdaderas Rep(ablicaa, pue -
blo&..hospitales, en donde loa indios aprendieron la doc -
trina cristiana y trabajaban en com<tn y el producto de su 
trabajo era repartido entre ellos. 

Con tal inatituci6n Don Vasco de Cbiroga preten -
di6 realizar en México la idea d~ Sir Thomaa Ptbro, propu
eo la vida comunitaria y la actiridad encaminada a conse_ 
guir el bién ·común. La nonna fundamental era la caridad y 

ayuda mutua. (9) 

Por otra parte dirante el mercantilismo siglos 
XVII-XVIII se consideraron al comercio internacional y a-

(9) Díaz del Castillo Bernal.- Historia Verdadera de la -
Conquista de la Nueva España. Edit. Pornía Méx. D.F._ 
Ed. Novena Pága. 235-256. 
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la industria como las actividades m&s importantes de la _ 
F.conomf.a, en virtud de que les pennitia obtener ventajas... 
en el intercambio con otras regiones, traduciéndose todo
en una balanza comercial favorable que significaba una 
corriente constante de metales preciosos para el país, o_!? 
teni6ndo aai mayores medios de cambio y, por ende, una m.! 
yor influencia en loa asuntos internacionales. 

En eata época cuando hacen acto de presencia, los... 
do• grande• problemas de la eociedad capitalista: la 80 _ 

bre-producci6n y el pauperriano del. pueblo, a este respes. 
to loa autorea Gi.de y Rist señalan que ".Las criai.a aon ·un 
:fen6meno no menoa inquietante que la miseria de loa obre
róa". 

La primera cr:i.sia, acaecida en 1815, sacudi6 el 
mercado inglés, desplazando a un m'imero conai.derable de 
o!;>reroa provocando motines y disturbios, con la conaecu~ 
te deatrucci6n de numerosas maquinarias. 

A raiz de estos sucesos aparecen di versos eatudioa 
que critican a el capitalisno, que abogan por la intervea 
ci6n del Eatado, a fin de regular las actividades eoon6mi 
caa,-que ante el libre uso de los factores productivos, 
hab1an llevado a la sociedad a una si tuaci6n caotica e 
ineatable. Al mismo tiempo aargen las primeras ideas 80 

bre la Seguridad Social y el Derecho del Trabajo aporta 
das por individuos que anteponen el bienestar social al. 
individtal, alejlndose de esta manera en forma radical de 
loa principios defendidos por el liberalismo. 
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En 1819 aparece en Paria la obra "?itevos princi 
pios de Economía Política" de Juan Carlos Sismondi 1773 
1843 en la que se señalan las condiciones prevalecientes... 
y da· los primeros lineamientos que servirán de base a los 
actuales a:i. &temas de Seguridad Social. 

Sianondi aienta las bases de la Seguridad Social 
al pretender realizar la reunión del trabajo y la propie.. 
dad, puea· considera esta desvinculaci6n como el origen de 
la pobreza, también señala que estos males, por ai carie.. 
ter aocial", deben ser reaueltoa por el Estado, otorgindo
lea aai la defensa de las clases F.con6micamente débiles. 

En la actualidad, gracias al adelanto registrado -
en· loa aiatemas de Seguridad Social, tanto en su aspecto
cuantitativo como cualitativo, las ideas y sugestiones de 
este autor han sido superadas. 

Por la misma época en Inglaterra, Roberto Owen Pl'2,. 
clmna ideas que posteriormente servirían de base para las 
legialaciones obreras y no únicamente ésto sino que las -
pone en prlctica en aua talleres, sentando así un preae· -
dente· en el mundo, aobre las relaciones obrero-patronalea. 
Algunas de éstas ideas son: 

1.- Re<l.tjo la jornada de trabajo, de 17 horas, que 
era la jornada habitual, a 10 horas (para loa.. 
a<l.tltos). 

2.- F\.tnd6 escuelas laicas, para dar echcaci6n a 
loa niños rue frecuentemente le solicitaban 
trabajo. 
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3.- &iprimi6 las rm.iltas, pues era muy común que al 
trabajador se le dedujeran cantidades· de su s~ 
lario por supuesta falta o deficiencia en su -
trabajo. 

Ahora bien, para 1883, se crea en Alemania el pri
mer sistema de aeguro 11<>cial, bajo la gran experiencia P2 
Utica de Bi811arclc, quien actu6 con la finalidad princi -
pal de mantener y vigorizar la unidad alemana. Adopt6 un
ai.atema de seguro obrero, a fin de obtener el apoyo de 
l~• trabajadores y que cesarin los movimientos y alboro -· 
toa que eran peligroaos para el desarrollo industrial del 
paia; los capitalistas alemanes estaban de acuerdo mien -
tras el· Estado les protegiera por medio de una adecuada -
polttica acklanera, permitiendo carteles y monopolios y 82. 
bre· tocb favoreciend:> al comercio exterior. A cambio de 
esta protección accedieron a la creaci6n de los seguros 
aocialea. 

El gobierno alemán pro1m.1lga en 1883 la primera Ley 
y· ae admite a todas las personas que voluntariame.nte qui!:, 
ran aaegurarae, siempre que no ganarán más de 4, 000 mar -
co• anuales. Eate plan de seguros prosperó rlpidamente, -
teniencb gran auge en la Primera Qierra M.indial. En 1914-
ámparaba a 17 millones de trabajadores. 

· ·La segunda Léy general, promulgada en 1884, se re_ 
feria a loa eeg.aros de accidentes de trabajo, confiando -
loa fondo• recaudacbs a las a80ciaciones patronales, SUj!:, 
ta• a inapecci6n del Estado. ·El trabajador no tomaba par~ 
te en la adniniatración, ya que los fondos provenian com.. . 
pletmente del patrón. 
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. Este tipo de seguro tuvo gran aceptaci6n y se des~ 
rroll6 hasta cubrir casi todas las ramas de la incbstria. 
En 1925 el total de personas aseguradas era de 23 millo -
nea. 

La tercera Ley de Bianarck fue la de seguro• de i~ 
validez y vejeJ:; decretada en 1889 y comprendia obligato
riÍmente, a todos loa trabajadores de la industria que q 
naran· menoa de 2,000 marcos amia.lea. Loa fondoa fueron -
oonfiadoa a las autoridades provinciales. Este aeguro ea... 
el m•• repreaentati vo de la aportaci.6n tripartí ta, por m!:_ 
dio de contrib,lciones iguale• de trabajadorea y patrono•, 
mi• 50 marco• que aportaba el Estado anu~lmente para cada 
pen8i.6n. 

El precedente alemln aobre los sistemas de aeguro
aooial airvi6 de baae para las legislaciones de inglate -
rra y· de otro• paises de &ropa. Al estallar la Primera -
Guerra Ptbncti.al ae eataban acelerando las investigaciones, 
a fin.de purificar la técnica aobre Seguridad Social y ºE 
tener mejore• reailtados. 

Un intento de gran importancia se llevó a cabo en... 
inglaterra para mejorar loa aiatemaa de Seguridad Social
y que en forma 1m.111dial ha sido imitado, ea el Plan Beve -
ridge que fué elaborado por una Comiai6n Interaecretarial 
pre8i.dida por Sir William H. Beveridge este trabajo fué -
entregado al gobierno de Inglaterra el aJ de noviembre de 
1942. 

Este proyecto fué hecho ante la iniciativa de Sir-



Arthur Greenwoód, quien se proponía establecer en el Go _ 
bierno Ingl6a un aiatema de Seguro Social obligatorio y _ 
aolicitaba: "Realizar un estudio de los sistemas de Seguro 
Social y servicios similares, incluso el de accidentes de 
trabajo, ex1111inando especia1mente la relación entre los _ 
mianos y proponer soluciones. (10) 

Eata inveatigaci6n era necesaria; por existir num~ 
roaoa organiamos dispersos que en multitud de casos dupli. 
caban ata esfuerzo• para solucionar problemas idéntico• _ 
lo cual ocasionaba un gasto mayor que, el que en realidad
era neceaario. Se pretendía que con este proyecto ae ob _ 
tuviera la fonna de ampliar el sistema hacia tres conceP
to• fundamentalea1 

1.- Extender el Seguro hacia las personas que ha·
bian estado excluidos en el r6gi.men vigente. 

2._ Extender el Seguro contra ries(P& que no ha 
b1an si.do cubiertos por la ley actual. 

3.- Elevar la tarifa de subsidios a las personas _ 
actualmente aseguradas. 

El plan Beveridge, descansa en tres puntos básicos 
que le sirven de principios, a saber: 

(10) Beveridge William.- Plan Beveridge, Ediciones Miner~ 
va, Méx. D.F. Plg. 3. 
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a)•- El Seguro Social no debe estar supeditado a -
intereses particulares. 

b).- El Seguro Social es una parte de la Politica
de progreso Social. 

e)·- La Seguridad Social debe ser resultado de una
e•treoba cooperación entre Estado e Individuo. 

Si.91iendo el anllisis del Plan, se encuentra una -
definici6n intereaante para la comprensión de los alean -
ce• del _&i•tema: Sir Beveridge señala que la Seguridad 52, 
cial me puede entender como la acci6n que "asegura un in 
sreao que au•tituya laa retribuciones nonnalea de trabajo 
cuando 6aha guedan interrumpidas por paro, enfermedad 2:: 
accidente: gue permLtan retirarse del trabajo al llegar -
a determinada edad; que aipla la pérdida de recursos para 
vivir motivada eor el fallecimiento ,de la per110na que tra 
baja par•proporaionarloa,y gue atienda a loa gastos ex -
traordinarioa en la• cir~natancia• ex raordinarias ta -
lea como boda, parto y defunción". 11) 

Como se puede ver el argumento de la definición ju 
juatifica ampliamente la neceai.dad de establecer un si&t!, 
ma de Seguridad Social Pero ¿qué clase de sectores de la_ 
población aon las que deben de gozar de estas prestacio -
nea? Sir Beveridge da una solución dividiendo a la pobla
ción de Inglaterra en seis clases. 

(11) ~s Cit. Pág. 47. 
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1.- Fmpleados. 

2.- Personas que tienen otras actividades lucrati
vas. 

3.- Amas de casa. 

4.- Otras peraonas en edad de trabajar (clase het!:., 
rogéneaa). 

5.- Personas que no tienen edad para trabajar (me
nores de edad). 

6.- Retirados que cumplieron ya la edad de traba -
jar (hombrea 65 años de edad y mujeres 6o años 
de edad). 

Se puede observar que esta clasificaci6n se puede-. 
adaptar a cualquier pa1a del mundo, ya que en ella están... 
comprendidos todos loa sectore• propensos a perder por la 
fluctuaciones de la actividad econ6mica, el m1nimo de. i!! 
greaoa necesarios para subsistir. De ah! que lae presta -
cionea que se derivan de un sistema de seguridad social -
conatituyan para estos grupos sociales, la fonna en que -
puedan superar eee mínimo de subsistencia, teniendo como
caracteriatica fundamental la de ser un derecho que el E! 
tado otorga a aua "'bernados y no una dádiba productq de
la generosidad. 

Por otra parte loa asegurados podrán recibir boni
ficaciones ya sea en metilico o en especie, tomando como-
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base diferentes concesiones, que son: 

a).- Asignaciones infantiles. 

b).- Servicios de Salubridad y convalecencia, para 
pr:evenir y curar las enfennedades. 

c).- Continuidad en el trabajo. 

Eataa previsiones tienen como efecto estabilizar 
loa niveles de consumo, ya que al efectuarse la preaenta
ci6n loa individuos contarán con loa recuraoa necesario&.. 
para aatiafacer las neceai.dades m6á elementales de alime!l 
taci6n, vestido y habitación. A eato añadiremos que una -
politica de este tipo reaultaria inconai.atente ai no ae -
apoya en un plan general de desarrollo eoon6mico, pues si 
bi&i ea cierto que libera fondos para la satiafacción de
ciertaa necesidades, también ea cierto, que mientras no 
ae incremente la producción de laa satisfacciones en la -
mi811la o mayor producci6n, está política tendrl frecuen 

' cias inflacionarias que nulificar6n por completo el proJ>2. 
sito fundamental. 

Pero también hay que aeñalar que un ai stema de Se
g.¡ridad Social, pued~ aer un medio eficaz de atenuar laa
fluctuaciones de la actividad económica, pues a través de 
au función de rediatribición del ingreao, permite ampliar 
o al menos mantener el mercado interno, que como se ha 
llegado a constar en loa últimos años es la posible sali
da del estancamiento económico de los paises subdesarro -

llados. 



otro de los puntos importantes q1.1e analiza el 
Plan Beveridge es referidos a los principios fundamenta 
les en los cuales debe estar basados J.os programas de Se
guridad Social, son seis: 

l.- Prestaciones Conrunes. 

2.- <liota• Comunes. 

3.- Unidad Adninistrativa. 

4.- &aficiencia en las Prestaciones. 

5.- Dinimica en Servicios y Asegurados. 

6.- Claaificación de los Asegurados. 

1.- El primer punto establece q"Ue los .subsidios 
aerin iguales independientemente de la causa que origine-
la interrupción del ingreso. O sea habrá beneficios comu
nea ain tom:or en cuenta los ingresos individaales, se pa
gari el miE"IÍlo aabaidio a los accidentados, enfermos, para 
doa, etc. 

2.- En lo referente a la igualdad de cuotas, ea un 
principio de equidad, ya que los asegurados con cuotas i
guales recibirán beneficios iguales, si.n atender la con -
dici6n económica de los afiliados; por lo tanto, no e.xí~ 
tirl discriminación en lo referente a beneficios ni bene
ficiados. 



3.- El'tercer punto nos señala que para mayor efi
cacia en el servicio y evitar la duplicidad de gastos, se 
recomienda la unidad adninistrativa, es decir que sea un.... 
solo organiano el que imparta los beneficios a la pobla 
ción, ¡x>r medio de agencias en las diferentes regiones. 

4.- <harto principio aboga por que la prestación -
monetaria o en especie a.ibai&ta mientras no desaparezcan.... 
las causas por las que fueron concedidas, proporcionando
el mlnimo de ingre80& para vivir decorosamente. 

5.- loa programas de Seg.iridad Social deberin aer
dinlmicoa, tratando siempre de cubrir a las persona• que
habf.an estado incluidas, ya por a.a actividad o por falta
de voluntad. 

Este plan extensivo deberá comprender, tambitm, 
nuevas necesidades, confonne a los recurllO& financieros -
del sistema. 

6._ La clasificación para la aplicación del Seguro 
que recomienda el plan, se basa en el origen de loa ingr!!_ 
aoa de loa a11egurados, o sea, de los medios ¡x>r loa que -
ae vale el indivic:Uo para obtener au ingre110. Anterionn~ 
te se describi.6 la clasificación propuesta por clases,· la 
cual es considerada la mls prlctica ya que marca con cer
teza los limites especifico& de cada clase. 

Fin::ilmente es importante elaborar un esquema de lo 
que Sir. Beveridge señala como las "causas capitales de -
la necesidad" y que originan una serie de servicios que -
deberá proporcionar cualquier sistema de Seguridad Social 
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a fin de que se le califique como eficiente: 

CAUSA DE LA NECESIDAD 

l.- PARO.- Afecta a personas 
fla:i.cmnente aptas, que se e!! 
cuentran deaocupadas por di
veraas causas, por eje~lo -
en el camo de huelga. 

2.- INCAPACIDAD.- Ocaai.onada 
·por accidente que cau11e im -
poaibilidad parcial o total. 

3.- DESAPARICION DEL MEDIO ... 
DE GANARSE LA VIDA.- Para -

. • •' 

la• permonaa que no dependen 
de un jornal. 

4.- RETIRO.- Pérdida d~l tr.! 
6ajo al llegar a determinada 
edad. 

5.- MATRIMONIO.-(En la 1'\.tjer) 

a).- Boda. 

b).- Parto. 

e)•- Viudez. 

BENEFICIO CYrOOOADO 

-Subsidio a la desocupa -
ci6n mis asignaciones p~ 
ra traslado y reaidencia 
a otra zona. 

-&blli.dio de incapacidad
Y pensión obrera. 

.. . 
-fub&idio de readaptación 
profesional • 

-Pensiones de retiro o j~ 

bilaoión. 

-Alli.gnaci6n de dote. 

-Aaignación de maternidad. 

-fubsidios temporales o -

aubaidio de tutela o au2 
a:i.dio de readaptación. 



d).- Sep~raci6n Conyugal 

e).- Imposibilidad de atender 
el hogar. 

6. _ GASl'OS DE ENTIERRO 

Del alliegurado o persona que -
depende de 61. 

7 •- INFAK:IA.- Por el número
de hijo• del aaegurado, meno
rea de 16 añoa. 

8.- ENFERMEDADES.- Del aeegu
rado o persona que dependa de 
61. 
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-Los mismos aibsidios de
viudes, incluyendo aibs!, 
dio por separación. 

-Ayuda por enfermedad. 

-Asignación para funeral. 

-Bonificaci6n por cada 
uno de loa hijos. 

-Tratamiento médico, hoa
pi talización y convale -
cencia. 

El cuadro ant~rior comprende necesidades genera 
lea que ee presentan en cualquier lugar donde esté un si.! 
tema de producción en el cual confluyan el trabajo y el -
capital, ai.n importar que este último se encuentre en m
noa del Eatado o en manos de particulares. 

· Eataa nec~aidades han sido ex>nsideradas como parte 
primordial de un regimen de seguro social, pues exi.aten -
otra• que, por 8ll carlcter son propias de seguros volunt.! 
rioa como 11<>n1 incendio, robo, ewcaci6n profesional de -
loa hijos etc. 
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En a1ntesis se puede afinnar que los puntos abord.! 
do• en la trayectoria de este inciso constituyen la parte 
fundamental de lo que ea el Plan Beveridge, en virtud de 
que comprende los aspectos mla generales que se pueden -
adaptar a cualquier pais del mundo. Solamente nos queda -
hacer hincapié en la agobiante tarea que se lea presenta
ª loa gobiernos en el aapecto de proporcionar y fomentar
la conat'ituci6n de sistemas de seguridad social de acuer ... 
do con aua caracter1aticas econ6micaa, sociales y politi
caa con el fin de dotar al hombre, de loa medios aificie,a 
tea para una. aabaiatencia deooroaa. 
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b) ·- IGNACIO RAMIREZ (EL NIGRCMANTE) 

Ignacio Ram1rez era poseedor de un elocuente verbo 
y de un fulminante poder para destruir todas aquellas i
deas viejas que emparentaban con el fanatismo ·y· la igno ~ 
rancia. 

Promlilgo el 7 de -julio de 1856 uno de los mls bri
llantes discursos que se oyeron en el Con.atituyente de 
1856-1857; asimiano presentó nuevas teorias sociales que.. 
a.aavizar1an más tarde el bloque monopolitioo de preceptos 
indivicbales, para introducir la protección de los niños, 
hijos abandonados, huf:rfanos, mujeres y trabajadores, a -
fin de incluirlos en la Constitución como sujetos de tut.!:_ 
la. 

La idea conmovió a muchos constituyentes que obje
taron el proyecto de Constitución por falta de normas so
ciales encaminadas a la protección no s6lo de aquellos si 
no del pueblo esclavizado y explotado. 

¡:...J 

En este discurso "El Nigromante" se refiere al o -
tro gran problema de nuestro pueblo; el que planteaba la
claae trabajadora oprimida; para hacer ver que al lado 
del problema agrario, se encontraba el problema social. 

Ignacio Ramirez presentó el sigui.ente discurso pa
ra cliwlgar la idea del derecho social. (12) 

(12) Ramir_ez Ignacio.- Historia del Congreso Constituyen.. 
te, Por Francisco Zarco. El Colegio de México.- Fon
do de Qiltura Eoon6mica Méx. 1956 Pig. 467. 
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"El más grave de los cargos que hago a la comisión, 
es el de haber conservado la servidumbre de los jornale _ 
ros. El jornalero es un hombre que a fuerza de penosos Y
continuos trabajos arranca de la tierra, ya la espiga que 
alimenta, ya la sed y el oro que engalana a los pueblos; 
en suma no creadora, el rucio instrumento se convierte en... 
miquina, y la infonne piedra en magníficos palacios; las... 
invenciones prodigiosas de la industria se deben a un re
ducido número de sabios y a millones de joMtaleros: donde 
quiera que exista un valor alli se encuentra la efigie 82. 
berana del trabajo. 

Pues bien, el jornalero es esclavo; primitivamente 
lo fue del hombre; a esta condición lo redujo el derecho
de la guerra, terrible sanción del derecho divino: como 
esclavo, nada le pertenece, ni ai familia ni su e.xi sten -
cia; y el alimento no es p¡:1ra el hombre-máquina un dere -
cho, sino una obligación de conservarse para el servicio.. 
de loa propietarios. 

En diversas épocas, el hombre productor, emancip'a, 
doae del hombre rentista, siguió sometido a la servidum _ 
bre de la tierra; el feudali&lllO de la Edad Media, y el de 
Rusia, y el de la tierra caliente, son bastante conocidos 
para que sea necesario pintar sus horrores. logró tambi6n 
quebrantar el trabajador, las cadenas que lo unían al SU!:, 

lo corno un procltcto de la naturaleza; y hoy se encuentra.. 
esclavo del capital, que no necesitando sino breves horas 
de su vida, especula hasta con ais mismos alimentos: an _ 
tea el siervo era el lrbol que se cultivaba para que Pl"2 
dujera abundantes frutos; hoy el trabajachr es la caña 
que se exprime y se abandona. Así es que, el grande, el -
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verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros.. 
de loa capi taliataa; la resolución es muy sencilla, y se_ 
reduce a convertir en capital el trabajo. Esta operación
exi.gida imperiosamente por la justicia, asegurarl al jor
nalero no solamente el salario que conviene a su subsis -
tencia, sino un derecho a dividir proporcionalmente las -
ganancias con todo empresario. La escuela económica tiene 
raz6n al proclamar que el capital en enumerario debe pro
ducir un redi to, como el capital en efectos mercantiles 
y E.in bienes raices; los economistas completarán su obra -
adelant6ndose a las aspiraciones del sociali ano, el dia -
que concedan loa derechos incuestionables a un redi to al
capi tal trabajo. 

Sabios economistas de la U>misi6n, en vano procla
mareia la aoberania del pueblo, mientras privftls a cada ~ 
jornalero de todo el fruto de su trabajo, y lo obliguéis... 
a comerce su capital, y le pongáis, en cambio, una ridí 
cula ~orona sobre la frente. Mientras el trabajador con -
auna a.is fondos bajo las formas de salario, y ceda sus 
rentas con todas las utilidades de la empresa al socio C,! 

pitalista, la caja de ahorros es una ilusión, el banco 
del pueblo es una metáfora, el inmediato productor de to
das laa riquezas no disfrutará de ningún crédito mercan -
til en el mercado, no podrá ejercer los derechos de ciud!. 
dano, no podri instruirse, no podrá educar a a.i familia,_ 
pereceri de miseria en ai vejez y en sus enfermedades. En 
esta falta de elenentos sociales, encontraréis el verda -
dero, secreto de por qué nuestro sistema municipal es una_ 
quimera. 
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He desvanecido las ilusiones a que la Comisi6n se_ 
ha entregado; ningún escrúpulo me atormenta. Yo sé bien,_ 
que a pesar del engaño y de la opresi6n, muchas naciones.. 
han levantado su fama hasta una esfera deslumbradora; pe_ 
ro hoy los· pueblos no desean, ni el trono diamantino de -
Napoleón nadando en sangre, ni el rico botín que cada año 
ae dividen los Estados Unidos, conquistado por. piratas Y
conaervado por esclavos; no quieren, no, el esplendor de
aia meñores, sino un modesto bienestar derramado entre 
loa individuo s. 

El instinto de la oonservaci6n personal, que nrueve 
loa labioa del niño b.Jscando el alimento, y es el último
deapojo que entrega a la muerfe, he aqui la base del edi
ficio S>cial. 

La nación mexicana no puede organizarse con los -
elemento• de la antigua ciencia política, por que ellos -
aon la expresi6n de la esclavitud y de las preocupaciones; 
neceai.ta una Constituci6n que le organice el progreso, 
que ponga el orden en el movimiento. ¿A qué se reduce ea.. 
ta Constituci6n que establece el orden en la innovilidacl.. 
ab90luta? Es una tumba preparada para un cuerpo que vi ve. 
Sei'iores noaotroa acordanDs con entusiasmo un privilegio 
al que introduce una raza de caballos o inventa un anna -
mort!.fera; formemos una Constituci6n que se funde en el -
pri vilegi.o de loa menesterosos, de los ignorantes, de los 
d6bilea,. para que de este modo mejore nuestra raza". 

Termina ai elocuente pieza oratoria, proponiendo 
formar una Constituci6n fundada en el privilegio de los 
menesterosos. 



El pensamiento de "El Nigromante", no vino, pues _ 
sino a acentuar los· planteamientos sociales que hicieron... 
mieatros mls avanzado• liberales. 
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c) ·- Plataforma del Partido Liberal Mexicano (1906) 

· En el año de 1900 un grupo de liberales fundaron -
en San Luis Potosi un partido al que se le di6 el nombre-
del Constituyente de 1857, "Ponciano Arriaga". 

/ 

El 3) de agosto del año citado lanzaron los orga
nizadores de aquel partido un vibrante manifiesto convoc~ 
do a un congreao de liberales que se verificó el 5 de fe
brero de 1901; hubo una reunión en la ciudad de San Lui
Potoai para contribuir a la confederación de circulo& li.:... 
beralea a la que asistieron delegados de muchas partes de 
la naci6n. 

En dicha reuni6n no hubo aofus de agresi6n en con.. 
tra de los asiatentes, pero en el segundo congreso cele -
bracio el 24 de enero de 1902 en un teatro de la localidad 
de San luis Potosi, los orácbrea levantaron la puntería -
de aaa ataques contra el regimen de Porfirio D1az, lo que 
provocó que apareciera la fuerza del Presidente, por me·
dio de un provocacbr a sueldo, Heriberto Barr6n, quien 
penetro a dicho teatro acompañacb de un sinnúmero de poli 
ciaa. loa principales organizadores fueron aprendidos W: 
rante 8 meaes, se les acusaba de ejercer Derecho Ciudada 
no que la Conatituci6n garantizaba. 

Para dar una idea de la categoría moral e intelee
tual de quienes iniciaron una lucha que no habría de que
dar ah!, por que ningún eafuerzo es inútil y tarde o tem_ 
prano tendría que· rendir aus frutos, podriamos mencionar
a: Camilo Arriaga, Ricardo Flores Mag6n, Enrique Flores -
Mag6n, Librado Rivera, Juan y Manuel Sarabia• Francisco -
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l. Villarreal, Antonio Díaz Soto y Gama, y otros que deS-. 
puéa ae dignificaron en el campo del periodisno de oposi
ci6n o con las armas, difundiendo los postulados que ah1-
ae enunciaron. 

Dispersos los elementos del partido liberal, ae e.! 
parci6 la semilla y ya no se trat6 de llamar la atenci6~ 
al gobierno para hacerlo recapacitar y obligarlo a que 
las leyes se cumplan, fué el franco ataque a la dictadura 
Porfiriata, con au gobierno intervencionista ambicioao de 
bienea terrenales y de dominio absoluto no solamente en -
la• conciencia• si.in en la vida pol1tica y social. 

Camilo Arriaga se traslada a ~xico y funda loa p~ 
ri6diooa "El Renacimiento": y "El Dem6filo" que era redae
tado en colllpañ1a de loa hennanoa Juan y Manuel Sarabia, -
tambi6n deatacó el "Hijo del Ahuizote" dirigtdo por Alfon 
80 Cravioto, Rosal1o lbstamante, .Franciaoo Cesar M:>ralea, 
Luis Jasao, Marcelo l..6pez ;Jiménez y Santiago R. de la Ve
ga. 

Esta fu6 la primera chispa que iba a incendiar eL 
polvorin. La clase media letrada era la que entrarf.a en -
acci6n como dirigente de un movimiento intelectual indi
pensable para que los demls estratos sociales se pudieran 
agitar. 

El "club liberal Ponciano Arriaga" fu6 obligado &

di sol verse en el año de 1902 y algunos de a.is miembros 
se quedaron en el lugar, y otros se dirigieron a la ciu -

dad de México en donde continuaron sus actividades medi&!! 
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te ~a publicaci6n de periódicos como el Hijo del Ahuzote, 
El Colmillo Público y otros; pero tampoco en México pudi!: 
ron seguir adelant~, los periodistas fueron 1levados a la 
Circe! de Belén por 6rdenes de Porfirio Diaz. Jesús Martf 
nez Carreón fué sacado agonizante, ciego y muri6 pocas ~ 
manas después, encerrados en ius maamorras los hermanos -
Flores Mag6n no desistieron de la gran empresa que habian 
acometido; marcharon a Estados Unidos donde reanudaron la 
publicaci6n de ai peri6dico Regeneraai6n en medio de pe~ 
lidades tanto económicas oomo persecuciones de las auto -
ridades norteamericanas, oficiosamente al servicio de la
dictadura Porfiriata. 

A los herrnaros Florea Mag6n se les debe un Progra
ma de Acci6n &>cial, motor en gran parte de la Revoluci6n 
Me.xi.cana. No era en .1906 el grito de "mueran los cientí. -
fioos", y "abajo Porfirio Diaz" era ya un programa Social 
completo. 

El programa del partido liberal pronrulgado el lo.
de julio de· 1906, es un documento con un conteni. ch poli. -
tioo y social trasendental por el desenvolvimiento de Mé.. 
xioo. El documento fue escrito por Ricardo Flores Ma~n -
como preai.dente, visepresidente Juan Sarabia, 1ecretario
Antonio I. Villarreal; tesorero Enrique Flores Mag6n;·vo
calea Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalio llistamen -
te. 

Su importancia estriba en que no es un plan con el 
~lo propósito de derribar una administración. El progra.. 

·ma proponia modificaciones a la estructura pol1tica, edu
cativa, social y económica de México. 
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El programa del Partido Liberal lanzado desde lo&-. 
Estados Unido•, fu~ poco conocido en la República mexica.. 
na debido a la vigilancia que para esta clase de propagél!! 
da tenía el gobierno, como por loa limitados medios de el!, 
vulgación de que ae disponía. Un programa de tan grave ~ 
vergach.ira aauataba todavia haata a las peraonaa que deae.! 
ban un cambio en loa aiatemaa gubernativos adoptado• par
la dictawra Porí'iriata. 

A trav6a de la Platafonna politica del Partido Li_ 
beral, ae percibía el anhelo de tranaformar el aiatema 
porfirista, ya que en el aapecto político eaperaba, la l,i 
bertad del aifragio y la no reelecci6n continua. (Se ace2 
taba que una per90na que hubiere aido presidente de la R~ 
pGblica pudiera volver a aerlo, pero deaspuéa de uno o do• 
periodo• de haber dejad:> el poder). 

En la• claae• medianamente letradas o pequeñas bu!: 
gueaaa, aquel programa Florea..Magoniata era repudiado, no 
as1 entre loa piebloa, obrero• y campe•inoa. La prueba de 
ello fueron lo a levantamiento a que ae operaron en di ver -
aoa lugarea en loa liio• aiguientea. 

Algunos de loa punto• del Programa, aon loa que 
deatacan por ai importancia, a oontinuaci6n citamos los -
aiguientea puntoa1 

1.- Jornada diaria de 8 hora• y prohibici6n de tr.! 
bajo a menorea de edad. 

2.- Se f'ijarl un aalario tanto en la• cuidadea c0-
mo en el campo. 



3.- El deacan80 dominical obligatorio. 

4.- SE DARA IM>DtNIZACION, PENSIONES DE RETIRO 
POR AOCIDEN'IES DE TRABAJO. 
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Vario• de lo• jefe• revolucionario• conoc1an gran.. 
parte del Programa del Partido Liberal, ae plaamó en la _ 
Conatituci6n de 1917. 



CAPITULO III 

LEX;ISLACION QUE ENCUADRA A LA sa:;umDAD sa:lAL 

a)._ Articulo 123 Conatitucional. 

b)._ Ley del Seguro Social. 

e).- Ley del Ina~ituh> de Seguridad y Serv.icio• So 

ciale• de loa Trabajadorea del Estado. 

d) ·- Ley de la Fuerza Armada. 

43 
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CAPITULO III 

La;ISLACION QUE ENCUADRA A LA SEX;URIDAD SCCIAL 

a)._ Articulo 123 Conatitucional. 

El gobierno revolucionario de Don Yenuatiano Ca -
rranza promullP el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de -
()ier6taro, la Conatituci6n de loa Estados Unidos Mexica -
noa, elaborada con baae en la de 1957 y principalmente a
corde con loa ide~lea que fueron promotorea del movimien... 
to revolucionario de 1910, que dió fin a la dictadura del 
General'Porfirio Diaz. 

La Constituci6n de 1917 aienta cambios traacenden.. 
tale• en la vida econ61ilica, politica y aocial de México. 

loa legialadores como Fernando Lizardi, Cayetano -
Andrade, Heriberto Jara, Héctor Victoria, Froylán Manja -
rrez, con ai• idea• pla81Daron en el articulo 123 el ideal 
de la clame obrera, conatituy6ndoae en eate aspecto, como 
precuraorea de laa legi.alacionea 80cialea del Continente
y a<in de otro• pai aea del mundo. 

Son numeroaaa la• fraccione• del articulo 123 que_ 
ae refieren en fonna directa o indirecta a la Seguridad -
Social, a la que hemoa venido analizando en el tranacurllO 
de eate trabajo, por lo cual únicamente aerin tratadas -
laa que, por au interés y generalidad de caaoa, aean loa.. 
mi• importante•. 

i 
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FRAOCIC!i I._ "La duración de la jornada 111b.ima se.. 
rl de ocho hora•"• 

Il •-"La jornada mlxima de trabajo noctur
no no aerl de aiete horaa. <bedan 
prohibida• la• laborea inaalubrea o
peligroaas para las mujerea en gene
ral y para loa j6venea menorea de 
dieciaéi• añoa. ().ieda también prohi
bido a una• y otro• el trabajo noc·.;.:: 
turno incliatrial; y en loa eatable -
cimientos comerciales no podrin tra
bajar despu~s de las diez de la no -
che". 

III.- "Loa jóvenes mayores de catorce años 
y menores de diecis6is, tendrán como 
jornada mixi.ma la de seis horas. EL 
trabajo de los niños menorea de doce 
años no podrin ser objeto de contra
to". 

IV.- "Por cada aeis ~as de trabajo debe
rl disfrutar el operario de un día -
de descanso, cuando menos". 

Respecto a las cuatro fracciones citadas, cabe se_ 
ñalar la importancia de la duración de la jornada de tra
bajo, ya sea diurna, nocturna o mixta, para hombrea, mujo!: 
rea o niños, ya que cada una de estas modalidades tienen... 
au 'tratamiento correspondiente, cuidando siempre de la i!! 
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tegridad fisica del trabajador de sus necesidades orgáni
cas y de higiene social. 

Esti demost-rado que el obrero que rebasa el limite 
eatablecido, disminuye su eficacia y habilidad queda máa.. 
propenso a los accidentes de t-rabajo; no obstant-e, la ley 
permite las horas extras diarias, con la salvedad de que
no podrin ser más de tres horas diarias ni m'• de tres V,! 

cea por semana. 

Ea de suna importancia para la •alud del trabaja 
dor la extensi6n de la jornada de trabajo, ya que, con 
deacanaoa razonables, estari en capacidad de restituir 
•• fuerzas, de alimentarse, recrearse, y atender a su f~ 
milia. De lo contrario sobrevendría un agot-ami.ento prema.. 
t-uro, que lo incapacitaría para seguir trabajando y con -
eato la int-errupci6n del ingreao que utiliza para vivir. 

Siguiendo el an&liais de las fracciones, resulta 
convenient-e enunciar la que se refiere a la maternidad, 
que dice: 

V._ "Las mujerea durant-e loa tres m,! 
ses ant-eriores al parto, no de
sempeñarln trabajo• físicos que 
exijan esfuerzo material conai
derable. En el mea lli.guiente al 
part'o diafrut-arl forzosament-e -
de deacan11e>a, debiendo percibir 
ai salario integro y conservar
ai empleo y lo• derechos que h!!, 
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hiere adquirido por su contrato. 
En el periodo de la lactancia -
tendrá dos descansos extraordi
narios por dia, de media hora -
cada uno, para amamantar a su&.. 
hijos". 

La fracci6n anterior refleja la preocupaci6n de t.a 
do gobierno por la salud de la madre y de lo• hijos, el -
cuidado a la mujer en au11 diferentes fases: o sea como ma 
dre y como trabajadora, por una parte considerlndola como 
fuente de producción de la especie y por otra parte como
integrante del factor trabajo. Ambas funciones obviamente, 
aon importantisimas, es por ello que la Seguridad fucial
comprende dentro de sus funciones la ayuda necesaria, la
cual se lleva a cabo mediante la dotación de servicios m! 
dicos, fannacópea, hospitalización y, en algunos casos 
con ayuda monetari. a. 

La fracción VI._ Se refiere a un concepto muy im -
portante, el salario minimo, del cual se derivan los in -
gre11e>a del sector obrero, pues como es conocido, el obre.. 
ro eatarl dispuesto a trabajar en la medida que considere 
aificientemente cubiertos sus esfuerzos. Siendo el sala _ 
ria minimo, ea obvio que está presentando el limite bajo
el cual un trabajador puede satisfacer cuando menos .sus -
neceai.dades más importantes, de ah! que no se penni tan de 

' -
ducciones, pues dado el caso, s6lo redindaria en perjui 
cio del trabajador, y a lo largo, de la economía misma. -
Ea por ello que, los legisladores, plasmaron en la frac -
ción VII del Artículo en cuesti6n este concepto. Dice aai: 
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"El salario m1nimo quedará exceptuado de embargo, compen.... 
sación o descuento". 

El trabajador haciendo esfuerzos sobre humanos a _ 
penas si puede sobrevivir con el salario que gana, trata
de extenderlo lo más que puede para poder alimentar a 
quienes dependen de ~l y trata de solventar los gastos -
que se le presenten. El sueldo que percibe no le alcanza
para cubrir los gastos que hoy en día se tiene la necesi
dad de adquirir, por lo general el trabajador se priva de 
muchas cosa• debido a que le es insuficiente el sueldo 
que percibe. 

otras fracciones del Artículo 123 Constitucional -
que son {!lignificativas para el tema central de este trab~ 
jo, además de las prestaciones también las que se refie -
ren a la habitación, porque esta constituye para el trab~ 
jador, un factor psicol6gi.co que influye en sus actos co
mo obrero y ciudadano, pues no es comparable la producti
vidad del obrero que babi ta en los tugurios, que rodean -
generalmente las grandes factorías, con los que viven en... 
casas construidas con todos los servicios. Esta diferen -
cia estl plenamente demostrada en las empresas cervecera• 
del norte del país, as1 como algunas del Distrito Federal 
y del Estado de Mbico. 

El ser humano ya por naturaleza añora un pedazo de 
tierra, pero cada cita es m's dificil tener un lugar en -
donde vivir decorosamente debido a la carestía de la• vi
viendas, el hombre se conforma· con tener un lugar en do~ 
de poder subai.atir, por lo consiguiente las ciudades se _ 
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ven convertidas en grandes e inadecuados centros de po 

blaci6n. De tal manera que, surgen los tugurios que care
cen de servicios y hasta de agua potable, no digamos ya -
de drenaje y electricidad, y en eiltos sitios donde se en.. 
cuentran loa mls altos indices de hacinamiento y de pro -
miscuidad. Son condiciones infrahumanas de total insalu -
bridad, en donde es increible que habiten seres humanos. 

A este respecto la fracción XII señala: 

"En toda negociaci6n agrícola, indistrial, minera
º cualquier otra clase de trabajo, los patrqnes estarlo -
obligados a proporcionar a los trabajadores habitacionea.. 
c6modas e higiénicas, esta obli gaci6n se lleva a cabo me
diante las aportaciones que la empresa haga a un fondo- l'l:! 
cional de la vivienda a fin de constituir un fondo a fa.
vor de los trabajad:>res y establecer un sistema de finan
ciamiento que les permita otorgar a ~stos un crédito ba -
rato y aificiente para JX>der adquirir en propiedad tales.. 
habitaciones. Igualmente deberá establecer escuelas, en -
fenneríaa y demts .servicios necesarios a la comunidad. Si 
la negociaci6n estuviere aituada dentro de las poblacio -
nea, y ocupare un n6mero de trabajadores mayor de doaéi.~ 
toa, tendri la primera de las obligaciones mencionadaa". 

Para la dotaci6n de la vivienda ae tendrá preferen 
cia por loa trabajadores de tipo pennanente y se les pro
porc.i.onarin vi viendae de tipo unitario. 

A loa trabajadores peri6dicos y temporales ae lea.. 
proporcionaran viviendas de tipo aemicolecti vo, indi vi 
dual o familiar. En cuanto a los trabajadore• arnhllantes, 
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también se les proporcionará este tipo de habitaciones. 

La raz6n del no cumplimiento de este mandato por 
p~rte de laa empreaas está basado en lo elevado de la in... 
verlli6n y la conatante movilidad de la fuerza de trabajo. 
Pero ae~ramente al eatablecer este tipo de prestaciones, 
ae· proyectarán en una mayor productividad a la vez que en 
una menor movilidad de loa trabajadores siempre y cuando
aean complementarias con mejore• ni velea de salario,· y 
otro tipo de beneficio• como e&cuelaa, mercado•, aervi 
cioa de eaparcimiento, etc. etc. 

La fracci6n XII viene a completar la serie de ser_ 
vicios que se enuncian en el plrraf'o anterior, y teórica
mente conati tuye un cuadro completo para un medio ambien
te favorable al obrero aunque desgraciadamente, son raras 
la• ocaaione• en que se cumple en la prictica. La frac 
ci6n dice "Cuando su poblaci6n exceda de doscientos habi
tante• deberá reservarse un espacio de terreno que no se_ 
rl menor de cinco mil metros cuadrados, para el estable -
cimiento de mercado, público, instalaciones de edificio&
deatinadoa a los servicios municipales y centros recrea -
ti vos". 

Por último cabe destacar la importancia de la fras_ 
ción XXX del mencionado art!cu lo, que viene a dar una so_ 
luci6n a un problema que cada vez adquiere mayores propo~ 
ciones: El de la vivienda popular. 

Existen a la fecha un déficit progresivo de habit~ 
cionea, que se agudiza con el fuerte incremento demogrlf!, 
oo del país. 
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Esto, adquiere caracteristicas alannantes en los _ 
centros urbanos por la constante movilidad del trabajador 
rural, ocasionando la formación de zonas de tugurios, cu
ya característica fundamental radica en que se hayan in -
tegradas pcír viviendas que carecen del mínimo de los ser
vicios requeridos para vivir. 

La soluci6n que expone la anterior fracci6n, es la. 
de sociedades cooperativas, que ya han dado buen resulta
do en otros paises, sin embargo, hay que señalar que su 
implantación requiere de un gran número de socios y una _ 
adnini straci6n perfecta. La fracción XXX señala: 

"Serán cona:i.deradaa de utilidad social, la• 80cie- · 
·t.• 

dades cooperativas, para la constnicción de casas barata• 
e higiénicas, destinadas a aer adquiridas en ~ropiedad 
por los trabajadores en pl~zos deténni.nados". 

La fracción XIV del Artículo 123 C.onstii:ucional 
contiene elenentos relevante• en materia de Seguridad So
cial, ya que alude a las reapc¡msabilidades de los patro -
nea en loa accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales, textualmente indica. 

"Loa empresarios aerin responsables de loa accidea 
tea de trabajo y de las enfermedadea profea:i.onalea de loa 
trabajadores, mufridos con motivo o en ejercicio de la 
profeai6n o trabajo que ejecuten; por lo tanto, loa pa 
trc>nea deber&n pagar la indemnizaci6n correapondiente, 
•91n que haya· tenido como conaecuencia. la nmerte o si.m -
plemente incapaai. dad temporal o permanente para trabajar, 
de acuerdo con lo que las.leyes determinen. Esta reapon -
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aabilidad aubai.atirá aún en el caso de que el patrono coa, 
trate a 1 trabaj aoo r por medio de un intermediario". 

De aqui ae ,qeri van una serie de obligaciones del -
patrón hacia aua obreros que son satisfechas en la mayor_ 
parte de loa casos por medio de la afiliación obligatoria 
a allJlruit• instituciones, como puede ser al Instituto Mex!_ 
cano del Seguro Social, la Fuerza Annada, el IsssrE que -
van a aer loa que se van a encargar de cubrir eao• ries -
w:>•, y otro• mediante la prestaci6n de servicio• médico&... 
particularea. 

Por lo que se refiere a la fracci6n XV, es necesa
rio señalar que constituye la parte medular de las rela -
cionea humanas entre el obrero y el patr6n, convertidas -
en obligación para el mejor logro de la función producti
va. La fracción señala: 

"El patrón estará obligado a observar en la insta
lación de sus establecimientos, los preceptos legales &o

bre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas 
para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, ins -
trwnento• y materiales de trabajo, así como organizar de_ 
tal m~nera 6ste, que resulte para la salud y la vida de -
loa trabajadore• la mayor garantía compatible con la na -
turaleza de la new:>ciación, bajo la pena que establezcan
laa leyes". 

A este respecto, la prevención es condición inelu
dible para el desarrollo normal de las labores, ya que, -
diaminuye considerablemente la propensión al accidente Y-

' 
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a la enfermedad, que de otra forma mennar~an considerabl~ 
mente los intereses tanto del trabajador como de la empr.!:_ 
aa • .Para mayor ilustraci6n es conveniente señalar lo est~ 
blecido µ:>r la Ley Federal del Trabajo en ai capitulo I,_ 
artículo 132,.fracci6n XVI y XVII respectivamente. 

"Son obligaciones de los patrones: 

XVI.- "Instalar, de acuerdo con los principios de-. 
higiene, las fábricas, talleres, oficina• y demás lugares 
en que deban ejecutarse lo• trabajos. En la instalaci6n -
y trabajo de l?• maquinaria• de las minas, drenajes, pla!! 
taciones insalubre• y otros centros de trabajo, adoptarán 
loa procedimiento• adecuados para evitar perjuicios al 
trabajador, procurando, en cuanto sea posible, que no •e-. 
desarrollen enfermedades epidémicas infeccio•as, y orga -
nizado el trabajo de modo que resulte para la salud y la
vida del trabajador la mayor garantía compatible con la -
naturaleza de la negociación". 

XVII•- "Ob11ervar las medidas adecuadas y las que -
fijan las leyes, para prevenir accidente& en el uso de m.!. 
quinaria inatrl.Ullentoa o material de trabajo, y disponer 
en .~odo tiempo de medidas útiles indispensables para la -
atenci6n de cualquier caeo patol6gi.co que se presente a -
loa obreros en el ejercicio de ais laborea, a juicio del
médico de la ·empresa pi;.ra que oportunamente y de una man!:_ 
ra eficaz, ae presten loa primeros auxilios; debiendo dar 
avieo a las autoridades competentes de cada accidente que 
ocurra en la ne¡ociaci6n". 

El .. legi.!'lador al elab:>rar esta parte de la Ley tu-
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vo conciencia de la importancia que tiene la salud, cons~ 

derándola como bien econ6mico, necesario en cualquier so
ciedad, independiente de su grado de desarrollo econ6mi -
co-social, ya que el elemento humano debe protegerse por
constituir un factor indispensable en cualquier estadio -
económico que se le sitúe, dado que 6ste elemento dinámi
co ea el eje principal de cualquier poli ti ca de progreso
aocial y económico. 

Finalmente, por su interés para cualquier núcleo 
de la poblaci6n, ea importante señalar las fracciones 
XXIX y XXX del Articulo 123, de las cuales surge el -
I.M.s.s., y laa cooperativas para la construcción de ca 
aaa habitaciones, a6Í lo indica textualmente: 

XXIX.- "Se considera de utilidad plblica la exped!, 
ci6n de la ley del Seguro Social y ella comprenderá segu
ros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines -
anilof!P&". 

Con base en la fracción del artículo 123 Con6titu
cional ae cre6 el Instituto' del Seguro Social con per&on!. 
lidad jurídica propia, con funciones de servicio• públi 
coa nacionales y con carácter de obligatorio, cubriendo -
laa siguientes contingencias: 

I._ Accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales. 

II.- Enfermedades no profesionales y maternidad. 

III.- Cesantía involuntaria en edad avanzada.' 



55 

IV.- Invalidez, vejez y muerte. 

Como podernoa obaervar, en cada una de laa fracci.o
nea aeñaladaa, hay una plena conciencia de laa neceaida -
dea que tiene nueatro pa!a, no contienen modelo• te6ricoa 
inaplicable•, .,n idealea hondamente humano• que pueden -
realizarce en cualquier época o región del muncb ea el 
reaaltacb de la experiencia obtenida en la explotación i!! 
fra-hwnana por lo que todo r6gimen conaci.ente de loa der!. 
cho• de sua gobernado• debe pugnar porque .e cumplan 6a -
toa mandato• ain nin¡pna diacriminaci6n de tipo racial, -
económico o social. 
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b) ·- LEY DEL .S'ECliRO SOCIAL. 

La Ley del Seguro Social fué elaborada por Acuerdo 
Presidencial del General MaBJel Avila Camacho, el 2 de j!!, 
nio de 1941, en el que se ordenaba la creaci6n de la Com!, 
si ón Técnica Redactora, que basada en las teaia jur:tdicaa 
y en los lineamientos de loa programa• revolucionario• 
prcpararian más tarde el proyecto de ley para 8U elabora
ci6n eor el Congreao de la Uni6n. 

La Comisi6n eataba integrada JX>r repreaentantes ti!. 
bernamcntalcs, patronale• y obrero•, ademia de un repre -
sen1:ant:e de la Cimara de Diputado• y otro por la de Sena
dores. 

El proyecto ful: aprobado el 23 de diciembre de 
1942, por la Cimara de Diputado• y m•• tarde, el 29 de el! 
ciembre del mi~mo afio recibió la aprobación de la c¡mara
de Senadore• publicindoae en el Diario O:ficial de la Fe~ 
raci6n el 19 de enero de 1943. 

PÓr decreto Preaidencial ae ordenó la iniciaci6n -
de aervicio• médico• a pr.rtir del primero de enero de 
1944. 

A continuación analizaremo• la• partea que por •
alcance econ6mioo-80cial aon la• m&a importantes, para lo 
cual ae aeguiri el orden en que eatl expuesta la ley. 
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CAPITULO I.- "Disposiciones generales. 

Se considera al Seguro Social como un servicio pú_ 
blioo nacional de filiaci6n obligatoria, que cubre loa &!, 
gtiientea riesgos. 

1.- Accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales. 

2.- F.nfennedades no profeaionalea. 

3.- Invalidez, vejez y muerte, y 

4.- Cesantía involuntaria por edad avanzada. 

Ea obligatorio asegurar a todas las personas que -
en virtud de un contrato de trabajo o aprendizaje, pre• -
ten ais servicios. Esta obligaci6n se extiende para loa -
miembro a de las oooperati vas de producción y de adminia -
traci6n obrera o mixta, además las sociedades de cr6dito
agrioola y las de crédito ejidal, quedando exceptuadas de 
6ata obligaci6n de afiliaci6n, el o6nyuge, los padrea y _ 

los hijos de diecis6ia años, del patrón aunque perciban -
salario". 

El Instituto del Seguro Social, ser.l el encargado
de impertir las prestaciones que la ley señala para las _ 
contingencias correspondientes, teniendo este organismo -
personalidad juridi.ca propia y constituy6ndose, en virtud 
del Decreto, como descentralizado, con domicilio en la 

Ciudad de México". 
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CAPITULO III .- "Del Seguro de accidentes del traba 
jo y enfermedades profesionales. 

A este respecto la Ley se apega a la defini.ci6n de 
la ley Federal del Trabajo que en su Artículo 474 dice 
"accidente de trabajo es toda lesi6n m6dica-quirúrgi.ca o
perturbación psi qui ca o funcional, pennanente o transito
ria illmediata o JX>Sterior, o la nruerte, producida por la
acci6n repentina de una causa exterior que pueda ser me -
elida, sobrevenida durante el trabajo, en ejercicio de l!a.. 

te o en consecuencia del mismo; y toda les:ión interna de
terminada por un violento esfuerzo producido en las mia -
mas circunstancias". 

Y a su vez el Articulo 475 señala "Enfermedad pro
fesional es todo-estado patológico que &obreviene por una 
causa repetida por largo tiemJX>, como obligada consecuen... 
ciá de la clase de trabajo que desempeña el obrero, o del 
medio en que se ve obligado a trabajar, y que provoca en... 
el organismo una lesión o perturbación funcional pennan~ 
te o transitoria pudiendo ser originada esta enfennedad -
por agentes f!sicos, químicos o biol6gicos. Adernls la Ley 
Federal del Trabajo proporciona una tabla de enfermedades 
profesionales originadas por tiJX>& de ocupaci~n que tam -
bién señala, asi como una tabla de valuaci6n de incapaci~ 
dades con los porcientos corresJX>ndientes a la indemniza.. 
ci6n". 

En caso de accidentes de trabajo o enfennedades 
profeaionale's el asegurado tiene derecho a: 

1.- Asistencia M6dica-Qiirúrgi.ca, procbctoa farma.. 
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c6utioos, hospitalización y aparatos de prótesis y ortoJ>!, 
di.coa neceaarios. 

II.- SUbaidi.o diario, ai. el accidente o enfennedad 
incapacitan al asegurado para trabajar. Eate .-ibai.dio no
ae podr• gozar m•• de aetenta y dos aemanaa. 

III._ Penai6n men8Ual, al declariraele incapacidad 
total permanente, en tanto que aubaiata la incapacidad o
en forma definitiva. 

IV.- Penai.6n mensual, ai la incapacidad ea parcial 
pennanente, que aeri valuada de acuerdo con la claaifica
ci6n de ~ncapacidadea de la Ley Federal del Trabajo, en -
a.a Articulo 513. 

v._ En caao de que el Aaegurado nuera por conae 
cuencia del accidente o enfermedad, aus beneficiarios te!! 
drln derecho a las siguientes prestaciones: 

a).- Gastos de funeral, un mea de salario pero oo
menor de S 500.00 

b).- Para la viuda del asegurado una penaión men -
mal equivalente al 50% de la que hubiere correspondido 
ai hubiese sido incapacidad total permanente. 

c) ·- Para cada uno de loa hijos del asegurado, 
hu6rfano• de padre o madre, menore• de 16 años, lea co 
rreaponderi a cada uno el 20% del monto total, si ae le 
hubieae claaificacl> como incapacidad total permanente. 
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. d).- Para cada ·uno de loa huérfanos de padre y ma_ 
dre menores de 16 añoa ae les otorgarl una pensi6n, equi
valente al 30% de las que hubiese correspondido por inca
pacidad total pennanente. 

El monto total de prestaciones repartida& entre 
viuda y loa hu6rfanoa no deberi exceder nunca del valor -
ab80luto de la penai6n del trabajador, ai. ae le hubie• _ 
declarado incapacidad total pennanente. 

F.n el aiguiente cuadro podemos observar la• dife -
rente• penaionea o aubaidios pagados por di versas incapa.. 
cidadea, de acuerdo con la clasificaci6n basada en el sa.. 
lario· del aaegurado: 
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I I.I 

laabadlo Diario .......aa tllar:f.&. 
por Aocd..._te o por~pacd.Md 

Salario Dilll'io 11111..--.. ID - Total 
a .. po •••Rañ"a ProtaAoul. ....,._t •. 

\ 

1 8.oo 4.a> S.25 

p s.oo J0.00 s.40 6.75 

G 10.00 12.00 6.6o 8.25 

• 12.00 15.00 8.10 10.12 

I 15.00 18.oo 9.90 12.38 

' 18.oo 22.00 12.00 15.00 

IC 22.00 J0.00 15.48 19.80 

L JO.oo 40.00 21.00 23.33 

• 40.oo so.oo Z1.00 30.00 

• so.oo 70.00 J6.oo 40.QO 

.o 70.00 eo.oo 45.00 so.oo 
p 80.oo 54.00 óo.oo 

IC!l'A.- Con f'inea da aollp8rac:l.6n y anlliaia, el -to •-•l • condr -

ti6 a ,...oepal&n di.aria, baaaclDa Joa datoa de la _,_ I ' D - loa Arttcu -

. loa 52 y 'II Pr~. III reapecti.-at'a de la Ley feclaral del TrU.jo. 
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El atbaidi.o de inhabilitaci6n diario por enferme -
dadea y accidente a no profeaionale.• y maternidad (I), re-. 
preaenta aproximad.in~te el fio% del salario mensual nor -
mal en loa diferentes grupo• eatablecidos, mientras que -
la penai6n por incapacidad total pennanente (II), ai.gni -
fica al rededor del 66% de loa ingreso• nonnale• del tra... 
bajador, en claaes de mayor ingreao y, 75% en loa caso• -
en que el aaegurado per•iba un aueldo promedio de $30.oo. 

Seria conveniente definir la• diferente• incapaci
dadea, pues como puede apreciarae cada una de ella• da la 
pauta para el monto y chraci6n del beneficio. 

La Ley Federal del Trabajo señala: 

"Art.- 478 Incapacidad temporal es la p6rdida de -
la• facultades o aptitudea que impoaibilitan parcial o t2. 
talmente a un individuo para poder deaempeñar cualquier -
trabajo ¡x>r todo el reato de au vi da". 

"Art. 479.- Incapacidad parcial pennanente e• lL 
dimninuci6n de laa facultades de un individuo por haber -
aufrido la pérdida o paralizaci6n de algún miembro, 6rga
no o funci6n del cuerpo". 

"Art. 48o._ Incapacidad total permanente ea la p6,t 
elida absoluta de facultades o de aptitudes, que imposibi
·li tan a un individuo para poder desempeñar cualquier tra_ 
bajo por todo el resto de IA1 vida". 
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La Ley del Trabajo por medio de su artículo 502 o
bliga al patrón, en ca80 de muerte del trabajador, a una
indemnización equivalente a setecientos treinta di as de -
8U salario, en beneficio de su viuda e hijos o de pera> _ 
na que dependiera económicamente del trabajador. En callO
de incapacidad total permanente la indemnización obligada 
aerl igual al importe de mil noventa y cinco días de salJ!. 
río. 

(Art. 301, L.F.T.) El Seguro Social ha auperado 
estas prestaciones por medio de laa pensiones ya que la 
L.F. T. únic-.nente aeiiala loa minimos legales. 

CAPITULO IV.- "De las enfennedadea no profeaiona 
lea y Maternidad, loa derecho• del asegurado en caso de 
enfennedad no profeaional, aon los siguientes: 

I.- Aai•tencia médico-quirúrgica, farrnac6utica y -
hospitalización. 

II •- Un aubaidio en dinero cuando la enfennedad 
produzca incapacidad,, aiempre y cuando el aae~rado no 
haya provocado su enfermedad intencionalmente. En alguna• 
ocasiones pudi6ndoae alargar el periodo veintiaé:ia aema -
naa máa, a juicio del Instituto. 

El limite mixi.mo de otorgamiento de esas preataci2 
nea por la misma enfennedad ea de cincuenta y dos aema 

na•"• 

El aubaidio en dinero significa aproximadamente el 
~ del ingreso del trabajador en condicione a normales e,! 
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tableciéndoae un mínimo de aportaciones de seis cuotas 
•emanale• en loa nueve meses anteriores a la enfermedad 
para percibir el 1A1bsidio. 

En lo referente • la maternidad, la nrujer aaegura
da tiene derecho a la• siguientes prestaciones: 

I.- Aai.etencia obstétrica. 

II .- &ib•idio en dinero y mejoras. 

III.- Ayuda para la lactancia. 

IV.- Cana•tilla infantil. 

Por lo que reapecta a la primera de laa pre•tacio
nea eatarl constituida por atenci6n médioo-quir6rgica, m! 
dicina• y hospitalización necesaria. 

El aubai.dio en dinero aeri igual al que le correa.. 
panden a en el caso de las enfermedades no profeai.onalea, 
beneficio que será cubierto desde cuarenta y dos d!aa an... 
tea y cuarenta y do• d!aa despué• del parto. Obteniéndose 
una mejora del loo% Art. 56 fracci6n II, de la Ley del Se 
guro Social, aobre el subaidio original, ocho diaa ante&
del parto y lo& treinta días posteriores al alumbramien _ 
to. ()iiere decir que en estos días de mejoras la asegura
da recibirá un monto igual al que percibe por salario. 

La ayuda para la lactancia debe ser en eapecie, 
cuando exista incapacidad física para amamantar al hijo,
recibiendo eate beneficio hasta los sei a meses después 



del parto como mlximo. 

El a.ibsidio percibido en virtud del articulo 56, 
insiso II eximirá al patrón del pago de salario en ocho 
días antes del parto y treinta días después. 
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El requisito indispensable para recibir esta prea.. 
taci6n es el haber aportado por lo menos treinta cuotas 
semanales en los doce meses antes del alumbramiento. 

La participaci6n de los tres sectores para formar_ 
lo• recursos neceaarioa para cubrir la• prestaciones de _ 
la• enfennedadea no profeaionales y maternidad, es el si
ffliente: 50% el patr6n, 25% el Estado y 25% el trabaja 
dor. Reapecto a eate 6ltimo la cuota aemanal aportada si,& 
nifica aproximadamente el 2% del promedio de sus ingreso• 
8elllanalea. 

CAPITULO V._ De los asegurad>& de Invalidez, Vejez, 
Ceaanti a y r.lierte. 

"La Ley del Seguro &>cial con•idera invllido al in 
divicmo que ae halle impoaibilitado para procurarse, me _ 
di ante un trabajo proporcionado a au a fuerzas, a a.is cap.! 
cidadea, a a.a fonnaci6n profesional y ocupaci6n anterior, 
una remuneraci.On 11Uperior al 50% de la remuneración habi
tual que en la miana regi.On reciba un trabajador sano del 
mismo 11exo, semejante capacidad, igual categoría y forma
ci6n profeaional anlloga". (Art. 68). 

Para la penai6n por vejez, es neceaario que el a_ 

aegurado haya cumplido 65 años y tenga ap:>rtadas por lo -
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menos quinientas cotizaciones semanales, en el caso de 
los requisitos para la pensi.6n de invalidez es necesario
h•ber cubierto por lo menos ciento cincuenta aportaciones 
aemanales. 

La penai6n de cesuitía JX>r edad avanzada se obtie.. 
ne cuando el asegurado ha cumplido 6o años y ha quedado -
privado de trabajar, por no pennitiraelo au edad. En eate 
ca80 también ea neceaario haber aportado por lo menos 
quinientas cotizaciones aemuiales. 

Es importante aeñalar que ea el m!nimo de aporta _ 
cionea y el grupo de la clasificaci6n en que se encuentre 
el aaegurado lo determinará el monto de la pen•i6n; ai ~ 
lo ha cubierto el minimo de cotizaciones recibir& la -
"cuantía básica", que representa aproximadamente el 34% -
del salario que recibia ix>nnalmente, adiciónindole una P.!:. 
quefia cantidad por cada semana extra al tope mínimo que -
haya aportado, la penai.6n en ningún caso podrá ser men:>r
a $150.00 menaialea. 

La penai.6n de invalidez, vejez y nruerte será aumea 
tada en un lo% por cada hijo del asegurado menor de die -
ciaeia años. 

En caao de muerte del pensionado por estos oonceP
to a, la viuda recibirá el 4o% del total de la pensión y a 
c•da uno de loa hu~rfanoa menorea de 16 años, le correa -
ponderé el ~. Si el huérfano es de p~dre y madre la p~ 
aión aunentará al 30% del total, no pudiendo la auna de -
loa monto• entre v.i.uda y huflrfanoa, rebasar el nivel de -
la penai6n de.l asegurado si vi viese. 
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La participación para obtener los recursos finan _ 
cleros para cubrir los seguros de invalidez, vejez, cesan 
tia y muerte, es de la siguiente fonna: El patrón aporta: 
ri el 50%, el Estado el 25% y el trabajador el otro 25%. 

CAPITULO VII.- De la organización del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Lae funcione e del I. M. s. s. las establece el "Artí
culo 107 de la ley, que textualmente señala: 

1.- Adniniatrar las diversas ramas del Seguro So -
cial. 

2.- Recaudar las cuotas y demls recursos del Inst!_ 
tu to. 

3.- Satisfacer las prestaciones que se establecen_ 
en la Ley. 

4.- Invertir los fondos de acuerdo con las dispo _ 
aicionea especiales de esta Ley; 

5.- Adquirir bienee, muebles e iDllUebles dentro de 
loa limi tea le galea. 

6.- Realizar toda clase de actos jur!dioos y cele
brar loa contratos que requiere el servicio; 

7•- Establecer farmacias, casas de recuperación Y
de reposo, y escuela• de adaptación, sin auje
tar11e a las condiciones, salvo las aanitariaa, 
que fijen las leyes y los reglamentos reapec _ 
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ti vos para empresas privadas de esa naturale -
za; 

8._ Organizar a.is dependencias y fijar la estruc -
tura y funcionamiento de lél& mianaa; 

9.- Difundir conocimiento• y prlcticas de previ 
ai6n Social; 

10.- Expedir a.aa reglamentos interiores; y 

11.- Las dernia que le atribuyen esta ley y a.is Re -
glamentos". 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene 
cuatro fuentes para adquirir los recursos financieros ne
ceaarios para cumplir con las funciones que le son enoo -
mendadas, estas fuentes de financiamiento son: 

a)._ Chota• de trabajadores y patrones, y la con -
tribuci6n del Estado. 

b) •- Loa intereaea, rentas, alquileres, utilidades 
que le produzcan los biene• propiedad del In.! 
tituto. 

e).- Los aibaidios, donativos, herencias a favor -
del Instituto. 

d) •- otra• serie• de ingreso a no previstos. 
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En lo que se refiere a los órganos que foMnan la -
estructura del Instituto, son los siguientes: 

Asamblea General.- Constituye la autoridad suprema 
del organill1lo, fonnada por 3J miembros, representando en... 
la mi ama proporci6n al Ejecutivo Federal y a las Organi.z!, 
ciori.es Obreras. Dicha asamblea se reune por lo menos una.
vez al año diacutiendo para su aprobación o modificaci6n... 
el prea.ipueato de egresos e ingresos, la memoria y el 
plan de laborea p?ra el próximo ejercicio. Designa además 
a la Comiaión de Vigilancia. 

Consejo Técnico.- Es el representante legal del 
Instituto y eatfl fonnado por doce miembros, incluyendo al 
Director General que serl su presidente, en dicho consejo 
estln representados loa tres sectores; el Estatal, el PL. 
tronal y el Obrero, que son designados por la Asamblea~ 
neral. Las funciones específicas del consejo Técnico son.. 
lae que acontinuación ponemos. 

I.- Determinar el destino de las inversiones. 

Il._ Reaolver sobre las operaciones del Instituto. 

III.- Establecer o clausurar caja• Regionales o Lo -
cales. 

IV.- Convocar a la Asamblea General a sesiones ex -
traordinari as. 

v._ Discutir y aprobar el presupuesto. 
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VI._ Discutir y aprobar el plan de trabajo. 

VII•- Elaborar Reglamentos Interiores. 

Comisión de Vigilancia.- Ea designada por la Asam.. 
blea General, estl fonnada por tres miembros propietario• 
y tres suplentes, representando a cada uno de los grupo&.. 
.que constituyen la Asamblea, sus funciones se circun•cri_ 
ben a vigilar las inverai.onea, practicar la Auditoria de.. 
loa balances, comprobar los avalúos, ·sugerir laa medida&.. 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Seguro 52, 
cial. 

Director General.- Es designado directamente por _ 
el Presidente de la Rept'iblica, sus funciones ejecutivas _ 
80n las siguientes. 

l._ Presidir el Consejo T6cn:i.co y la Asamblea Gen!:_ 
ral. 

2.- Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo. 

3.- Representar oficialmente al Instituto. 

4.- Presentar al Consejo el presupuesto de Egre 
sos e Ingresos, el presupuesto Ejercido y el _ 
Plan de Trabajo para el pró.x:imo ejercicio. 

5;_ Presentar el balance actuaria! y el contable -
cada tres añoa. 

6._ Efectuar los movimientos administrativos. 
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CAPITULO VIII.- De la inverai6n de las reservas. -
La inverli.6n de las re.servas debe hacerse en las mejores... 
condiciones de seg.iridad, rendimientos y liquidez, tenie~ 
do preferencia aquellas que sean consideradas de utilidad 
.social y económica. 

Por medio de un esquema podremos exponer objetiva.. 
mente el destino de las inversiones, que establece la 
Ley: 



.. _.... .... ...., .. XaTa -
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a) loaDa o tlt\aloa -.ti.d:t• poi" al 

Gobl.el'llD Federal. 

b) ~·o t:ltuloa .mtidD• por 

Gobi-• Satatal••· 

o) IDDoa o tttaloa de bftihlcd.o.., 

laaloul-. Ci4dlta • 

-• 
a) CiautNOCIUD • C:Olom.a• a...u 
b) ~ld.aUa o miwtNaal&a da •1 

pltalH, -tortoa, eh~ 

a) ""'•-• ~pot.o.ioa. 
b) loma para -.ialoa plblioo• -i. 

ti.me por la Pedaraai6a, s.•-. 
o 8'aaiaipioa. 

a) loaoa o tStl&loa • Inat:itual

llaoioaal .... Cr6cllto. 

d) loaoa o Aoal._. ele ........ llaJli 

-·· 
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El Instituto del Seguro Social maneja sus propio&
fondos, pero entregar¡ a la Nacional Financiera el rema -
nente que no hubiese invertido. 

Cabe señalar que. el 8o% destinados a la adquisi 
ci6n o construcci6n de hospitales, laboratorios, clinicaa, 
etc., hay opci6n de ser destinado• por parte de este mon.. 
to para la adqui ai.ci6n de b>nos del· <hbierno Federal o E! 
tatal, si.empre que la ai.tuaci6n financiera de lo• deaia -
aeguroa lo permita. 

He aquí un compendio de la ley, en el que fueron 
aunque en una forma muy auperficial y en algunos ca11<>s, 
in8Uficiente, todo• los concpetos y lineamientos del ~
tema, y que son necesarios, a fin de facilitar la compr~ 
ai6n de los alcances de un organiano considerado como de
interl!a soci. al. 
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c).- LEY DEL INSI'ITUl'O DE SBJURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES... 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Si se tiene presente el monto tan importante de 
trabajacbres al servicio del Estado, se podrl comprender
lo tracendental de los servicios sociales para este sec -
tor de la poblaci6n eoommicamente activa, así como el V2, 

lumen de beneficiados que .comprende al establecer presta
cionea aemejantea a sus familiares. Estos servicios son -
impartid> a por el Instituto de Seguridad y Servicio• So -
ciale• de los Trabajadores del Estado, organi8lllO público
deacentrali zado, con reaponsabi. lidad jur! di ca propia, 
creado en virtud de la Ley del lo. de Enero de 1960, al -
aer abrogada la Ley de Pensiones Civiles del 30 de diciEI.!!, 
bre de 1947. 

C.On este nuew organismo se superan en gran medida 
los beneficios otorgados anteriormente, ya que con la co
ordinación y regulación de 6iltoa, se eliminari casi tota,! 
mente el que cada· dependencia oficial realice en fonna 
autónoma la preatación de beneficios sociales. 

cionea: 
El Instituto tiene encomendadas las siguientes fu~ 

l._ otorgar y administrar los servicios a su car~; 

2.- Vigilar la concentraci6n de cuotas, aportacio
nes y demls recursos del Instituto; 
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3.- Satisfacer las prestaciones a su cargo; 

4.- otorgar jubilaciones y pensiones; 

5.- Intervenir los fondos de acuerdo con las dis 
posiciones de esta Ley. 

6.- Realizar toda clase de actos jurídicos y cele
brar los contratos que requiera el servicio. 

7 •- Adquirir bienea nruebles necesarios para la re.!. 
lizaci6n de a.is fines; 

B.- Establecer las prestaciones y servicios socia.. 
les, aaí como desarrollar las penaionea aeñal.!. 
das en las fracciones IV y V del Articulo 3o.; 

9.- Expedir los reglamentos para la debida preata
ci6n de a.is servicios y de organizaci6n inter_ 
na; 

10.- Organizar sus dependencia• y fijar la estruc -
tura y funcionamiento de las mianas; 

11.- Difundir conocimientos y prlcticas de previ 
ci6n aoci al; y 

12.- Las dem&a que el confieran esta Ley y aua re -
glamentoa. 

Para poder llevar a cabo el eatudi.o aiatemltico de 
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eate organiamo analizaremos cada una de a.is funciones, ya 
que a través de éata• se podrá conocer su funcionamiento, 
a•1 como a.is realizaciones. 

En primer lugar señalaremos que el Instituto será.
el único encargado de impartir los servicios sociales en.. 
comendado• para los trabajadores del Estado, financiados-. 
en parte por las aportaciones de los asegurados y por o -
tra con las oontrib.Jciones del Gobierno Federal, ~•tos 
recureoa aerln aaninistrados por el mismo Instituto a fin 
de canalizarlos por los conductos apropiados para que los 
resultados sean óptimos y se logre el beneficio social. 

Son sujetos ·al r~gi.men de esta Ley todos los tra -
bajadore• en servicio activo, sus familiares directos, 
como el cónyuge, los hijos menores de 18 años y la madre
y padre del asegurach. 

Como segunda función tenemos a la vigilancia de la 
ooncentraci6n de l::.s cuotas destinadas a la formación de
la reserva necesaria para la realización de las presta 
ciones y demás servicios. 

Para el cllculo de la prestación del trabajador se 
toma como base total del sueldo devengado, constituido 
por el sieldo presupuesta!, los sobre sueldos y las com -
pensaciones, debiendo aportar cada trabajador una cuota -
obligatoria eqtdvalente al 8% del sueloo total, que será
distribí!do en la siguiente fonna: 2% para cubrir el se~ 
ro de enfennedades no profesionales y maternidad, y un 
6% para el resto de las prestaciones que se enumeran pos
teriormente y que son SP.ñaladas en el Art. 3o. fracción -
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de la IV a la XIV de la misma Ley. 

La aportación por parte de los organismos y entid,! 
des públicas será, en el caso del seguro de enfermedades.. 
no profesionales y· maternidad, igual a tres vecea el monto 
aportacb por el trabajacbr o sea el 6%, ·para cubrir ínte
gramente el seguro de accidentes del trabajo y enf ermeda
des profesionales un 75% y por altimo para cubrir las 
prea'tacionea señaladas en las fracciones IV a XIV del 
Art. 3o. un 6%. Las entrega• de cuotas de los dos partic!, 
pantes se hacen quincenalmente. 

Las pres'taciones que la Ley otorga a cargo del Ina 
tituto son la siguiente: 

I •- Seguro de enfennedades no profesionales. En C,! 

ao de enfermedad del asegurado, tendrá derecho a los si _ 
guientes servicios: asistencia m6dica quirurgi.ca, fanna .: 
céutica y hospi talizaci6n; si la enfennedad incapaci. ta al 
trabajador, la licencia serl de acuerdo con el Art. 85 
del Estatuto Jurídico, quien clasifica basl.ncbse en el 
tiempo del servicio prestacb, se tendrl una licencia ma 
yor, ya sea con a.ieldo integro o medio sueldo, aeg(in la 
antiguedad. 

Si al vencer la licencia máxima con medio auelcb,
el trabajacbr continúa incapacitado, se le concederl una.
licencia no mayor de 52 semanas, ai.n g:>ce de suelcb. En 
eata ocaai6n ea cuando el seguro se aplica, otorgáncble -
al incapacitado un subsidio equivalente al 50% del sala -
rio que recibia nonnalmente, eliminando en gran parte el
deaequilibrio económico de la enfennedad. 
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los familiares registrados del asegurado tendrán _ 
tambilm derecho a los servicios asistenciales descritos _ 
anteriormente: m~dico, medicinas, etc. 

Seguro de maternidad.- La mujer trabajadora, la e.! 
posa, o la concubina del trabajador gozarán en este caso
de las siguientes prestaciones, siempre que se hayan man.
tenido los derechos durante seis meses antes del parto: 

a).- Asiatencia Obst~trica. 

b).- En calle de que la mujer trabaje: Un mes de 
descanao antes del parto y otros dos despué&
del mismo, con goce de sueldo integro. 

c).- Ayuda para la lactancia en especie, cuando 
exista incapacidad fisica para amamantar al 
hijo. 

d).- Canastilla de maternidad. 

11.- "Accidentes de trabajo.- La caracterlstica 
eRllcial de esta prestación es que estl completamente fi
nanciada por las aportaciones de los organismos y entida
dea públicas". 

En caao de que el trabajador aifriese este tipo de 
contingencias tendrá derecho a las prestaciones ai.guien _ 

tes: 

a)•- Asistencia médica, quircirgi.ca y fannac~utica. 
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b).- Hoapitalizaci6n y aparatos de pr6teais y ort2_ 
pedia. 

c) •- Licencia de goce de aieldo.- Cuando la enfer_ 
medad o accidente incapaciten al trabajacbr,
claaificando ésta de acuerdo con el Art. 491-
de la Ley Federal del Trabajo. 

Qiando la incapacidad ea declarada parcial perma -
nente ae le claai.ficar' de acuerdo con la tabla de Incap.!. 
cidadea de la Ley Federal del Trabajo; y atendiench al 
aieldo báai.oo ae calcula la penai.6n. 

Si la incapacidad es total y permanente se le con
cedérl al trabajador una pensi6n equivalente a fA.l auelcb

!ntef!FO• 

En el caso de que el trabajador muera como canse _ 
cuencia de un riesgo profesional sus derechohabientes re_ 
cibirin dirante un año el sueldo integro como pensi6n, al 
eegundo año recibirln un 10% menos disminuyendo cada año
en la miana proporci6n, hasta llegar al 50% de la pen 
ai.6n original o sea a loa seis años. 

Como podemos observar el tratamiento de esta Ley _ 
para .los accidentes de trabajo y enfermedades profesi.ona.. 
lea eatin basados en las disposiciones generales de la 
Ley Federal del Trabajo, naturalmente con mayores montoa... 
de indemn.izaci6n para los efectos del beneficio del segu

ro. J 

III •- "Servicios de reeducaci6n y readaptación de-
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inválidos. El Instituto establece centros de readapta 
ci6n de inválidez, donde se poseen aparatos de rehabilit~ 
ción y personal eapecializado en la reeducación del enfe~ 
mo a fin de incorporarlo a la vida productiva, por medio
de las enseñf>nzas de nuevos oficios que se ajustan a la _ 
habilidad". 

IV•- "Servicios que eleven el nivel de vida de los 
aaegtirados. Para loa efectos de cumplir esta funci6n el 
Inatituto organizar~ centros de esparcimiento, descanso y 
deportivos. En la actualidad posee centros de recupera 
ci6n en Acapulco, Veracruz, en la ciudad de México". 

otra forma de cumplir con esta funci6n es la crea
ci6n de tiendas en donde los asegurados pueden adquirir 
a precios econ6micoa diferentes articulas, tales como: 
alimentos y ropa, a fin de que haya un mayor margen en 
tre el ingreso percibido y el costo de los articulo& ne 
ceaarios para el hogar, margen monetario que le permite 
al trabajador adquirir bienes que mejoran sus condiciones 
de vida, o en au defecto mejorar la alimentaci6n y vesti
c:b de él y su familia. 

V•- "Promociones que eleven la preparaci6n t6cni 
ca y cultural del trabajador. Un elemento indispensable 
para lograr una mayor productividad y un mejor nivel de 
vida lo conatihlye la preataci6n técnica y cultural del 
trabajador pues el grado alcanzado de conocimientos t6~ 
coa o culturales, lo situarln en mejor capacidad para re
.eolver loa problemas que aurjan en ai trabajo, aai como -
lo impulaarin a una mayor aociabilidad". 
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El Instituto realizará estos fines por medio de la 
creaci6n de centros educativos y culturales, a través de
conferencias, cursos de aprendizaje prácticos, bibliote _ 
cas y con exposiciones de trabajos artísticos elaborados... 
por loa asegurados. 

Para los hijos de las aseguradas-se crean guarde 
ria• y eatancias infantiles, en donde se les atienda y 
proporcionen los servicios propios de su edad. 

VI.- "Créditos para la adquisici6n de casa o de t~ 
rrenoa para la construcci6n de las mismas. Estas presta _ 
cionea se realizan con carlcter de hipotecario, con amor
tizaciones quincenales que incluyen intereses. La canti _ 
dad preatada va de acuerdo con el sueldo del trabajador,_ 
no pudiendo ser mayor el cr6dito del so%, en todo caso el 
limite miximo para los créditos hipotecario• será de qui
nientos veinte mil pesos. La tasa de inter6s aplicable no 
podrá aer mayor del 9% anual aobre saldos insoluto•"• 

VII•- "Arrendamiento de habitacionea econ6mica• 
perteneciente• al Inatituto. Eata ea quizl una de laa 
pre•tacionea que mls han abundado entre los aaeguradoa 
servidores del Estado, el vasto plan de conatrucci6n del
Inatituto ha tra1do como :favorable consecuencias di.-ni 
nuir en gran medida la escasez de habi taci6n eapecialmen.. 
te en el Di atrito Federal". 

El total de habitaciones construidas por el I.s.s. 
s.T.E. no tiene precedente en otros organismos, a'Ún en _ 

loa especializados, si bien la realizaci6n de las vi vien_ 



das data desde 1925, año en que se promulg6 la Ley de Pen 

&iones Civiles, en los últimos años han tenido estas o 
bras grandes proporciones. 

C.Omo puede verse ea una gran ventaja la adquiai. 
ci6n de eatos bienes ya que los precios son recbcidos en.. 
comparaci6n a los existentes en el mercado y el plazo a _ 
pagar es largo de 10 a 15 años, con interés relativamente 
bajo, 9% anual (Art. 58 de la Ley del I.s.s.s.T.E.). 

Para mayor efectividad de este beneficio el __ 
I.s.s.s.T.E. combina esfuerzos con el Banco Nacional HiP2,. 

tecario Urbano y de <l>ras Públicas y con algunas insti tu
ciones de dep6sito y ahorro. 

VIII.- "Prestamos a corto plazo.- Este es un ren -
gl6n nruy importante dentro de las prestaciones que se o·:
torgan al servicio p6blico, ya que, a través de estos cr! 
ditos est& en capacidad de resolver los problemas econ6nq 
coa que ae le presentan inesperadamente, o bien se le P1"2, 
porciona poder de compra para la adquisici6n de bienes 
necesarios para la comodidad de su hogar tales como: mue
bles, aparatos eléctricos, composturas, gastos de educa _ 
ci.6n, etc. etc., generalmente este crédito es usado para
el financiamiento de viajes de descanso en sus vacacio 
nea anuales, claro estl que de preferencia deber:ían des -
tinarae a los primeros casos anunciados, porque dicho cr!, 
di to significará un descuento en el descuento de ingresos 
quincenales del trabajador, lo cual reducir• su capacidad 
para aostener el nivel de compra de artículos necesarios.. 
para el hogar. El verdadero objeto de esta prestación e&-
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la de alejar al trabajador del agio que lo explota". 

El plazo máximo para cubrir este crédito es de 18_ 
meses con un interés no mayor de 9% arwal sobre saldos i!! 
-.lutos. 

IX.- "Jubilación para Qtorgar estas prestaciones 
ea necesario que el trabajador haya cumplido 30 años de 
aervicio cualquiera que sea su edad. Se le pagará una can 
tidad equivalente al 100% de su salario promedio percibi: 
do en los últimos cinco años activos hasta el momento de_ 
darle la baja". 

X.- "Prensión por vejez._ Se tiene derecho a esta
preatación cuando el trabajador ha cumplido 55 años de 
edad, y un minimo de 15 años de servicio, con sus corre&
pondientes aportaciones al Instituto en esos años. Para _ 
calcular el monto de 8U pensi6n se toma como base el lla
mado "sueldo regulador", que resulta de la promedicaci6n_ 
de loa sueldos devengad>• en los últimos cinco años de 
mervicioa". 

Una vez calculada 8U pensión promedio ae toma en _ 
cuenta loa años excedente• de aervicio, partierició del mí
nimo de quince año• en que le correaponde una pen.ai6n del 
40% del aield> regulad>r, ha ata 2.9 años activos que le 
aignifican al penaionado un ingreao igual al 95% del suel 
do medio calculado. La pensión en ningún caso será menor
de $32.47 diarios. 

XI.- "Pensión de invalidez.- En este caso es nece_ 
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aario que los m6dicos o técnicos del Instituto certifi 
quen la inhabilitaci6n con la obligación de los pensiona
do• de aometerse a exámenes médicos peri6dicos. Para el _ 
cilculo del monto de la pensi6n que sigue el mismo crite
rio que en la pensión por vejez; se necesitan 15 años de
aervicio mínimo de contribuci6n al Instituto, el sueldo _ 
~gulador y la tabla clasificadora alUlnciada en el pasado 
apartado". 

XII._ "Pensi6n por nruerte del asegurado.- La del 
trabajador cualquiera que haya sido su causa y at edad 
dan origen a la pensi6n de viudez y de orfandad, que se 
calculan tom~ncb las mismas bases que las prestaciones ~ 
teriorea con la salxedad de que e 1 monto de pensi6n se va 
diaminuyendo en 10% cada año, hasta llegar al so% del mon 
to original que se conservará mientras tengan derecho los 
beneficiarios, es decir que la viuda conaerve su estado 
civil y los hijos que al cumplir los 18 años estén posi _ 
bilitados física y mentalmente para sostenerse". 

El Instituto está obligado a proporcionar a los 
deudos una cantidad equivalente a sesenta días. de sueld0-
del pensionado pPra cubrir los gastos del funeral, previa 
preaentaci6n del certificacb de defunción. 

XII.- "Indemnización global.- Este beneficio va de 
acuerdo con los años de servicios prestados, sin que es _ 
toa alcancen el minimo legal para otro derecho estableci
do, esto es: Si el trabajador se separa después de uno o
cuatro años de servicio le será restituido el monto total 

de las cuotas aportadas; si la separación es después de -
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cinco años a nueve de servicio, ademAs del monto total de 
8US cuotas se le indemnizará con un mes de sueldo; por ú,! 
timo si permaneció en servicio de diez a catorce años, 
aparte de la restitución de sus cuotas aportadas se le i~ 
demnizará con dos meses de sueldo". 

Una vez, descritas las prestacio~es establecidas 
por la Ley que crea este organismo de beneficio social, 
ea conveniente seffalar el destino legal de las reservas 
del Inati tuto, que lógicamente serán invertida a en con 
dicionea 6ptimaa de seguridad, liquidez y rendimiento, 
pero que aobre todo generen un mayor beneficio social. La 
Ley 11eñala que laa reservas existentes deberán ser inver
tic:f•• en la siguiente proporci6n: 

RESERVAS 

100% 

4o% En la adquisici6n, financiamiento o -
construcción de hospitales, sanato 
rios, casas habitación y demia inmue_ 
bles propios de este rubro. 

25% Para pr~stamos Hipotecarios. 

25% Para préstamos a Corto Plazo. 

lo% En Bonos y Titulo& emitidos por el Gg, 
bierno Federal, G>bierno• Eatatales _ 
o Institucionea Nacionales de Crédito. 

Eatos aon, en esencia, los lineamientos en que se
baaa la estructura y funcionamiento del Instituto de Se -
g.iridad y Servicios Sociales para los trabajadorea del E,! 
tado, sus relaciones son el resultado de en gran parte de 
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. la• últimas refonnas a la ley ~e protege socialmente a -
loa servidores públicos, sector'·de la poblaoi6n econ6mic.! 
mente activa que a través del tiempo ha padecido una de _ 
ficiente retribuci6n a su trabajo, condicion'11dolos en un 
nivel inferior para percibir un ingreso mínimo vi tal. Ea... 
miai.6n del Instituto eliminar esta diferencia, proporció
nlndole al trabajador ingresos y servicios complementa 
rioa que lo estimulen a deaempeñar su• funcione• con ma 
yor eficiencia, ea decir, <Jle aumente au productividad 
con baae en un aumento conatante de 8U nivel de vida. 



d).- LEY DE LA FUERZA ARMADA 

l.os servicios de Seguridad Social para los miem 
broa del ejército, la armada y la fuerza aérea, aon aierv!_ 
cios de gran t'racendenci a por el amplio sector de au po -

blaci6n que beneficia y que con anterioridad fueron impaI 
tidoa parcialmente y a veces en fonna insuficient'e por 
organianos dependientes de la Secret'ar!a de la Defenaa 
Nacional. Por medio de eata Ley ae ha buscado la integra
ci6n y coordinación de t'odos los servicios, abundlndoloa.. 
en forma ext'enaiva e intensiva, ya que este sector ae ve
nia quedando atrasado en cuanto a la percepción de pre•t!. 
cianea de carácter aocial, recibiendo únicamente algunas, 
como son: servicio• mfldicos con medicinas y en algunos 
caaoa préstamos en efect'ivo pagaderos a corto plazo, que_ 
si bién resolvían los problemas pecuniarios del soldado,
poco significaba en el fomento de un mejor nivel de vi.da. 

Qm la nueva _Ley este problema tiende a resolver -
se eón la intervención de tres Secretarias de Estado, que 
80n las siguientes: La Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaria de Marina, y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público,con lo que se ha logrado un notable ade _ 
lanto en la Política Social desarrollada por loa gobier -
nos posteriores al movimiento armado de 1910, con la meta 
humana de lograr un mejor nivel de vida para todos los 
sectores de la población, principalmente aquellos que por 
-.is escasos ingresos estin limitados para satisfacer sus.. 
necesidades. 

La Ley de la Fuerza Armada erada por el decreto 



88 

Presidencial del 28 de diciembre de 1961, ampara a todos.. 
loa militares que disfruten de haberes provenientes del -
preaipuesto de la Federación, ya sea en servicio activo o 
en retiro, beneficiando ademls a los familiares directos.. 
de loa asegurados, tales como: El c6nyuge, los hijos sol
tero• menores de 18 años o hasta 25 en el caso de que ea.. 
tudien y, el padre y la madre del militar. 

Las prestaciones que otorga esta Ley son las si 
guientea: 

1.- Haber de retiro y pensiones (Art. 21) ·- "Este_ 
beneficio ea regido por la Ley de Ret"iros y Pensiones Mi_ 
litare• en vigor, y lo constituyen pa~s quincenales en -
efectivo a militares retirado• con un mínimo de veinte 
año• de servicio o antes en el caso que hayan sido inca.
paci tadoa por un accidente en el servicio, corre•pondién
dole en ambos callO& un mínimo de doce pesos diarios, que
aigni.fica aproximadamente entre el 50% al 6o% del ingreso 
normal que percibían en servicio activo". 

otro grupo menos :numeroso lo constituyen loa mili
tares que cumplieron en servicio más de treinta años, a _ 
lo que le corresponde una pensión diaria igual al aieldo
percibido antea de su retiro. 

Esta prestación se otorga proporcionalmente en fo~ 
ma igual, a loa elementos de tropa, oficiales, jefes y ~ 
nerales y el monto se modifica de acuerdo a loa aumentos... 
en el costo de la vida. 
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2.- Fondo de Trabajo, (Art •. 57).- "El G>bierno Fe
deral aporta el lo% de los haberes anuales, en favor de -
cada elemento de tropa, que los que pueden di aponer cuan... 
do amciendan a la oficialía o se separen del activo, o en 
ai defecto, en caso de muerte del soldado o de incapaci -
taci6n total pennanente, los familiares de éste tienen d~ 
recho a disponer de este fondo que elimina a corto plazo
la inae¡uridad proveniente de la deaaparici6n o inhabili
taci6n del miembro que aostenía a la familia". 

3.- Fondo de Ahorro, (Art. 68),_ "La constituci6n... 
de este fondo se logra por la aportaci6n de cuotas quinc~ 
nalea correspondientes al 5% de los haberes de generales, 
jefes y oficiales y una cantidad igual aportada por el,,~ 
bierno Federal, dichos elementos pueden disponer de sus -
fondos al separarse del servicio activo o bien cada seis... 
añoa puede retirarce el importe ahorrado, en el caso de -
que el militar fallezca o quede incapacitado total o per
manentemente, a.is derechohabientes. pueden dis¡xmer del t2, 
tal de la suma ahorrada". 

4.- Se¡uro de Vida Militar, (Art. 73) •- "Este Se -
guro ea obligatorio para todos loa mili tarea en aervicio
activo y potestativo en el caso de militares retirados, y 
el monto se otorga a los deudos del aaegurado de acuerdo
• ai grado alcanzado en servicio, de la siguiente forma: 
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a)•- Generales Sloo,000.00 

b).- Jefes Sloo,000.00 

c).- Oficiales Sloo,000.00 

d).- Tropa $ 50,000.00 

El pago del aeguro se hará cualquiera que hay.a. ai
do la causa del fallecimiento del aaegura<b, esto• montos 
están mjetos a variaciones en sentido ascendente ya que
aon reviaados peri6clicamente a fin de ajustarlos a los ª!!. 
mentos en el costo de la vida. La aportaci6n la da en flU

totalidad el G>bierno Federal". 

5.- Paao• de Defunción, (Art. 54) ·- "Eata preata -
.ci6n funciona en dos sentidos, por una parte, al morir un 
beneficiario del asegurado, éste tendrá derecho a una caa 
tidad proporcional al grado militar que tenga, de esta 
fonna: generales, je:fes y oficiales recibirán una quince
na de haberes como ayuda en el pago del sepelio y los el~ 
mento• de tropa, obtendrán una BUma ig\ial a un mes de ha
berea para el mismo :fin". 

El otro sentid:> opera cuando fallece el asegurado, 
en eate caso sus familiares recibirán el equivalente a 
cuatro meaea de los haberes para sufragar los gastos del
funeral. 

6._ Vivienda y otras prestaciones (Art. 99).- "E&
ta prestación ae lleva a cab:> por el Instituto de Seguri-
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dad Social para la Fuerza Armada; el militar en servicio
activo tiene derecho a la compra de vivienda con 15 años_ 
de pl::.zo p~ra pagarla; con un interés no mayor de el 18%
aBJal sobre saldo• absolutos. 

7.- Préstamos Hipotecarios (Art. 1Z7) •- Los pr6s -
tamo• hipotecario• aon destinados a las casas babi taci6n.. 
de uao familiar del militar, ya sea para la adquisición -
de el terreno, para construirla, mejorarla o repararla, o 
bien p?ra que termine de p?garla; la Ley Orgánica del Ba~ 
oo Nacional del ej6rcito, Fuerza Aérea y Annada S.A. se -
rá quien proporcione lo• pr6stamos a los militares. 

B.- Préatamos a Corto Plazo, (Art. 134).- Este ti
po de préstamo• aon otorgados con base en los haberes del" 
militar y a loa pensionistas de acuerdo con los recurso&.. 
diaponibles p;ara eae fin y conforme a ai Ley Orgánica. 

9.- Servicio Médico Integral (Art. 152) ·- "Este 
.ervicio es impartido por el Instituto de SelJlridad So 
cial para la• Fuerzas Me:íticanas y consiste en las sigui~ 
tea prestaciones: 

a)·- Asistencia MAdica ().iir6rgi.ca y 

Farmacéutica. 

b).- Medicina Preventiva y Social 

c)._ Educación Higi.6ni.ca 

d).- Rehabilitaci6n. 

\ 
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Tienen derecho a estos servicios todos los milita-
rea con haber o con haber de retiro' así como los derech2 
habientes de ambos; en el caso de los familiares pensio -
nado•. 

El G:>bierno Federal aporta el equivalente al 10% -
de loa haberes de loa aae~rados para ayudar al financia
miento de eate .ervicio. 

10.- Promocione• para elevar el Nivel de Vida deL 
militar, (Art. 140).- "Esta ayuda puede ser de tres for -
maa diferente• o en conjunto: 

a).- Venta de Articulo• de Primera Necesidad. 

b).- Ayuda para la alimentaci6n Familiar. 

e).- Servicios para el Hogar Militar. 

El primero de ellos consiste en un cuadro báaioo -
de articulo• de primera necesidad que pueden ser adquiri
doa a precioa mis bajos que en el mercado, en establecí -
miento• p(iblicos o particulares, señalados por la secre -
taria, en eate cuadro se señalan toda clase de alimentos... 
de conaumo ordinario, y además prendas de vestir para el -
militar y au familia. 

La ayuda para la alimentaci6n f~liar se da por -
medio de un aumento en el haber de tocb militar ya sea a,s:. 
tivo o retirado, a fin de que lo destine para mejorar la
aliemntaci6n de su familia a medida que crece y que no 
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signifique proporcionalmente una di smimición en su presu
puesto familiar el hecho de que aumenten sus miembros. 

Los centros p?ra el hogar militar está formado por 
una serie de servicios que di.aminuyen los gastos familia
res, y que por su bajo o JUJ.lo costo permiten al asegurado 
disponer de una mayor cantidad de su haber para otras ne
cesidades. Los principales servicios establecidos aon: l,! 
vanderia, baños, planchadurla, Peluquería y costura. 

ll._ Educaci6n.- Loa hijos de los mili tares ten 
drln derecho a concurrir a escuela• establecidas por la 
Secretaria de la Defensa Nacional y Educaci6n Píiblica; en 
todos los grado• de ecbcaci6n: Primaria, Secundaria y Vo
cacional, en loa que reaervari.n el 50% de las plazas para 
loa derecho-habiente• el resto para la población en gene_ 
ral. En esta misma forma habrfl opción para internados pl
blicos o de carácter oficial. 

Existen, ademls centro• de alfabetizaci6n y exten
ai6n cultural para el personal de tropa, con el fin de 
elevar loa ni veles de eclicaci6n y aoci abi lidad del 11e>lda-
do. 

En lo referente a la educaci6n para las eaposaa e
hijoa de lo• militares se eatablecerln centro• de adiea·_ 
tramiento en donde recibirln preparaci6n para mejorar laa 
oondi.cionea fiaica• y culturales, a•1 como la enaeñanza -
de conocimiento• 6tilea para el hogar y a•i lograrán mej2, 
rar en la preparación de la alimentaci6n y la manofactura 

de prenda• de vestir. 
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Ea también propósito fundamental el establecer e~ 
tro• deportivos y recreación para los militares y sus fa
milia•. 

12.- Servicio• Diveraos, (Art. 102).- "Se eatable
cen, ademia, otro• eervicioa de muy diversa• indole•, ta
les como: 

a).- Charderiaa Infantile••- Para loa hijo• meno -
rea de 7 año• de las mujerea que fonnan el peraonal mili
tar :femenino, aai como loa hijo• de militares cuya madre
haya fallecido. 

b).- Hoteles de Trlnsito.- Derecho a hospedarse, 
en hotele• aeñalados por la Secretaria, para los milita 
re• en tránaito, por motivo del servicio. 

e).- Servicio de orientación Social._ &m aervi 
cios de carácter oonaultivo para proteger la estabilidad
del hogar a•! como instruir 90bre los derechos que tiene
el militar sobre la• prestaciones que otorga la ley". 

Tiende ademls a la regularización del Estado civil. 

Asi como planteamos en un cuadro sintético las 
prestaciones otorgadas a las fuerzas Armadas de nuestro 
país, que viene a mejorar en todos los aapectos las cond!, 
cionea de vida y seguridad de un sector que tiene derecho 
al disfrute de bienes materiales y culturales para cum 
plir mejor con sus designios; 

• 
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Cabe señalar que los servicios otorgados pueden __ 
ser desempeñado• por .el Instituto Mexicano del Seguro So
cial por la experiencia .Y las inatalacionea establecidas.. 
en todo el país, ya que existen convenios entre la Secre
taria de la Defenaa Nacional y de Marina, as! como con 
·loa Inatitutoa de Seguridad y Servicio• Sociales de loa -
trabajadorea del Eatado. De eata manera es como pueden d~ 
aempeñar mejor laa funcione• y el noble fin las fuerza• -
armada•, en especial la tropa, consiguiendo el derecho a.. 
la •alud y al bieneatar aocial, y no ser una clase de•vi!! 
culada del deaarrollo económico y social del pda. 
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CAPITtD.O IV 

LA SH;URIDAD sa::IAL EN LA AMERICA LATINA 

a)•- Sector Salud. 

b)._ La Seguridad Social en alguno• de loa pa:Cae
de Am~ri.ca Latina. 
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CAPITULO IV 

LA SEX;UfilDAD SOCIAL EN AMERICA LATINA 

a).- Sector Salud. 

Para mejorar la salud de los mexicanos y ademis 
ampliar los servicios a todos los habitantes, se requiere 
de un sistema más eficiente, por lo que es imperativo &C.!:, 

lerar la integraci6n de loa servicios de salud en un sia.. 
tema nacional que permita convertir en realidad el prin -
cipio de que la •alud es una neceaidad y un derecho del -
hombre, y que el garantizarla ea un compromiso para todos. 

El cbctor Guillenno Soberdn Acevedo full dellignacb
el 29 de octubre de 1981, Secretario Técnico del Gabinet~ 
del Sector Salud, el cual tiene como objetivo lograr ma 
yor congruencia y eficiencia en la prestación de .serví 
cio• público• de aalud, a fin de proveer la intrae• _ 
tructura y organización neceaaria para que en el ejerc:i. -
cio de a.is derecho•, todo mexicano tenga acceao a loa mi.! 
moa. 

<hn el prop6aito de optimizar loa aervicioa médi -
coa exiatentea en el pa:!~, fué conatituido el Consejo Co,!! 
ailtivo de la coordinaci6'n de loa servicios de salud, in_ 
tegradoa por representantes de la s.s.A., el I.M.s.s., el 
I.s.s.s.T.E., el D.I.F., el I.s.s.F.A.M., y la S.E.P. 

Dicho conaejo quedó preaidido por el doctor Gui 
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llenno Soverón Acevedo, coordinador de los Servicio& de -
Salud de la Preai.dencia de la República. 

Se destacó que el citado consejo surgi.6 en vi.rtud
de la facultad que eate organiano tiene para 11olicitar la 
oolaboraci6n y el apoyo de la• diatintaa dependencia• de_ 
la acbiniatración p(iblica, a fin de eatar en mejore• con
di.cionea para deaarrollar la tarea que ae le ha encomend~ 

do. 

En este aentido, el conaejo serv.i.rá de enlace en_ 
tre la Coordinaci6n y loa ti tu lares de las inati tucione&... 
repreaentadaa, para conocer tanto ais criterios y opinio _ 

__ nea como loa avance• logrados en sus actividades. 

"El conaejo Consultivo está consti tu!.ck> por el su~ 
aecretario de Salubridad;el coordinador de Planeación de
la S.S.A; el jefe de Enseñanza e Investigación del I.M. -
s. s.; el Director General de los Servicios Médicos del 
D.D.F.; el aibdirector m~dico del I.s.s.s.r.E.; el jefe_ 
de planeación del D.I. F.; el jefe de los servicios Médi 
coa del Inati tuto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armada•, y el director general de Presupuesto y Desarro 
llo Social de la Secretaria de Programación y Pre8Upuea -
to. 

El proceso de integración de los servicios de atee 
ci6n médica puede implantarse de acuerdo con dos modalid!, 
dea generales no excluyentes; la orgánica o estructural,_ 
que consiste en fusionar servicios públicos de salud y 

aua correspondientes recursos en una entidad bajo una &o-
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la autoridad; y la programática o funcional, la cual no -
requiere modificaciones estructurales de las dependencias 
que presentan dichos servicios, consistiendo sólo en el -
establecimiento de normas comunes. 

La esencia del programa de acci6n de la Coordina 
ci6n de los servicios de salud, presentado al Lic. José 
L6pez Portillo, por el doctor Guillenno S::>ber6n Acevedo 
en la reuni6n del gabinete del Sector Salud del 14 de di
ciembre de 1981: señala que en dicho programa se definen
laa acciones, proyectos y estudios que esta dependencia -
realiza y llevará a cabo hasta el término de la actual ag 
ministraci6n, con el fin de proponer el modelo más adecu!. 
do de servicios a toda la población". (13) 

De este modo se expresa en el programa, que la Co
ordinaci6n contribuye a responder a las demandas de la ~ 
blaci6n con el planteamiento de rwevas estrategias y op -
clones para hacer efectivo el derecho a la salud y conve!:. 
tir en realidad, y a un costo adecuado a la economía del
pa1 a, el ideal de un pueblo con las necesidades de salud
aatiafechas, ya que entonces será un pueblo abierto al &!, 

ber, dispuesto al trabajo y con plena capacidad para el 

(13) Mario Calles l.6pez Negrete. Integraci6n del Sector 
Salud en lo referente a Aai stenci a ~dica, Asisten -
cia Social y Salubridad General. Edit. lusag S.A. 
primera edici6n M6xioo D.F. plgs. L6. 
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diafn.ite de la paz social. 

De acuerdo con tales prop6sitos, la Coordinación -
realizó un esfuerzo para unificar, mediante los conveilios 
referidos, alg.rnos servicios de salud. De este modo, se _ 
acordó la transferencia a la Secretaria de Salubridad y -
Aai.atencia, de los servicios de salud proporcionados par
la Secretaria de Educación Pública en las escuelas del 
paia, y de la unidades de estación médica primaria ubic.! 
daa en loa Centros de Desarrollo Familiar del DIF; a lilU _ 

vez; loa servicios m6dicos que la Secretada de Hacienda
y Cr~dito Público brinda a su personal en el Distrito Fe_ 
deral, se transfirieron al Instituto de Seguridad y Serv!, 
cios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Tambi(m se refiri6 a un contrato de subrogación, _ 
entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado 
res del Estado, que tiene como prop6sito otorgar servi 
cios médicos, recíprocamente, a sus respectivos derecho 
habientes en aquellos lugares en los que dicha a.ibroga 
ci6n penrri. ta reforzar los servicios a favor de los bene 
ficiarios. 

Tatpbién se ha trabajado en la elaboraci6n de un 
convenio entre la SSA y el DDF, con objeto de transferir
ª la primera, establecimientos médicos operados por el D.!:, 
partamento y el personal que labora en los mismos. 

Específicamente y con oase en el convenio entre 
la SH y CP y el ISSSTE, la primera se obliga a descontar
y enterar a dicho Instituto, las cuotas que correspondaD-
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a los trabajadores de la misma, por concepto de servicios 
médicos; igualmente, el Instituto se compromete a desti 
nar las unidades médicas que se le trasfieren, al servi _ 
cio de atención del personal de la citada Secretaría en_ 
el Distrito Federal en tanto se determine la ubicación d~ 
fini ti ira de los mismos a las unidades correspondientes. 

El convenio entre la SSA y la SEP establece que e!. 
ta última conceder• el uso temporal de los edificios e 
inatalaciones, propiedad del Gobierno Federal, que estln
destinados a sus servicios, mientras continúen funcionan... 
do los servicios referidos y que no se encuentren ubica -
dos en edificios escolares o que estén compartidos con o
tras unidades achninistrati vas de la propia Secretaría de
Educación füblica; se aclara que di.cho uso se prolongarL 
haata que no se lleve a cabo la reubicación del personal
que será transferido a su sistema. 

En lo que se refiere al convenio entre el Si.stema
para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaria 
de .Salubridad y Asistencia, se acord6 que el DIF ceda a -
la SSA el uso gratuito del local y equipo de irea m~dica
de cada u110 de loa centros de deaarrollo de la comunidad-. 
y centros familiares de ai propiedad, y la citada Secre -
tar!a ae compromete a que durante el proceao de transf'e -
rencia no se interrumpa la atenci6n que se otorga garan -
tizando la asistencia médica con sus actuales caracterí&
ticaa. 

En cuanto al contrato de 11Ubrogaci6n celebrado en... 
tre el IMSS y el ISSsrE, destaca el compromiso de cada 
instituci6n para que, dentro de sus capacidades de subro-
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gación, no vaya a perjudicarse en fonna alguna el otorga
miento de las prestaciones que cada insti tuci6n debe a 
ai• re•pectivoa afiliados. 

F.n. todo• los convenios referidoa, se ha asegurado_ 
la contimtidad, calidad y la cantidad de los servicios 
hasta ahora prestados, con los derechoa adquiridos por 
loa trabajadores que cambiarán de adscripci6n. 

"El programa de Acción de la Coordinaci6n de los -
Servicio• de Salud comprende ademls la. realización de ea... 
tudioa que permitirán en otros aspectos, formular el dia.& 
nóatico de aalud para identificar los elementos organiza... 
cionalea e institucionales que ha condicionado el desarr2 
llo de la salud en M6xico; ampliar las acciones de aten -
ción y prevención de los daños; conocer las característi
cas de los servicios y recursos humanos en servicio, y d.!:_ 
•arrollar un sistema de informaci6n actualizado y comple
to aobre las investigaciones que se realizan en las dis -
tintas unidades. 

La Coordinaci6n establecerá una interacci6n diree
ta con los Com±tés para la Planeación del desarrollo de -
los Estados (COPLAMAR) con el objeto de articular los tra 
bajo a que en materia. de salud se -desarrolla en todo el 
pa!s, especialmente en las zonas rurales, donde la dis 
persi6n poblacional, el escaso desarrollo socioeconómico
y cultural, y la carencia aanitaria seculares obligan a_ 
hacer esfuerzos mis efectivos en favor,. sobre todo para _ 
lo.w'ar una regionalizaci6n mis operativa y la búsqueda --
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Si se combina la perspectiva política con la econ2 
mía nos acercaremos más al modelo de país en el que se 
respeta mejor la riqueza pública como lo menciona nuestra 
Conatitución, donde alejemos, los dolorosos inconvenien _ 
tes de la pobreza extrema y reduzcamos las distancias en_ 

tre la opulencia y la miseria. 

Es prop6sito del Gobierno de la República, que los 
bienes de la medicina elitista, por cuanto que la salud -
tiene categorías de valos humano básico, del cual ninguno 
de los componentes de la comunidad debe quedar privado. 

En el plan de gobierno se tendri que establecer un 
aiatema de armonía entre el derecho del trabajador a la -
•alud y el derecho a la salud del pueblo de México. Debe
mo• incrementar la eficiencia de los instrunentos adrni.ni,! 
trati vo• que ha construido la Revoluci6n Mexicana, y con.. 
baae en un plan, en un programa, debemos coordinar, para
aprovechar al máximo, las instalaciones, los recurliOs, 
loa equipo• de todas las estructuras, de todas las entid! 
de• que de algún modo proporcionan o pueden proporcionar
•alud al pueblo de México. 

O>nvertir, en realidad, en favor de toda la pobla-

(14) Coordinación de los servicios de Salud. Presidencia
de la República Primer cuaderno de la Coordinaci6n 
de los Servicios de Salud. 
Reaidencia Oficial de los Pinos, Noviembre 14 de 
1981. págs. 8-14. 



104 

ción, el derecho a 1a salud, entendida ésta no solamente-
como la ausencia de enfermedad sino como un estado de 
bienestar general que permita el disfrute de la vida y la 
cultura. Pa~a lograrlo es necesario contar con ambiente 
adecuado, fortalecer la medicina preventiva y aseg..irar 
que todos tengan acceso a la atenci6n médica oportuna y 
la rehabilitaci6n. 

Nos hemos empeñado también en perfeccionar la co -
ordinación entre las instituciones dedicadas a la salud,
coordinación que ha llegado a ser algo mis que mero ente!! 
dimiento en fonna superficial para constituirse en comp'"2, 
miao de programaci6n integral en el que destaca la conve
niencia de la regionalizaci6n de los servicios, la coor -
dinaci6n de recursos federales y locales, la importancia
del ambiente y de los factores ecol6gioos, a.si como el d!:_ 
sarrollo de la tecnología. 

Es oportuno hacer notar que el gobierno federal, -
estl conciente de que el proceso de federalización exige,_ 
a, su vez, la desconcentraci6n de funciones, ha desoonc~ 
trado y seguirá deconcentrando el ejercicio de sus facul
tades, atendiendo a características geogrificas, sectori.! 
les o de otra índole a fin de que las atribuciones se CU!!! 
plan y los servicios se presten con eficacia a quienes 
loa dem~ndan. 

lograr la integración del sector salud o en lo re_ 
ferente a asistencia m6dica, asistencia socia1 y salubri
dad, como condici6n necesaria, aunque no suficiente, para 
mejorar y ampliar los servicios de salud que se proporci2. 

nan al pueblo de México. 
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La justicia social exige impostergable realiza 
ci6n de todas las acciones necesarias para que, a la bre_ 
vedad posible, se puedan garantizar minimos de bienestar
ª toda la población. 

En materia de salud, no obstante, los importantes... 
esfuerzos realizados por los gobiernos de la revoluci6n,_ 
la realidad nacional aún muestra los fuertes contrastes 
de sociedad dual, con sectores que cuentan con amplios 
satisfactores médicos y sociales, y grupos humanos que 
pennanecen en la marginaci6n, el a.ibdesarrollo y la car~ 
cia adecuada o siquiera mínima protecci6n de la salud. 

La organizaci6n y la estructura actual del sector
salud, las funciones o los. recursos asignados a las depe~ 
dencias y organismos que lo integran obedece, por necesa.. 
rias consecuencia• históricas, más a las nonnas legales -
que las rigen que a requerimientos surgidos de las nece -
aidades reales de la poblaci6n. 

La integración del sector salud propiciará a gara~ 
tizar un minimo de aalud a toda la poblaci6n;, La di verai
ficaci6n de las· eatructuraa, normas y sistemas operativos 
aplicados por la dependencia del sector salud, han demos... 
trado históricamente su imposibilidad de resolver a tra -
véa de .-oluciones ai aladas el problema en fonna integral, 
por lo que se observan las siguientes ventajas con la in... 
tegraci6n: 

Elevar los ni veles de eficacia a tra~s de genera.. 
lizar la aplicación de sistemas t~CJlicos y adninistrati -
vo• que hayan comprobado a.is bondades en las dependencias 
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del sector salud, facilitando la operación y reduciendo _ 
loa costos que generan la multiplicidad de los sistemas. 

logr•r 6ptimo aprovechamiento de los recursos hum!. 
no• y material.ea, en virtud que al integrar los servicios 
ae evita la aubocupaci6n de uno•. y la saturación de otros. 

Al agrupar la población actualmente protegida por
laa distintas inatituciones, ae justificarl la operaci6n... 
de servicios mejor empleaoos para otorgar asistencia ml! -
dica de máa alto nivel, lo que beneficiarfl principalmente 
a la población dispersa de las áreas rurales y marginada&. 

La in&tM.lmentaci6n de mejores y mayores servicios... 
de salud en los estados de la República es congruente con 
la pol1tica de fortalecimiento del federaliano y con el -
plan nacional de desarrollo urbano y el programa de des -
concentración territorial de la aaninistración pública f!:, 
deral. 

Con fundamento en lo anterior, se logrará que con... 
loa mi anos recursos económicos se atienda a mayor número 
de mexicanos y se hace factible que se abrevie el plazo -
para que toda la población alcance los minimos de salud. 

La realidad operativa de la organización actual de 
loa servicios de salud, está constituida por sistemas fo!:, 
males de financiamiento tri o bipartita y por sistemas 
que atienden al sector mar g:i.nal o informal de la pobla 
c.i.ón, con cargo a un presupuesto fiscal ordinario que con 
recursos limitados se ocupa de las materias de salubridad 
y de asistencia, diferenciando as.i el derecho a la salud-

• 
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del no aportante respecto del que lo hace dentro del ré _ 
gimen formal. 

Para tener acceso a los servicios de salud, en eL 
caso de los grupos formales, existen requisitos de pago -
de cuotas directamente (asegurados) o a través de terce -
ro~ (G>bicrno Federal y Patrones) o bien se puede propor_ 
clonar dichos servicios como prestaci( n con1 ractual (Pe -
mex, Ferrocarriles Nacionales de México, etc.). 

En caso de los grupos marginados ae requiere pa 
gar cuotas fijas, pero en ciertos programas de 80lidari 
dad· aocial (IMSS..COPLAMAR) es requisito participar en jo!:, 
nadas de trabajo para beneficios de la comunidad, o bien.. 
loa ua.iarios de loa servicios de salud pagan cuotas de r.!:. 
cuperaci6n y los medicamentos y el material de curacion,
como en el caso de la Secretaría de Salubridad y Aaiaten_ 
cia. 

los grupo• fonnales de la poblaci6n son atendidos... 
por las aiguientea inati tuciones: 

Instituto Me.xioaoo del Seguro Social, Inati tuto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Eata<b, Instituto de Se.guri.dad Social para las ,Fuerza• A!:, 
mada• Mexicana•, Petr6leoa Mexicanos, Ferrocarriles Naci2. 
nalea de M6xico, Comiaión Federal de Electricidad (incor
porado• al IMSS), Instituto o caja• de salud y Seguridad.. 
Social en diversas entidades federativas, como el ISSTE -
CAL·, ISSI'ESON, ISSfESIN, etc., otros. 
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Los grupos marginados son atendidos por: 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia, Institu
to Mexicano del Se{Jlro Social, Departamento del Distrito
Federal, ;Instituto Nacional Indigenista, Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Chbi.ernos Est.!. 
tale•, otro•. 

La.naturaleza de los servicios de salud reconocen, 
a la fecha, diatintaa vertientes y ae otorga con mayor o
menor énfa.:i.a dependiendo de la instituci6n y de la pobl,! 
ci6n protegida. 

Laa instituciones que •ati dacen aspectos de &>a!. 
ridad aocial tienen como denominador común, que además de 
proporcionar la atenci6n mlldica a los trabajadores y a 
su• familiares, otorgan prestaciones de carácter Social. 

No obatante troncos conrunes de que parten los ser
vicio•, hay diferencias importantes en cuanto a la cali -
dad y cantidad de loa misnos, y respecto de los criterio• 
de dirección para achinistrar los recursos vinculados con 
ellos. 

Como es natural las distintas corrientes en la po
litica de dirección dan como resultado diferencias marc
das para un m:Lsmo servicio en las distintas dependencias... 
y organianos. La diferencia no solamente se da en los &e!: 
vicios, sino tambi~ están presentes en los criterios de
inversión, en diseño de las \lnidades de servicios y en la 
capacitación del personal. 
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En condiciones similares señaladas para la asist~ 
cia m~dica se encuentra la asistencia social, en la que -
p~rticipan, en principio, todas las instituciones antes _ 
mencionadas pero con sistemas de operación diferentes, C!!, 

yos recursos human>s, materiales y financieros, se apli -
can se~n las políticas particulares de cada organisno; -
por ende, los niveles de eficacia y eficiencia alcanzados 
son desiguales; aaimiamo el esfue~o realizado en rela 
ción a las.necesidades ha resultado inauficiente. 

Las instituciones del Sector Salud concurren, en _ 
mayor o menor medida, a la aoluci6n a la problemática de_ 
la aalubridad general; ai.n embargo, el análisis de la ai
tuaci6n actual pennite afirmar que no obstante los avan -
cea obtenidos, no ae han logrado en la medida necesaria _ 
la coordinación de las acciones insti tucionale&. Deben s~ 
ñalarae al respecto, que alcanzan los objetivos y metas -
de la salubridad general exige el oportuno y total cumpl,! 
miento de las normas t~cnicas que debe regir loa procedi_ 
mientes por aplicarse y, por tanto, 6ptima ooordi.naci6n. 

Por otra parte la estructura del sector salud, en_ 

gran· médida e•tA actualmente vinculada a un derecho del -
trabajo y a un aiatema de financiamiento que formalmente
tiene el carlcter tripartit~ o bipartita, pero que en la
realidad se recoge de toda la sociedad que las aportacio
nes de loa patrones al IMSS se transfieren a la estructu
ra de precios. Lo mismo ocurre en el caso del IsssrE, CU

yoa coatos 80n oon ~argo al fiaoo, de tal manera que fi 
nalmente aé>lo se· asegura una parte de 1a sociedad, con 
aportaciones directas o indirecta& de todos. 
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Con base en el ~lisia de las cifras que aparecen 
en apoyo eatadiatico que antecede, se puede destacar las.... 
ai.guientea consideraciones generales: 

Universo. De la poblaci6n total del' pa.í" 41.02% r~ 
cibe las prestaciones de salud como un derecho derivado -
de 8U relación laboral, a través de la• instituciones de
seg.iridad social o directamente de las empresas contrae -
ruales. 

· El programa IMSS...CCJ.1PLAMAR, inataurado de pobla -
ci6n de zonas deprimidas y marginadas, satiaf'ace 14. 75%;
el reato, 44.2'3°/t, es atendido por diveraos organismos de
aaiatencia ml;dica que no obedece a un sistema organizado. 

Recursos Humanos y Materiales. Es notoria la dife_ 
rencia de los recuraoa humanos y materiales que ae desti
nan en cada uno de loa tres grandes grupos mencionados en . 
el plrrafo anterior para la atención de la aalud. 

Destacan las insti tuéionea destinada• a la pobla -
ci6n derechohabi.ente como laa que mayores recura>• cana -
lizan, tanto en números absolutos como en proporci6n a la 
poblaci6n que protege, lo que lea permite otorgar desde -
el primer nivel de atenci6n, haata la al ta especialidad, -
con carga de trabajo que garantiza te6ricamente una buena 
calida~ de servicios. 

La SSA, DIF y otros organisnos que fonnan el segua 
el> grupo aplican menor proporci6n de recursos humanos y -
materiales en relación a su poblaci6n factible, aan que -

- ya aia indicadores no aon los aceptados para otorgar ser_ 
vicios de biena calidad m6dica. 
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El programa IMSS..CCMPLAMAR, los recursos que se 
deatinan por solidario habitante, sólo permite la asiat~ 
cia m6dica de primer mvel tanto ambulatorio como hospit,! 
laria, limitada por las carga• de trabajo que son superi2. 
rea a la• de loa doa grandes gn.ipos. 

Rec:uraoa financieros. La comparación con loa rec:u!:. 
11e>a económicos que cada uno de loa tres gn.ipoa deatinan _ 
a loa servicios de aalud, en relaci6n con ai población ._ 
proteger, presenta la misma aituaci6n, aiendo notorio eL 
oontraate del gaato de $1693.00 anualea por derechohabie!l 
te del primer grupo, con el de Sll0.00 arualea por aolid,! 
riohabi tante al año, del programa IMSS..COPLAMAR, aún loa.. 
$592.00 del grupo SSA, DIF y otro• organiamoe resultan i!l 
aificientea para otorgar la calidad de servicio• que ae -
ria deseable proporcionar a toda la poblaci6n, cuando los 
re01raoa lo hicieran factible. 

Lea consideraciones que atenceden ponen en eviden
cia la falta de política•. nacionales precisa• en materia
de aalud: vinculaci6n deficiente de la• inatituciones •a
ni.tariaa, incompleta estructura sectorial con organiza 
cicSn inaificient'é deaconcentrada. Todo ello ori gi.na que -
importante• aectorea de la poblaci6n pennanezcan al mar -
gen de una efectiva protecci6n a la salud; falta de opor
tumdad y const.nte deaproporci6n de la. calidad de loa 
servicios que se otorgan; inadecuado aprovechamiento de -
loa recurso• y, por ende, grave dificultad p·ara· acelerar
e! proceao que haga poaible dar vigencia plena al derecho 
a la salud de toda la poblaci6n. 

Chn base en lo anterior se presenta a continuación 
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una propuesta, la cual encuentra su fundamento en las si

g.iientea reflexione•. 

Para impulsar el deaarrollo social del país re8Ul
ta imperativo elevar el nivel de •alud de la poblaci6n 
en 8U conjunto. Por ello, ae conaidcra necesario vigori -
zar la• accione• que permitan lograr, a la brevedad poai
ble, la integracicSn de las inatitucionea que tienen bajo
.. reaponaabilidad la aai.atenci.a médica, aplicando un P"2. 
cedimiento que haga fadible alcanzar loa prop6ai toa que_ 
con la integraci6n •e perai.guen. Para ello, el procedi 
miento deberi conlli.derar, entre otro• aapectoa, loa ai 

¡uientea. 

W>a problema• de carlcter 1aboral, legal, financi!_ 
ro y adminiatrativo que deben 9Uperarae. 

La po•ible reaiatencia inicial de alguno• aectore• 
de la. población o del personal de laa instituciones, que
conaideren comprometido• aua derecho•. 

La inauficiencia de recurso• para alcanzar, en OO.!:, 
to plazo la cobertura total de la poblaci6n y 6ptimo ni -
vel de aervicioa ya que, ejemplificando, ai. ae pretendie
ra que con la integraci.6n ae lograae en breve término 
prestar servicio• a toda la poblaci6n en loa trea ni veles 
de atención, con aimilarea calidad y ooato a loa que ae -
otor¡an a la poblaci6n derechohabiente, loa recuraoa adi- · 
cionalea requerido• serian del orden de 51,416 millones -
de pe11<>a anialea; independientemente de loa relati voa a -
la neceaari.a aplicaci6n de la infraestructura que ello d!:, 
mandaría. 
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El procedimiento para la integraci6n deberfl consi_ 
derar las necesidades y requerimientos de la población, _ 
aobre todo, en el plano local, a fin de evitar excesiva _ 
centralización de los poderell de decisi6n y ejewci6n, 
la c:ual podria comprometer la eficacia y calidad de los -
aervicios prestado• .en la periferia. 

Con base en loa reaultacba obtenidoa, el procedi _ 
miento deberá· aer objeto de ajuste, tanto mAa ai ae con8!, 
dera que en la planeaci~n inicial del mismo deberl parti!: 
ae de informaci6n y datos eatadí.aticos no siempre confia
ble• o poco rep~ementativos. 

Debe, por lo demáa, deatacarae claramEnte que para 
alcanzar los ni vele• de aalud a loa que aapiran pueblo 
y. gobierno, no basta, aún llli.endo importante, la acci6n 
de laa inatitucionea que integran el sector aalud, no ob,!. 
tante que ae obtenga • integraci6n. El problema de salud 
no ae da independientemente del resto de las actividadea.. 
aocialea, por lo que ai rea:>lucil>n requiere de la partic!,. 
paci6n programada de otro• aectore•. 

· Extender la cobertura de loa servicio• de salud &... 

loa trabajadorea del campo, al aectorno asalariadO, a. 
loa que babi tan en laa zonas margi.nadaa, · rurales y urba -
naa; a todos· loa niño• de M6.xico, demanda establecer am -
plia· oomunicaci6n y ooordinaci6n con loa eectorea laboral, 
ecmcati110, agropecuario, comercial y de asentamiento• hu
mano• para procurar el enlace de programas· y accione• fe_ 
deralea, eatatalea y localea, · destacando la importanci• -
de la regi.onálizaci6n, y de la p~rticipaci6n de loa ciud!. 
danoa. 



\ 

114 

El f'ortalecimiento del federalismo es básico para
la eatructuraci6n consistente y equitativa de los progra
ma• de loa diveraos imbi tos geogrlficos. 

Para aplicar la cobertura en materia de aaiatencia 
m~di.ca se requiere diferenciar entre lo que •e de•ea y lo 
que ea f'actiblel ea decir, debe airgir una poHtica para
optimizar lo viable; e ate ea el imperativo de la eficien_ 
cia. 

El reato ea trabajar con excedentes, con aplica 
cionea prea.apieatalea, nuevo• programa• y reestructura 
ci6n aanini•trativa, de manera eficiente; eate es el inL 
trumento operativo que penni tirá optimizar lo• recursos. 

Sin duda, hay franja• comunes· que permitirán, rea.. 
petando derecho• adquiridos, optimizar el uao de los re 
curaoa; aa! laa ampliacione• podrln concebirse· hacia e• -
taa nueva• orientacione• y aeri posible elaborar un pro _ 
grmma realiata y objetivo que aea alcanzable y financia _ 
ble en e ate periodo de ¡pbi.erno y que permita avanzar en.. 
la estructurac:i:6n del pai• que ae desea. 

Se propone un procedimiento para la integración de 
las in~titucione• del aector salud en la que aquella ae _ 
alcance en forma gradual, con acciones iniciales inmedi.a.. 
taa y culminaci&n en 1982. En grandes lineas, loa pasos _ 
lllce•ivoa, o alguno de ellos en paralelo, si as! lo acon... 
aejan los· resultados que se vayan logrando, serían los si 

guiente•: 
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Primero.- Autorizaci6n irunediata y a nivel nacio _ 
nal a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Se
guro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios So _ 

ci.ales para los Trabajachres del Estach, para adscribirse 
a la clínica de cualquiera de las dos Instituciones que _ 
por raz6n de domicilio o preferencia, les rea.ilte más coa 
verú.ente, así como recibir, en su caso, rerni tidos por SU

clinica de adscripción, los servicios de especialidades y 

hospitalarios en la misma forma. Todo ello condicionado -
al cupo de las urú.dades elegidas y a que el derechohabie,a 
te quede adascrito en una sola urú.dad m~dica, del IMSS º
del ISSSl'E. 

Los prop6aitoa y ventajas de sta primera medida se 
remme en que permite iniciaci6n inmediata del proceeo de 
integraci6n, demostrada con acciones concretas; constitu
yen un atractivo para la población derechohabiente de ~ 
baa insti tucionea, ya que es totalmente opcional, auavi 
zando- reaiatenciaa futuras al integrarse loa servicios; -
inicia una po•i ti va concientizaci6n del personal de los -
do• institutos, acoatumbrlndoae gradualmente a la presen,_ 
cia y atenci6n de poblaci6n derechohabiente de otros or -
garú.mno•; permite evaluar laa reaccione• de organizacio -
nea obrera• y sindicato& federales, y estimar su• futura• 
actitudes ante la integración; no demanda gaatos adici.on~ 
lea y recuerda a los uauario• de los servicios y al per -
a:>nal de la& in•tituciones que, en (iltima instancia' to -
dos· los recuraoa provienen del pueblo, parte del cual no
'aloanza aún los m!nimoa de •alud; se propicia el aprove 
cham:i.ent:o, en ai caao de la capacidad instalada ociosa, 

o aea, elimina o reduce la aub..utilizaci6n de recur90s 
humanos y m~terialea. 
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Segundo.- Incorporaci6n de organismos descentrali
zados, dependencias del Gobierno Federal y empresas para
eatatalea que otorgan a· ais trabajadores servicios médi _ 
coa en fonna directa o subrogada, al IMSS o al ISSsrE, ~ 
gún eat6n regidos por el apartado A o B del Artículo 123-
conati tucional. Al IMSS deber' integrarse Petr61eos Mexi_ 
canoa, Ferrocarriles Naoionalea de México y todas laa in
watriaa paraeatatalea ~e mantienen aerv:icios médicos, 
como loa de la Secretaria de Hacienda de. Banco• como So -
mex y todoa• lo• empleado• fede~alea o descentralizado• 
que ae rijan por el apartado B del Artículo 123 constitu-
cional. 

Con esta incorporación se logra la unificación de
aiatemaa y procedimientos de loa servicios médicos: la 
unificación en la calidad, costo, eficacia y eficiencia - · 
de lo• mi911os; acentúa la concientización de usuarios, Y
poblaci6n en general sobre el proceso de la integraci6n 
de la aaiatencia médica; prepara la aceptaci6n de ·impÓr _ 
tantea sindicato& nacionales y organizaciones obreras a -
la total integración de la asistencia médica; pennite, en 
fin que los organianos descentralizados, empresas parae&.. 
tatalea y dependencias federales cuyos servicios médico.&
ae incorporen al IMSS o ISSSI'E, canalicen todas sus acci2. 
nea al cumplimiento de a.as objetivos de producción o ser
vicios que le son propios. 

Tercero.- Creación y/o operación de un organi.-no -
del mis alto nivel, oon dependencia directa del señor Pr!!, 
aidente, con funciones nonnativas y de evaluación, para _ 
sistematizar y coordinar el proceso de la integración; al 
culminar éste o en el momento que resulte conveniente, e!. 
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te organismo ser~ base· y antecedente de una Secretaria 
de Estado a carg,:> de. la asistencia médica integrada. 

La necesidad del organismo de referencia resulta 
evidente para hacer factible el proceso de integración. 

Cuarto.- A nivel estatal de un comité específico 
de salud, al Coprodes o integrante del mismo, presidido 
por el G>bernador del Estado y formado por los represen -
tantea o delegado& de todos los organismos o institucio -
nea del Sector Salud, el cual seri responsable del proce
llO y culminación de la integración de los servicios de 
aaiatencia médica Y. de la p1 a~ación y perfeccionaiento de 
loa mi1111<>s a nivel estatal. 

Confiar la responsabilidad de la asistencia médica 
en loa estado• a los aeñores G>bernadores y al comité de
•alud ea congruente con la polltica de desooncentraci6n 
acbi.niatrativa y fortalecimiento al federaliano; propi 
ciar una planeaci6n basada en el 6ptimo aprovechamiento 
de todos loa recuraos y de la capacidad instalada en loa... 
eatadoa, permitiendo elevar loa ni veles· de atención, y e.! 
timular mi• eficaz coordi_naci6n de loa programas y accio
ne• que inciden en loa· problemas de salud; por lo demis,_ 
loa planteamientos de ·eatos comités, al visualizar en co!_! 
junto tale• problemas, aerin valio11aa antecedente• para -
el aiguiente peao en el. proceao de integración • 

• 
Q.iinto.- O:>n base en la experiencia derivada de 

laa accione• anteriores y de acuerdo con el análisis obj!:_ 
tivo de la• neceaidadea localea, lob gobiernos de los es.. 
tadoa con 8ll• Comit~• de Salud plantearfin en su oportuni-
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dad a.i• requerimientos de construcci6n de unidades médi -
ca• para atender a la poblaci6n, sin distinci6n entre los 
derechohabientes y los que no lo sean, es decir, la jus -
tificaci6n de eatas unidades se establecerá por las nece
aidadea ineatia:fechas· de la poblaci6n en a.i conjunto; en.. 
tales planteamientos, asi como en los relativos al gasto_ 
corriente, los gobiernos de los estados se, ajustarin a -
las norma•, _indicadores y parimetros establecido• por el-
6rgano coordinador central, más tarde, Secretaria de A&!, a 
tencia M6dica. 

Al llegar a esta etapa se están alcanzando los oh.. 
- jeti vos b•aicos de la integraci6n, en cuanto que la pobl,! 

ci6n recibiril los servicios que a.1s necesidades dem1mden, 
en el nivel. de atenci6n que las mismas justifiquen, inde
pend~entemente de que aporte o no cuotas al sistema. 

Sexto.- Durante el proceso de integración antes 
deacrito y en cuanto al mismo haya alcanzado el nivel de
oonaolidaci6n necesaria, deberá iniciarce la paulatina i!!_ 
corporación a la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 
lo• aervicios de medicina asistencial actualmente a cargo 
del DIF y del Distrito Federal, a cuya culminación to<ba.. 
loa aervicios de medicina asistencial estarán incorpora -
<ba en tres entidades: IMSS, SSA; será entonces cuando se 
esté en aptitud de precisar el momento oportuno para la 
integración, en una sqla Secretaría, de tocios los servi -
cioa médicos asistenciales. 

Por otra p?rte, los avances de la integración de -
la medicina asistencial, así como los estudios que al re~ 
pecto deben iniciarse para profundizar en las etapas co -
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rreapondicntes, determinarán la iniciación y proceso de 
la integracibn de la asistencia social y de la aalubri 
dad ~neral, para las cuales se propone: 

1.- lntegraci6n ~e la asistencia social. Incorpo _ 
rada al DIF todas las prestaciones de tipo médico-social
como 11<>n: 

Eatancia infantil que prlcticamente todat> las Se _ 

cretariaa y Departamentos de Estado tienen, al ieual que
la• Inatituciones de Seguridad Social y diversos organi.a.. 
moa decentralizado• y empresaa paraestatales. 

Al mismo tiempo, dado que la función primordial 
del DIF es la del desarrollo integral de la familia, y no 
eapecificamente servicio 'al niño, deberi serle integra 
daa toda• laa áreas de asistencia social de la Secreta 
ria de Salubridad y Aaistencia y de otros organismos, co
mo el Departamento del Distrito Federal: internados infa~ 
tilea, allÍ los albergues p~ra indigentes, comedores, ca 
•a• de cuna y la coordinaci6n de la asistencia privada. 

Adem•• de esta función aocial, el DIF deberi hace~ 
ae cargo del programa de nutrición. 

·2._ Salubridad General. La medicina preventiva, el 
mejoramiento del ambiente y el control de alimentos, be 
·bidas y medicamento& a nivel nacional, quedaría a cargo 
de un departamento de salubridad. 

Ademla de otras ventajas ya comentadas, la integr.!. 
ci6n de la asistencia médica, la asistencia social y la -



laJ 

salubridad general, en la fonna propuesta, evitará que 
una misma instituci6n tenga a su cargo funciones de dis -
tinta naturaleza, en ocasiones tan heterogéneas que difi
cultan y aún imposibilitan a.i eficiente.ejercicio. 

La multiplicidad de objetivos y metas, funcione• -
y actividadea de las inatitucionea y organi~s agrupados 
actualmente en el Sector Salud, en las cuales 11e entreme!_ 
clan l?s reaponaabilidades de la asistencia m6dica en l•-
01>"3raci6n de centro• culturale• y de capacit-aci6n p~ra el 
trabajo, la pro<hcción de energéticos con la impartición
de aervicioa médicos, la protección de la salud con el o
torgamiento de préstamos hipotecarios, y tanto otros, si.
bien ae explican, como se ha mencionado con anterioridad, 
por razones hist6ricas, distan mucho de ser a la fecha el 
eequema de organi.zación adecuada para atender y reaolver
laa demandas de una creciente población en estos tres vi
tales aapectoa. El n6mero de mexicanos que constituirán -
la población del pais en el mediano y largo plazo confir
ma plenamente eata aaeveraci6n. 

Atribuir a cada uno de los tres organianos propue,! 
toa un objetivo esencial cla_ramente definido: asistencia.
médica, asistencia social, salubridad general, agrupará -
funciones, acciones, propuestos, recursos humanos y mate
rialea en forma coherente, propiciando la especializaci6n, 
y por tanto, la elevación de la eficacia y la eficiencia_ 
de la• inatituciones. 
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b) .- LA SB:;URIDAD SOCIAL EN ALGUNOS DE LOS PAISES DE AME.
RICA LATINA. 

La evo1ución de los sistemas de Seguridad Social _ 
en América Latina ha seguido d>s formas principales. Aun... 
que la mayor parte de los problemas a que se enfrentan 
son comunes en toda la región, la importancia va a <lepen... 
der de la anti g.iedad de cada uno de los sistemas de su 
evoluci6n y también de la economía nacional. 

Los primeros países de la región que se iniciaron... 
en la Seguridad Social fueron Argentina, Olile y Uru~JtaY

empezaron en el afio de 1920, o antes, a establecer fondos 
separados (cajas) para la determinación de categorías de
empleados y obreros. Para cada una de esas cajas se des _ 
tinaron legalmente fuentes propias de ingresos, condicio
nes propias de i~resos, condiciones propias de afi·l:i.a 
ción, tipos de prestaciones y mecanianos administrativos, 
e~toa ai. eternas han crecido por adherencia hasta abarcar -
la mayor parte de la población econ6micamente acti vá; co

mo caso de adición señalaremos la de los trabajadores ru
ra_le•; loa aervidores domésticos, y los trabajadores· por
cuenta propia. 

Estos tres países~ que son diferente• uno del otro, 
en los año• veinte eran diferentes del resto de los paí 
sea Latino Américanoa por su urbanizaci6n, por la tran• 
fonnaci6n de 1aa clases medias en fuerza politica signi 
ficativa, y por el crecimiento sindical. 

La Se~ridad Social y la iniciativa para proteger-
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cial apoyada por los movimientos políticos. 
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Cabe señalar que Argentina, Clile y ·Uruguar empe 
zaron a construir sus sistemas de Seguridad Social ante&
que la mayoría de los países de &!ropa y América del Nor
te; en los tres paf.aes antes mencionados los niveles de -

·ingresos eran mis bajos que en los europeos; también en _ 
cuanto al salario era más bajo que en los europeos ~e e.! 
tubieron a la vanguardia de los avances de la Seguridad -
Social. 

En realidad, estos paises, corno el resto de Améri
ca Latina, aufrieron los efectos de la crisis de los años 
treinta y por los sucesos posteriores derivados del auge
de las explotaciones, la escasez de importaciones, que 
llevarán aparentemente a todas las satisfacciones de re<:!!_ 
peración y variaci6n económica hasta principios de los 
años cuarenta. Desde entonces Argentina, Clile y Uruguay-
8e han desviado de la trayectoria que siguen los demás 
paises Latim Americano• por la debilidad de a.i economía. 

En Brasil, la evolución de la Seguridad Social que 
8e inici6 en loa años treinta, ha sido parecida aunque el 
dinamiamo de la econom1a y la diferencia de sus regiones
en cuanto a ingreaos, grado de urbanización y también de_ 
loa estratos que ejercen una presión política efectiva se 
ha traducido en diferencias apreciables, y el porcentaje
de la población beneficiada por la Seg.iridad Social es 
menor que en loa tres paises a que se hizo referencia. 

En Braail, Argentina y Uruguay se vieron forzacb&
p:>r dificultades financiera& a iniciar restricciones de -
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la Seguridad Social. En Chile los dos últimos Presiden 
·---tes, Jorge Alessandri y Eduardo Freí han sido partidarios 

de refonnar la Seguridad Social. El mensaje que dio el 
Presidente Eduardo Frei en el año de 1966, incluye una e~ 
posición sobre la necesidad apremiante de introducir céÚll
bios y obstáculos que se interponen: 

"Es decisión de mi Gobierno abordar l.a refonna in.. 
tegral de la Seguridad Social. La multiplicidad, dispari
dad, privilegios, omisiones e injusticias de las actuales 
ley'ea previaionales no sólo constituyen un factor perma -
nente de inquietud y trastarno, ·sino un obstáculo decisi
vo y paralizante p~ra el mimplimiento de los planes de d~ 
•arrollo econ6mioo y reivindicación social en que estamoa 
empeñado•. 

"En esta proli~eraci6n de leyes se ha llegado a e~ 
tre111C>a increíbles, legi.sláncbae en favor de muy pequeño&.. 
grupos y, a veces, -de una sola persona, contrariando todo 
el aentido de universalidad que inspira la moderna Segur! 
dad Social y confundiendo sus objetivos oon los de la A -
ai.atencia Social y Beneficencia Plíblica. 

"Somos un país joven. Más de 50 por ciento de la -
poblaci6n tiene veintiun años. En Europa es menos del 30-
por ciento. Si ademls se tiende a reducir la población ag 
tiva para alimentar a un enor~e conglomerado de pensiona.. 
dos prematuros que en muchos casos terminan oompi tiendo -
en el mercado de trabajo con aquellos que desean incorpo
raree al esfuerzo procltctor del país, no vemos cómo vamos 

a poder resistir. 
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"Tango que decirle al pais algo que no es novedad, 
pero que es un hecho definitivo: este sistema conducirá. _ 
inevitablemente a la quiebra de las cajas de Previsi6n o
a la quiebra del país. No se puede tener una poblaci6n j2, 
ven tan considerable y una poblaci6n de jubilados tan e.:x.. 
tensa. Ninglin pai s del nrundo re ai ste un si stema CO'!'O éste. 

"En este momento el Ministerio del Trabajo y de 
Previsión Social, con la colaboraci6n de otros organianos, 
ha elaborado un proyecto de ley general de Seguridad fu -
cial, cuyo objeto es modificar integramente nuestro ac 
tual sistema de previsión. 

"Estoy conciente de que un proyecto de tanta traa.. 
cendencia ·va a &U&citar oposiciones aún mayores que las -
del proyecto de la Reforma Agraria. En asuntos previsio -
nales todos coinciden en considerar inconvenientes e in -
justas las nonnas que hoy nos rigen; pero cuando llega el 
momento de perder privilegios, se manifiestan en violen -
tas rebeldías y se agitan toda clase de presiones". (15) 

Esta ley general em.inciada por el Presidente Eduil!:, 
do Frei en 1966 nunca· se aprob6, pero tampoco se ha dete.. 

nido el proceso de legislación f~a~entaria, aunque pos -
· teriormente Chile ha hecho nrucho por racionalizar· loa fo!! 

(15) Marshall Wolfe.- El Desarrollo Equivo.- F.clit. Fondo
de Cliltura Económica Primera Edición. Págs. 246-290. 
México D.F. 1979. 
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dos de las distintas instituciones de Seguridad Social Y
actualizar las estadCsticas. 

En la mayoría de los países que iniciaron progra -
mas de Seguridad Social en los decenios de 193) y 1940, -
la legi.slación aprobada creaba, para empezar, una insti -
tuci6n única destinada a dar prestaciones limitadas a al
gunas categorias de obreros y empleados urbanos, con la -
intención de extenderla gradualmente a otras ocupaciones, 
a otras zonas geogrlficas y a otro tipo de cobertura; e&
ta expanai.6n por etapas generalmente estaba prevista en -
la legi.slaci6n blsica. 

los sistemas de Seguridad Social mis importantes -
que se establecieron confonne a estos lineamientos fueron 
loa de Colombia, M6xico y Venezuela. Pese a que estos pa!, 
sea ae hallaban en un procellO rlpido de urbanizaci6n y un 
proceao algo menos rlpi.do de industrializaci6n, en el pe
riodo fonnativo de la Seguridad Social los estratos me 
dios y los asalariados urbanos eran proporciones relativ~ 
mente pequeñas de la poblaci6n total y las presiones pol! 
ticas--para lograr la expansión de los sistemas eran más -
débiles que el primer grupo de países. 

Loa sistemas de Seguridad &cial sólo han podido -
extenderse un poco mis alll de las categorías de obreros;., 
y empleados urbanos inclinados en ellos desde el comien -
m;. el crecimiento de los sistemas ha dependido principa! 
mente del crecimiento de dichos grupos y del aumento de -
loa beneficios que reciben. 
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La mayoría de los países más pequefios de la regi.6n 
también dieron sus primeros pasos hacia l~ Seguridad So _ 
cial por medio de leyes generalmente entre los afios trei~ 
ta y los cincuenta. Aunque desde entonces las tendencias.. 
de los distintos países han sido di versas, el grado rela
ti vamente pequeño de urbanización y de empleo urbano asa
lariado ha limitado la expansión de los sistemas de Segu_ 
ridad Social en la mayoría de ellos. En varios casos, !
Seguridad Social funciona di vid.ida en un fondo para los _ 
empleados pliblicos, o para empleados públicos y privados, 
y un fondo para algunas categorías de obreros urbanos, 
con prestaciones nrucho ml.s limitadas que las del anterior. 

El costo de la Seguridad Social se complica por la 
falta de coherencia interna de los sistemas mls grandes -
y por las discrepancias entre las obligaciones legales Y
lo• pag>s reales que hacen los empleadores, los trabaja~ 
res y el Estado. Las repercuciones económicas de contri 
bucionea de esta magnitud y la diatrib.ici6n real de la 
carga económica plantea interrogantes muy complejos. Po 
dremos au.poner que gran parte de la carga económica se 

"' traspasa al público en la forma de precios mls altos por
los bienes y servicios que producen los sectores incluí _ 
dos en la Seguridad Social. 

En nruchos paises, el Estado ha sucumbido a la mis.. 
ma tentación que los contribuyentes privados y estl en _ 
moda en tres tipos de pagos: pagos directos de aibS:i..dio _ 
bajo el sistema tripartito de financiamiento; pagos como
empleador de las imposiciones correspondientes a los sal!, 
rioa de los empleados públicos, y pagos de las oontribu _ 
ciones que, como empleador, retiene de los salarios. En _ 
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Argentina, el aumento de la deuda no consolidada del Go -
biemo con el sector de seguridad social equivalía en 
1963 a mt.s de 3) por ciento de los ingresos de la seguri
dad aocial, y en el Brasil llegaba a casi 28 por ciento. 

Al principio se esperaba que los sistemas de segu
ridad social financiar.!an l~s prestaciones con las utili
dades provenientes de la inversi6n de sus reservas. Tales 
utilidades han ii:i.do muy bajaa, la inflaci6n casi ha hecho 
desaparecer las reaervas misnas; una de las causas ha si.

do la compra obligatoria de bonos para compensar los de -
ficits del preaupueato g.ibernamental. En Unig.iay, entre -
1957 y 1965, el ·porcentaje del ingreso de los sistemas de 
seguridad 11<>ci.al procedentes de laa contribuciones esta -
tales y de impuesto• eapecialea bajo de 10.9 a 6.4%, y el 
ingre80 procedente de intereses~ de 7.4 a 1.5%, en tanto-

, que. las contribuciones de loa asegurados activos se elev,! 
ron de 77.7 90.3%. 

En Chile, la comisión de Estudios de Seguridad So
cial llegt'> a la oonclusi6n de que, en 1959, los costos a,g 
miniatrativos absorbieron 13.9 por ciento del ingre80 de
los sistema~ de seguridad social, y 14.7 de la suma dis -
tribuida en prestaciones de toda indole; como resultado,
no aólo se han distraido recursos cuantiosos que no han _ 
llegado a los presuntos beneficiados de los sistemas, si
no que el funcionamiento de ~stos ha sido extremadamente
ineficiente. 

Por lo anteriormente descrito, los sistemas más 
antiguos lilOn incapaces de cumplir cabaimente sus obliga _ 
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cienes para con población incluida en ello, y de otorgar
les los beneficios estipulados por leyes que se sanciona
ron sin tomar en cuenta las realidades actuariales o los.. 
i:-ecursos previsibles. 

"Todos los pai.ses apoyan la extensión gradual de -
la Seguridad Social a toda la poblaci6n de bajos recursos; 
ee acepta comúnmente que con la falta de esa extensión, -
la aeguridad aocial seria únicamente una redistribuci6n -
de1 ingreao de eacasa trascendencia dentro de loa estra -
toa de ingreaoa medios bajos, o una redistribuci6n inad -
miaible de ingreso• que beneficia a estos estratos en de-. 
trimento de loa sectores mla neceai tadoa de la población. 
La .capacidad de loa doa tipos principales de aiatemaa de-. 
11e31ridad social para extender su alcance tiene defioien,_ 
ciaa diferentes. Si. la seguridad social ha beneficiado a
grupo• de nueva afiliación, el Estado, que no puede cum -
plir con a.is compromiso• anteriores con los sistemas de -
lle8Jridad aocial, deberl financiar directamente gran par
te del co ato. 

En loa pa!aea con sistema de segundo tipo, la base 
jurídica para una expansión planificada ea .más satiafac -
toria, y las desigualdades de derecho dentro de loa ai.st~ 

maa de &e8Jridad aocial son menos complejas y est6n menos 
arraigadas. Sin emb~r~, la población que se dedica a las 
laborea agr!colas, .que trabaja por cuenta propia es mucho 
mayor que en el primer grupo y los ingresos por habitan _ 
te aon menores. En sus fases actuales, podría acusarse a
loa sistemas de seguridad social de proteger a minorias _ 
urbanas a expensas de toda la población, pero no parece 
ha.ber posibilidad de extender los sistemas de contribu 
ci6n a las mayor!aa. 
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los. problemas que se mencionaron anteriormente 
aon nruy conocidos y se han analizado en informes naciona
les e internacionales. La solución debe buscarse en los _ 
actuales proc"esos de cambio .de las estructuras sociales -
y eoon6micas de América Lati'lia. Desde el año de 1961 cu~ 
ck> el ideal de deaarrollo económico y social planificado
ae encarnó en una serie de compromisos adquiridos por los 
g:>biernoa de Am6rica Latina. 

El cMtbio social ha aido rlpido pero ha estado ·a.t

jeto a contradiccionea. Loa fen6menos que a continuación... 
mencionamo• aon consecuencia• del proceao global del cam
bio. 

1.- Crecimiento rlpido de laa ciudadea, ligado a -
una tranaformaci.6n de las costumbre• de vida urbana por -
cauaa de laa aociedades ind.latrializadaa de otros lugares 
de ingremo• altos. 

2.- Deaorientaci.6n rural, combinado a un estanca _ 
miento de loa ingreaoa y a oportunidades de empleo y deb!, 
litamiento de loa sistemas tradicionales de relaciones de 
poder. 

3.- Impotencia de los sectores dinámicos de la ec2. 
nom1a para ofrecer empleos a un rápido crecimiento y con... 

~ deficiente nivel de preparaci6n. 

4.- El allltento de estratos marginado• de población, 
m6vilea en lo geográfico y en lo ocupacional, cuya rela _ 
ci.6n cada vez mla inaegura tanto en el oonaumo como en la 
participación política y en los aiatemaa nacionales de 
producción. 
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los avances cu anti tati vos ml.s impresionantes se 
han hecho en educación; en este sector las tendencias as... 
cendentes que se observan nrucho antes de 1961 han alcanz.! 
do un impetuo que ha hecho de los sistemas educativos fag, 
torea fundamentales de los progresos actuales de cambio -
social, tanto por ser objeto de presiones desde dentro de 
laa 110ciedadea, como por ser fuente de presiones sobre 
laa 80ciedadea. La experiencia más decepcionante se ha t!:. 
nido en el ~ctor de la vivienda, pues los progr9111as p6 -
blico• de oonatrucci6n barata y el estimulo a la inicia -
tiva privada han tenido reailtado• insignificantes, ai ae 
lea compara con laa neceaidadea de la creciente poblaci6n 
urbana de ingreso• bajo•; por lo tanto, ahora mnenaza a.. 
laa ciudade• la expansión incontrolada de los barrio• de.. 
tug.irioa. 

En materia de salud, los avances mls fácilea·rela
cionadoa con el control de control de las enfermedadea 
epidémica• ya ha aido realizado, y el área relativamente.. 
co•toaa de protecci6n repreaentada por el siatema de agua 
potable, y la elj.minaci6n de desperdi:cios estl progresan.. 
do bajo el estímulo de una ayuda externa en gran escala.
La mayor expectativa de vida rea.altante no ha modificado
loa porcentajes de población en los grupos de edades mla.. 
altos de la mayoría de los países, a causa de la perais _ 
tencia de una fecundidad alta; pero la supervivencia de -
gran número de personas de todas las edades, que sopor 
tan condiciones sanitarias desfavorables en ambientes ur_ 
banos, que les hacen advertir la existencia de servicio&
médicos modernos, trae consigo un rflpido aunento de la 
demanda de una gran variedad de servicios cuantitativos;-
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esta tendencia· tiene repercuciones de importancia en la 
seg.iridad social. 

En cuanto al collBumo de alimentos se ha fijado me.. 
tas en varios de los planes nacionales, pero la acción pg, 
blica sigue siendo fragmentaria y contradictoria, e inca
paz de conciliar las preai.ones para elevar los precios de 
loa alimentos en las ciudades. Pese a carecer de poca in... 
fonnación, es probable que la alimentaci6n de grandes es.. 
trato• de bajo• ingreaoa se haya deteriorado en los últi
mo• años. 

Laa fuentes de las preaionea son laa siguientes: 

1.- Loa crecí.ente• grupos de profesionales y fun -
cionarioa pliblicoa empleados en los programas sociales. -
Ea dificil aceptar que las asignaciones sectoriales pue -
~n aer demaai.ado grande• cuando las necesidades inaatis... 
fecha• aon tantas. Al mismo tiempo, la rlpida expansión -
de la edtcaci6n secundaria y aiperior y la limitada capa
cidad del aector privado para ofrecer empleo que satisfa
ga laa aspiraciones de la juventud educada han intensifi
cado las preaionea anteriores en favor de la ampliación -
del empleo pliblico. 

En la aeguridad social, la autonomia adni.nistrati
va, las fuentes de ingreaoa no sometidas al control del -
preaipueato central, y la designación por razones políti
ca• de loa funcionarios a.iperiore.s, han hecho que a veces 
8e contrate per.Onal que no· es indispensable, que por re_ 
c0mendacionea de partidos y no por a.is calificaciones ni-

• 
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por sus aptitudes, han pennitido que los funcionarios 
participen en los recursos de la seguridad social, sin un 
control externo efectivo. 

2._ Los estratos sociales que actualmente son los._ 
principales uaiarios de los servicios de ecbcaci6n, vi 
vienda, •alud, seguridad social y bienestar social. 

Eatoa estratos han sido exclusivamente urbanos, 
fonnaclo• por empleados y obreros que pertenecen a loa ~ 
tores "modernos"· de las economias y cuyo ingreso les per_ 
mite financiar parte de los costos reales de los serví 
cioa a travéa· de 8Us oontrib.iciones a la seguridad aocial, 
pago de honorarios médicos, pag;:i de amortización de la vi, 
vienda, mantenimiento de los hijos durante un periodo ea.. 
colar prolongado y compra de útiles escolares. Las carac... 
teriaticaa de eatoa estratos varían nrucho confonne a la -
ta•a y e~apa nacional de urbanizaci6n e industrialización. 
Laa aspiraciones de estos estratos impulsada• por aia 
propios nivele• ascendentes de educación y por las moda -
lidadea de consumo y los estímulos importados desde loa -
pa!aea con ingresos altos de Norteamérica y :Europa Q)ci -
dental, 8e eatl elevando con mls rapidez que ai capacidad 
de •ati•facerlas; esta tendencia se ve reforzada por lill.J. 

concentraci6n en las grandes ciudades. 

&.¡ capacidad de absorber la ayuda del sector p(ibli 
oo para satisfacer sus necesidades sociales, especialmen.. 
te en materia de educación y vivienda, es casi ilimitada. 
Las aspir~ciones de los estratos medios dependientes hllll
aido resun:idas un tanto cruelmente en los t~rminos ai 

g1.1ientea: "Nacer becado, vivir empleado, morir jubilado". 
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3.- Los estratos urbanos y rurales de ingresos· 
bajos que son mayoría en casi todos los paises latinoamé
ricanoa. · Estos estratos s6lo rec;ib!an bereficios simb6li
cos de la accibn social p6blica: uno o dos años de ins 
trucci6n elemental y alg.ina protecci6n contra las enfer -
medadea infecciosas. aiando las ciudades fueron pequeña&
y· rurales estuvieron controladas por el sistema de hacie!! 
da, loa medidores estadísticos no se traducían en deman -
da• reales que pre•ionaran a loa sectores públicos. En la 
actualidad esas demanda• son reales. 

Las inveati gacione• que se han hecho sobre los ~ 
poa marginad>• urbams augieren que sua aapiraciones no -
80D con fine• de heohar abajo las instituciones existen -
tea por medio de movimiento& revolucionarios, aino de lo
grar seguridad y accea> a lo• aerv.i.cios de que disfrutan... 
otroa estratos urbanos. Loa reailtado• de a.is fruatracio
nea 80n la violencia originada por el alza de precios de
lo• alimentos corrientes o de el transporte. 

Si reapueata a aia medidas preventivas de salud 
tal vez mea apltica pero para ellos tienen importancia 
primordial la atención médica gratuita así como loa aib 
aidioa familiares, de neceai.dad en.dente para grupos de 
gran fecundidad que vi.ven en nivel de subsistencia. 

Estos estratos buscan ansiosamente la tenencia se
gura de una vi Vi.enda, o aún de un espacio en el cual le -
vantar una casucha. 

El problema fundamental y mls lrduo de los eatra -
toa.de bajos ingresos se refieren a la seguridad de em 
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pleoa. Hasta 1?-ay fonnas improvisantes de ganarse la vida, 
unidas a la ·ayuda espontánea entf'e parientes y vecinos, -
ha_ logrado que el desempleo urbano no llegue a magrii tudes 
critica•. 

Loa recurso• que se así. gnan actualmente a los pro
grama• aocialea sin duda permitirán financfar medidas de
atenci6n sanitaria, bienestar social y de vivienda, mis ~ 
decuada para atender a las neceaidadea de laa masas de i~ 
gre90a bajoa, pero la• deficiencias y fruatraciones per -
aiatirln haata que eaaa masas puedan incorporarse a em 
pleoa que lea ofrezcan un grado razonable de oontinuidad
e ingremoa que lea penni ta alcanzar un nivel de vida ade
cuado. Ellte tipo de empleo evidentemente ea un requiaito
previ.o para el funcionamiento de cualquier sistema de &e-

91ridad aocial baaado en contribucionea. 

El criterio para una reforma de. la seguridad ,&o 

cial aeria el coato de la &eRJridad social que debe ser 
combinable tanto por el babi tante oomo por la gama de re_ 
curaoa pliblicoa. La proporci6n apreciable de los ingresos 
tendri que provenir del ingreao público general y otra ae 
obtendrl de loa eatratoa de ingreaoa al toa. Los benefi 
cioa financiado• de eata forma tendrán que diatribuirae -
de acuerdo con laa necesidades. de manera que los contri
buyentes mis acomodádoa del sistema no deben· esperar que
ai beneficio valla paralelo con la magnitud de sus con 
tribucionea. 

La• eatadisticaa sobre la oontrihlción de la segu
ridad· 80cial a la inverai.6n interna puede ser engañosa, _ 
por la di.atribución especial de esa inveraión. 



135 

Los gastos para edificar edificios para las sedes... 
de la seguridad social es difícil que tengan utilidad pa.. 
ra el desarrollo pero los gastos en edificios, para hosp!, 
tales· y vi_vienda• para peraonas de escasos recursos, de -
ben· valorarse en funci6n del oonjunto de necesidades pria_ 
cipalea. 

Loa paíaea con inflación no han utilizad:> las oon
tribuc:ionea· para controlar el consumo debido a l~• dimen.. 
aíonea de la· evaai6n; en la actualidad loa aiatema• de ·~ 
guridad aocial a>n fuentes de presione• inflacionarias. -
La mayoría de loa p~iaea en v.laa de deaarrollo no tienen...· 
otra alternativa que tratara la seguridad aocial como una 
redi.atribuci6n por parte del ingreao nacional corriente 
para hacerle frente a detenninadaa contingencia•. 

Si ae m.ntiene la capi talizaci6n las autoridadea 
p6blicaa tendrln que hacer esfuerzos coherente• y con: de
ciai6n, a travéa de mecanismo• de planificaci6n para lo -
grar doa objeti vos1 

a)·- F.nc111z.ar las inversiones hacia los proyectos... 
que tienen prioridad para el deaarrollo. 

b).- Obtener una renta satisfactoria y segura de 
inversión. El abandonar el principio de capitalizaci6n no 
ai.gnifica abandonar el principio de contribucil>n. 

Las disposiciones de la seguridad social deben aer 
compatibles con los objetivos nacionales con empleo pleno 
y aumento de la productividad. Las relaciones futura• en.. 
tre la seguridad 80cial, la asistencia 110cial y el bienea 
tar ~cial (servicio a>cial) son merecedoras de una co.,;:: 
aideraci6n m¡á objetiva. 
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Se define a la Seguridad Social como: un sistema -
de prestaciones sociales aplicado por el Estado, con el _ 
fin de lograr una ju ata y equitativa distribución a la r! 

·queza, y as1 elevar el nivel de vida de las clases deba
jo• ingreaos y, por ende, generar una mayor capacidad prg_ 
ductiva de la población. 

La Seguridad Social tiende a mejorar 1as condicio
nea, de vida de los ae.ctores mayoritarios que reciben in. 
are80• inaificientea para ... previsi6n per110nal: propor -
cionindoles eervicios o ingreaoa complementarios en forma 
de prestaciones. 

La poblaci6n ea la principal riqueza de las nacio
nea, por lo tanto hay que evitar a.a deat~ucci6n y deagaa... 
te. El Estado procederi por todoa los medios poai bles p
ra destruir o debilitar el circulo de pobreza-enfermedad; 
pue• si loa hombrea 80n pobres, estarin m'• propenaos a -
enfennedades y si enferman aerán mi• pobres, 

Loa programa• de Politica Social, nacieron del de
M<> de la sociedad de ooneervar a sus miembro& dentro de-. 
condiciones humana•, preaervlndolos de la enfermedad, la
ignorancia y la inaalubridad. 

Las elevada• tasas de crecimiento demográfico y la 
con•t•nte 'concentraci6n del ingreao, comunes en las ireas 
aibdesar~lladaa, ocasionan que la• claaea mayoritarias -

.ae empobrezcan sistemáticamente, haci~ndolaa vulnerables.. 
a las enfermedades, lo cual las incapacita, haciendo di-
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minuir au eficacia productiva. 

La Salud ea un bien económico, primordial, e im , 
precindible en el proceso de producci6n, ya que permite -
•l hombre desarrollar todas aus facultades fisicas y men... 
tale• promoviendo una mayor producti vi.dad; no se estable_ 
ce comparaci6n entre la eficiencia del obrero sano con el 
rendimiento del trabajador enfer111<> o agobiado por la in -
.eguridad que le crea la incertidumbre en el futuro de 61 
y de 81.l familia. 

Se puede considerar a la legislación laboral de 
nueatro pais como una de laa mAs adelantadas del mundo,ya 
que acumula experiencia• desde la colonia hasta nueatro&
d1aa; en el Articulo 123 <l>natituciona1 están plaanado•
loa idealea obreros, encauaando y orientados por ide6lo -
go• de la reforma .Y la Revoluci6n. 

El Instituto del Seg.aro Social representa el orga
nilln<> t1pico para proporcionar los beneficios a que todo
trabajador tiene derecho; desde su creación ha logrado i!!!, 
partir los servicios aoci ales a un número cada vez mayor
de población, y por otra p~rte, las prestaciones son cada 
vez mayores en número y mejor en calidad. 
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babia padecido una deficiente retribici6n a su trabajo. 
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lud y las ob.ervacionea derivada• de loa apoyo• eatadia -
tiooa, confirman la neceai.dad y la justi:f'icaci6n de in 
tegrar a las institucionea y organismo& que lo conatitu -
yen. 
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