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Penetrar en el campo de la, seguridad social es peregrinar 

per un camino interminable que nos lleVa'al encuentro 'de 

principios o tendencias universales pero no por ello in-

cuestionables, El camino tiene su inicio en el origen — 

mismo de las necesidades del hombre, si bien con tintes -

distintos debido a las épocas, no por ello han dejado de 

constituir lo que hoy se conoce y se intitula como "inse-

guridad social". 

Ante la atmósfera de miseria motivada principalmente por-

la enfermedad, la vejez,' la orfandad, la falta de trabajo, 

etc., el hombre se ha esforzado por aliviar las consecuen 

ciar de estas necesidades derivadas de las contingencias - 

antes señaladas por medio de mecanismos que aunque insufi 

cientes, no por esto han sido reprobables. 	El conjunto 

de estos mecanismos 'o instrumentos de protección social -

innovados en razón de las necesidades mismas, ha llevado - 

a constituir lo que hoy en día se conoce por "seguridad -

social". Las primeras medidas destinadas a evitar los in 

fortunios de la vida, señala el Maestro Bernaldo de Quiroz, 

se deben al esfuerzo del propio individuo en su ímpetu in-

dividual antes de que aparezca la solidaridad para con sus 

semejantes o la tutela del Estado en cumplimiento de sus -

obligaciones para con sus ciudadanos. De esta forma, en -

la primera parte del presente trabajo pretendo describir - 



la génesis de la seguridad social' mediante el señalamiento 

deAna cronología minina de los. principales instrumentos 

de protección' social; señalo, ademés, las ventojol y los—. 

lnconvenientes'de. los medidas indifei.enciadal que les con-

virtieron en inoperantes 1impotentes ante eloleaje so---

cial'que los desafiaba. Asimismo ensayo con la ayuda de 

la doctrina qué al respecto me fue fuente de apoyo, algu--

nos conceptos de cada uno de estos instrumentos de protec-

ción social. 

En el capitulo segundo no pretendo sino mostrar el rompi-

miento del mecanismo de corte tradicional del Seguro So--

cial, para demostrar la transición que se opera actualmen 

te en nuestro país de la previsión a la seguridad social. 

Señalo, asimismo, las técnicas especificas que ha venido 

operando el Seguro Social y que permiten la extensión del 

régimen obligatorio a sectores no protegidos por la Ley -

de 1942, enunciando, además, las mejorias que se han otor 

gado a las prestaciones ya existentes. 

Expresión de los avances que en politica social se han da 

do en nuestro pais, con especial referencia a la seguri--

dad social en materia de asistencia médica, el capitulo -

tercero lo dedico principalmente a subrayar lo relativo a 

la reciente creación de la Coordinación de los Servicios 

de Salud como momento hacia la seguridad social integral 

en lo que a los servicios de asistencia médica se refiere. 



Estoy cierto que los relultados que presente al.Ejecutivo 

Federal la 'Coordinación citada, demostraran que lo reali-

zado hasta hoy, antes era una utopia ),  una meta 'difícil de 

alcanzar y un objetivo a vecesiMposible de lograr; sin - 

ellos, metas y Objetivos, se han concreta-

do en realidades que hoy a su vez se traducen en injusti-

cias en cuanto que conducen a una protección incompleta o 

insuficiente. Por esta razón, estimo'que el objetivo y - 

la meta de nueva cuenta está trazada, y corresponde por - 

hoy a la Coordinación de los Servicios de Salud estable--

cer y proponer las políticas y medidas que con plena ob--

servancia al orden jurídico nacional, a nuestra situación 

económica, politica y social, permitan una vez más, en el 

mañana, ver concretada en realidades esas políticas en --

cuanto al sistema nacional de salud se refiere. 

Al escribir las lineas que se contienen en este trabajo,-

mismos que será enjuiciado por el Honorable jurado al ---

cual hoy me someto, sólo me propuse despertar la inquietud 

por la materia al describir la situación que en nuestro - 

pais ha tenido la seguridad social, Si alguna afirmación 

puedo hacer respecto de la realización de este ensayo, es 

que éste adolece de los defectos propios de los primeros-

trabajos de aquellos que se inician f:ri arduos campo% como 



es el . de'la previsión y el de la seguridad sociales, tuyos: 

problemas, al decir del Maestro Mario de la 'Cueva, son co-

mo la espuma de las olas del mar. .A la hora de recordara 

las. personas que de álgan modo han influido en la realiza-

ción de este manual y en la culminación de esta. mi primera. 

etapa profesionaG envio a cada uno' de ellos Mi'gratitud - 

por todo el apoyo moral, espiritual y material que aporta- 

ron en su elaboración que por lo demás, es el resultado de 

un tiempo considerable de investigación y de meditación. 

Septiembre, 1982 



DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Hablar de lo que ahora se concibe por seguridad 

social, es recorrer el velo de la historia que muestra las 

incidencias que en una u otra forma vienen a provocar nece-

sidades sociales. Ante éstas y otras situaciones quo han - 

desafiado al hombre a través de la historia, éste no ha te-

nido otro camino que el crear instrumentos que en la medida 

de lo posible, respondan y superen las necesidades que les 

aquejan. Cuando sus instrumentos resultan insuficientes u 

obsoletos para menguar sus necesidades, crea, considerando 

los mecanismos o técnicas de los anteriores, otros nuevos. 

Este proceso que hace siglos ha venido observándose, cobra 

fuerza cuando hoy en día vemos que también necesitamos de -

instrumentos, mecanismos o técnicas jurídicas especificas -

que otorguen cobertura a las necesidades sociales que hoy 

como ayer, siguen colocando a la humanidad en una encrucija 

da. 

2. Antes de iniciar el itinerario de la seguridad 

social, es preciso anotar lo que puede o debiera entenderse 

por necesidad social, pues considero que en tal virtud esta 

remos en posibilidad de entender la püoblemática que preten 

de resolver la seguridad social. 	Almansa Pastor, pionero y 

baluarte en esta materia, nos dice que en un primer sentido 



vulgar 	ImpreOsOi  es "la falta dilas cosas•que.,soñ menev.,,  

tares para la conservación 'de la vida". La IscoliistiCa he 

bla de cosas o bienes morales, espirituales y materiales, - 

con lo cual, se- complementa laconsIderación del citado tu.: 

qtitn ademis:agrega que el celifiCatIVO 'soda] indica 

Hqüe:la carencia o escasez'cle lot bienes pueden incidir en 

un doble sentido: sobre el individuo, en tanto que miembro 

del cuerpo social, y sobre la totalidad o parte de la colec 

tividad social". 

¿Será del todo cierto que los collegia romanos que 

den ubicados dentro del itinerario de la seguridad social? 

En atención a esta interrogante y en estricto ri--

gor, podemos contestar negativamente, pues no es sino hasta 

el presente siglo cuando se acuña con un sentido propio y -

alcances extraordinarios, el término de seguridad social. -

Por esta razón quizá sea más apropiado hablar de los antece 

dentes de las "medidas inespecificas" (Almansa Pastor) o de 

las "formas de protección indiferenciadas", como prefiere - 

Paul Durand. 

Para realizar un tratamiento objetivo sobre la cro 

nologia de la seguridad social, la doctrina ha dividido en 

fases o etapas su estudio. Así, Jambu-Merlín,1  considera 

que la seguridad social nace a partir de 1941, de los facto 

res siguientes: 

1. Jambu-lbrlin, Roger, citado por Ignacio Carrillo Prieto. 
Derecho de la Seguridad Social. UNAM, México, 19h1, Págs. 
27 y 28, 



Una,terlinolOgla. 
América,, 	 Social 

b).- Un gran acontecimiento político y militar. 

La guerra de 1931.1945,;:.la  carta .del' Atlántico'. del 12 d 

agosto de 1941. ;;La resolución adoptada. Pnr .1itOIT, en Nue, 

va York. de,noviembre de 1941.. le‘Declareción  de Filadel--.  

fia de la OIT, de 10 de mayo de 1944. La Declaración Uni 

los Derechos del Hombre de 1948 (artículos 22 y 

c).- Una necesidad social. 

d).- Un documento británico. El informe de Sir - 

William lieveridge de 1942. 

Por otra parte, Dupeyroux, citado por Carrillo --

Prieto, ha periodizado la cronología de la seguridad social 

en tres grandes apartados: 

a).- El problema hasta la Revolución Francesa. 

b).- La época clásica. 

c).- La época moderna. 

Paul Durand
2
, por su parte, distingue tres fases: 

- Formas de protecci8n indiferenciada, desde los - 

orígenes hasta la aparición de los seguros sociales; 

2. Paul Durand, citado por De la Villa, Luis Enrique y Des 
dentado Bonete Aurelio. Manual de Seguridad Social, Ed. 
Aranzadi. Madrid, 1977 Pág. 15. 



allimiePto.Y'deSarr011o* e los seguros sociales, 

esdo el óltiMO,terció di XIX (1883) haatii,la configuración 

de.los sistemas de seguridadsocial. 

e seguridad social, 	partil' e 11:d  

cada de los treinta, con fuerte :Impulso en la década dé les 

cuarenta, y sometidos.boYa continua revisión. 

Sin sujetarnos a ninguna de las directrices ya se-

haladas, creemos que por la sistematica que sigue nuestra -

exposición, acogemos esta última. 

Pues bien, entre los antecedentes 	, 	luds 

inespecificas de protección social, tenemos que hay autores 

(Arce Cano, Patiño Camarena, Ramos Alvarez, Durand, Cordini, 

etc.), que consideran que "desde el origen de la especie hu 

mana, la previsión se manifiesta de una forma rudimentaria 

o elemental...3; otros, en su mayoría, afirman que "el ori-

gen más remoto de lo que ahora son los seguros sociales se 

encuentra en los albores del Imperio Romano"4. 

Almansa Pastor, V.gr., sostiene que "de entre los 

collegia a que el asociacionismo romano da lugar interesan 

aquí los llamados artificum vel opificum o tenuiores, por -

tratarse de asociaciones con una clara finalidad mutualista. 

3. Arce Cano, Gustavo. De los Seguros Sociales a la Seguri-
dad Social. Ed. Porrúa, S.A. México 1972. Pág. 39. 

4. Trueba Urbina, Alberto. Derecho Social Mexicano. Id. Po-
rrúa, S.A. Primera Edición. México 1978. Pág. 361. 

ri 



requerfa e unión de el menos tres indivi-

duos que se comprometlan a contribuir, con aportaciones d 

entrada y periódicas, para formar el fondo común. El fon-

do asi formado si destinaba' principalmente a sufragar los 

de enterramiento del socio fallecido. Es probable  

que también fueran cubiertas otras necesidades como la en- 

fermedad, aún cuando no exista constancia documental que -

lo confirme. 

Bajo la influencia del Cristianismo, tales 

"collegia" ceden paso a las "diaconlas", en las que, ade--

Trincipio mutualista como socie—

dad de socorros mutuos, se practicaba la asistencia priva-

da al indigente con base en la caridad cristiana"5. 

Respecto a la "fundación", como forma de protec-

ción a los necesitados en Roma, Rudolf Sohm, citado por el 

maestro Mario de la Cueva, señala que "en los primeros si-

glos del Imperio aparecieron las fundaciones alimentarias, 

de naturaleza pública y sostenidas por el fisco; en cambio, 

a partir del siglo V, en la época cristiana del Imperio, y 

por influencias del cristianismo y de su iglesia, el dere-

cho de Roma acepté las fundaciones privadas, pía causa, pa 

ra beneficio de los pobres, enfermos, prisioneros, huérfa-

nos y ancianos, pero su patrimonio, como pía causa, estaba 

5, Almansa Pastor, José Manuel. 	Derecho de la Seguridad -
Social. Vol. 1, tercera edición, Ed. Tecnos. Madrid ---
1981. Págs, 112 y 113, 



sometido a las iglesias y obispos en cuanto a su 

ción»6  

En relación con los collegia artificum vel 

citados por Almansa Pastor, Ettee Mirtln Sain-león. 

'que independientemente de sus funciones como uniones de arte- 

'o trabajadores, tenlan como misión ayudar a sus miem--- 

,bros caldos en estado de necesidad y a los huérfanos"7  

Arce Cano y Ramos Alvarez, por su parte, sostienen 

que los collegia tenuierum y los collegia functaticia, aso--

ciaciones constituidas por artesanos, otorgaban a sus adherí 

dos, mediante una insignificante cuota la entrada y una coti 

zación periódica mínima, una sepultura y funerales, motivo -

que hace decir que ellas eran "sociedades funerarias" 

De lo señalado anteriormente, observamos la exis-

tencia de un común denominador: la finalidad mutualista. --

Concretizando, podemos afirmar que el mutualismo surgió cuan 

do el hombre se percató de que no era posible predecir cuan-

do iba a estar frente a una desgracia o incidencia que con--

llevara a una necesidad social. De esta forma y aunque ru-- 

dimentario, el mutualismo vino a resolver necesidades futu-

ras e inciertas*. El propio interés de la persona y la opi 

nión pública de su conveniencia, hicieron que su práctica - 

6. Rudolf Sohm, citado por Mario de la Cueva. El Nuevo Dere-
cho Mexicano del Trabajo. Tomo 11. primera edición. Ed. - 
PorrOa, S,A. México, 1979 Págs. 5 y 6 

7. Etiee Martín Sain-León. Citado por Mario de la Cueva. Op. 
Cit. Pág. 6. 

* Si bien estos dos términos son consustanciales a la obliga 
ción condicional en materia civil, no por ello pretendemos 
siquiera referirnos a esta figura. 



e prolongara con ciertas modalidades hasta la edad media. 

es cierto que el 

"

mtltualismo,:se empezó a.: 

 desel'iciri91090Y111  especie" 	F.91,119

Arce ';Cano, o "en, `el . se`no familiar", ̀,como "sostiene Cord"ini" 
 

tambt4 :es'. cler0[19e Roma51"1.4/5 	"I  e/4" nt"'  

que, lepermitenserun instrumento de proteccionde 

dades sociales, de ahi que la mayoría de los autores coinci  

dan en sostener que es en Roma en donde se empiezan a ges--

tar los prtmeros moldes que una vez evolucionados, irán dan 

do lugar a la previsión social. 

Por su importancia y atendiendo a la pauta que a 

este respecto establece Almansa Pastor en su obra ya citada, 

es conveniente sefialar algunas notas que caracterizan a la -

mutualidad: 

a).- La mutualidad está constituida por una plura 

lidad de sujetos ligados por una relación social*; 

b).- El conjunto de intereses individuales y seme 

jantes, están subordinados a un interés común; 

No obstante que el profesor español señala que es una "re 
lación social", ésta no puede entenderse corno tal, sino - 
como una relación jurídica en virtud de la cual los mutua 
listas tienen el "derecho subjetivo" a exigir la protec-= 
ción respectiva. 



Se pretende eliminar las necesidades socia-

les acordadas y previstas con respecto a cada individuo, -

mediante el reparto de las cargas consiguientes,  entre to 

dos los miembros dela mutualidad; 

e).- El carícter de voluntariedad de los sujetos 

es lo que da origen al mutualismo (NO). 

Las ventajas que hoy en día presenta la mutual)--

dad frente al ahorro y frente a la asistencia o beneficen--

cia, como instrumentos también de necesidades sociales y --

que en su oportunidad abordaremos, son las siguientes: Res-

pecto al primero, Almansa Pastor señala que es "la dilución 

de las necesidades sociales de cada individuo en un grupo -

sobre el que gravita mejor"; y respecto al segundo, el indi 

viduo necesitado no sólo tiene un mero interés a la protec-

ción, sino un "derecho subjetivo" a exigirla. 

A pesar de las ventajas anotadas, la mutualidad -

adolece de desventajas de peso, mismas que le convierten en 

un instrumento insuficiente y débil de protección de flecos! 

dados sociales. Podemos enunciar, retomando las señaladas 

por el autor citado, las siguientes: 

a).- Los de escasos recursos o percepciones, no -

pueden formar parte de mutualidad alguna, consecuentemente, 

quedan excluidos los más necesitados de protección; 



Quienes pudenYcetizariin.:Cantidad MInima, 16 

lo aseguran las necesidades mis'esencielesi.quedando despro 

tegidos respecto de las demis.. La impuntualidad o falta de 

4#1190  de las cotizaciones, conlleva el,  desequilibrio 

mutualidad;, 

c).- Quienes puden ,cotizar con holgura económica, 

no suelen adscrihiyse a la mutualidad, por que es normal --

que pueden autosatisfacer sus necesidades. 

d).- Su carícter sigue siendo la voluntad de los 

sujetos para constituirla, lo que se traduce en un grave in 

conveniente para su sostenimiento o postrer desarrollo.(NDA) 

e).- Amparaban sólo a un grupo muy limitado de 

personas. (NDA) 

f).- Las prestaciones eran demasiado pobres.(NDA) 

Antes de dar paso al estudio de los instrumentos 

de protección de necesidades sociales durante la edad media, 

es necesario ensayar un concepto de mutualidad, un concep-

to que atendiendo al fin perseguido, explique el objeto que 

se pretende definir. As!, Cordini sostiene que mutualidad 

es la "ayuda reciproca que un grupo de personas convienen -

prestarse en vista a una eventualidad cualquiera...o bien, 

como afirma Ucelay...dilución de la necesidad económica en 

tre los componentes del grupo afectado por idénticos ries-

gos"8. 

8. Cordini, Miguel Angel. citado por Almansa Pastor.Op. Cit, 
Pág. 48, 



3i1,1•Mutualídad AUrante 1i'édad -Medie :te. -increlen 

ta al extender su cobertura a otras necesidades primarias del 

hombre que era preciso proteger. 

El maestro Arce Cano, comenta que uel espíritu de - 

previSidn en esta época se manifiesta en las guildas del si-

glo IX, que fueron asociaciones que entre otras finalidades -

perseguían la mutua asistencia, en los casos de enfermedad, -

incendio o por viaje; y en las cofradías o hermandades, ins 

tituciones de carácter eminentemente cristianas, y cuya fina 

lidad principal, era atender los casos de enfermedad, invali-

dez, entierro, dotes de doncellas, etc."9  

El maestro Cano señala además que estas institucio 

nes fueron creadas principalmente en paises europeos, consti 

tuyéndose en España las cofradías gremiales, que, transforma 

das más tarde en montepíos, desarrollaron funciones de previ 

sión, como eran los donativos en casos de fallecimiento y --

ayuda en los de enfermedad y entierro. 

Trueba Urbina apunta que "con el surgimiento de --

los gremios se establece el seguro de enterramientos y para 

los casos de enfermedad; también se crearon otros auxilios. 

Después surgieron las guildas, las asociaciones mutuas y di 

versas formas entre si, en Inglaterra, Francia, Dinamarca y 

Alemania""). 

9. Arce Cano, Gustavo, Op. Cit. Pág. 40. 
10. Trueba Urbína, Alberto, Op. Cit. Pág. 381. 



h, 

111,haca IlMaasuPaatarrasPacto'' 

de la protección social durante 1+ a0d media,'.muestra el 

.¿iesarrollO de que 	abietO el mutualisMo. El iaaestro es 

pañol afirma qua "durante .1+ ,edad media ppoliÇeraron, lds 
cofradlasreligias9-6ariéficasj las :cofr"las 50"Imi1111 $ 

como Instituciones de protección social. Alibas constituye 

,ron asociaciones cuyosinexos aglutinantet lo'eran, respec-

tivamente,- 'el,religioso y el profesional., Y ambas con fi-

nalidades mutualistas y asistenciales41. 

Rumeu de Armas, agrega que "la protección dispen 

sada por las cofradías tuvo un carácter mixto: mutualista 

y asistencial. El primero, porque la protección se diluía 

entre los asociados; el segundo, porque éstos no detenta--

ban un derecho exigible a aquellas, sino un mero interés - 

basado en el estado de indigencia probado. Las necesidades 

protegidas procedían de enfermedad, cualquiera que fuese su 

causa, a la que correspondían prestaciones dinerarias, asis 

tencia médico-farmacéutica por los Cofrades sanitarios, hos 

pitalización cuando era posible, etc. También se conside-

raron merecedoras de protección la vejez, el fallecimiento, 

la supervivencia de viudas y huérfanos, el paro, la dote ma 

trimonial, la cautividad, etc. 

La financiación de tale% prestaciones procedía de 

un fondo común integrado por las aportaciones de ingreso.,, 

11, Almansa Pastor, José Manuel, Op, Cit. Pág. 113. 



Como podré observarse, a partir de esta época el -

mutualismo se ve acompañado de otra forma del)rotección o 

ayuda 	necesitados: 	la asistencia,' 

Es necesarib destacar la afirmación de Trueba Urbi 

na cuando señala que con el surgimiento de los gremios, como 

anteriores a los guildas, cofradías y montepíos, "se estable 

ce el seguro de enterramiento y para los casos de enfermedad". 

Considero que es prematuro hablar en este momento del seguro, 

pues esta idea no surgió sino hasta después de que se conven 

cieron de que a pesar de la utilidad que reportaban sus meca 

nismos de ayuda a los necesitados, (mutualidad y asistencia) 

éstos no tendrían la protección oficial necesaria para su me 

jor desarrollo. Ante esta circunstancia, hubo de surgir una 

nueva técnica inespecifica de protección social, el ahorro, 

cuyas raices fueron brotando paralelamente a la idea de la -

institución del seguro, del cual nos ocuparemos más adelante. 

Otro aspecto importante que encontramos en esta --

época, es que el nexo que liga a los miembros de una cofradía 

gremial, ya no es meramente social o de interés común como - 

sucedia en Roma, sino es un nexo de carácter eminentemente -

profesional, y lo que sin duda alguna, constituye el germen 

12. Rumeu de Armas. Citado por José Manuel Almansa Pastor. -
°p. Cit. Pág. 113, 



3, 

de la idea de que a protección contra les necesidades socia 

les, debería reducirse sólo a un grupo perfectamente determi 

nado:- 101 clase trabajadora. 

Como. selialimps,en,“nals Interiores, con el mutua 

lismo y la 'asistencia la cobertura de las'necesidadei socia-

les 4e extiende a otras inCidencias predecibles no protegi-

das por los Collegia Romanos. Los guildas, V.gr., procuraban 

la asistencia en casos de enfermedad, incendio y por viaje;-

las cofradías, por su parte, tenían como finalidad principal 

el atender los casos de enfermedad, cualquiera que fuese su 

causa, lo que hace suponer sin duda alguna, que la necesidad 

era el motor que operaba para que las cofradías otorgaran --

protección. Móvil que sin duda alguna también debe figurar, 

actualmente, como coman denominador en la política que sobre 

seguridad social realice el Gobierno Mexicano. Otros even-

tos que también fueron objeto de protección, son los casos 

de invalidez, vejez, la supervivencia de viudas y huérfanos, 

el paro, la dote matrimonial, la cautividad, etc. 

Es palpable que el desarrollo en materia de pro—

tección social en esta época, fue por demás extraordinario. 

De los dos mecanismos de protección social utili-

zados en esta época, es decir, de la mutualidad y de la ---

asistencia, es conveniente reiterar, puesto que ya lo hici- 

mos, la diferencia de la una respecto de la otra. 	In la mu 

tualidad, sus miembros adquieren el derecho "subjetivo", -- 



como considera Almansa Pastor, 	que se les preste la ayuda 

acordada o convenida; en tanto que la asistencia, por estar 

sustentada en un deber religioso, nunca constituyó un dere-

cho a exigir, pues fue únicamente como señale De le Cueva 

un "deber ético". 

Ensayando un concepto de asistencia, Almansa Pas-

tor considera que "no es mis que el instrumento protector - 

de que.se  vale la sociedad para remediar y proteger contra 

la indigencia". 	El mismo autor español aclara atinadamen-

te que más que atacar las causas, acude a reparar los efec-

tos. En ésto estriba, continúa señalando, la gran extensión 

de la cobertura de necesidades sociales; pero ahí radica -- 

también la escasa intensidad con que las necesidades pueden 

cubrirse a través de la asistencia. 

4. Por considerar magisterial la exposición que -

nos hace Almansa Pastor, respecto de la protección social -

en la edad moderna, transcribimos a continuación su referen 

cia histórica: 

Durante la Edad Moderna la protección fundamental de 
necesidades sociales se realiza a través del princi-
pio mutualista, primero, con la Hermandad de socorra 
después, con su sucesor el montepío. Pero además del 
instrumento mutualista, la protección social se com-
plementa hacia el final del período con el del ahorro, 
a través de los montes de piedad, y con la asistencia, 
mediante las llamadas diputaciones de barrio. 

La hermandad de socorro nace como sucesora de la co--
fradia gremial, en la medida en que sus miembros fue-
ron agremiarlos en principio, para más tarde generali- 



ierse e otros tubitos de población no profesional. 
Al igual que aquélla, constituye asociación mutua, 
si bien de protección mis eficaz, acogida a la tu-
tela eclesigstica. Pero es precisamente esta susi 
sidn a la autoridad eclesitistica lo que da lugar a 
su desaparición o su reconversión en montepíos lai 
cos, similares en todo a las anteriores bar:landa:: 
des, sella en la sumisión eclesiástica. 

La hermandad de socorro, tanto gremial como gene--
ral plasmó el principio mutualista en su plenitud, 
pues, a diferencia de la cofradía medieval, confe-
rla derecho subjetivo pleno 'a los asociados para - 
obtener la protección. 

La hermandad quedaba constituida cuando el acuerdo 
de los socios fundadores era transportado a la or-
denanza y sometido a la aprobación de la autoridad 
eclesiástica... 

Las necesidades principalmente protegidas, al punto 
de clasificar y especializar las hermandades, fue--
ron las de enfermedad y las de muerte. En unas y -
otras, era frecuente establecer un periodo de espe-
ra para tener derecho a la protección. La enferme-
dad, cualquiera que fuese su causa, era protegida - 
con prestaciones dinerarias únicas o periódicas... 
La maternidad tuvo, en ocasiones, hermandad espe--
cial de mujeres con la finalidad de proteger el par 
to y el aborto. Las hermandades funerarias se limT 
taban a abonar los gastos de entierro. Sin embargó; 
con frecuencia esas mismas hermandades extendían su 
protección a otras necesidades, como las derivadas 
de prisión no deshonrosa (deudas, accidentes, fata-
les, etc.) dotes matrimoniales, etc. 

La finalidad principal de los montepíos fue la de -
proteger las necesidades derivadas de la superviven 
Cia. La viudedad se protegía con pensiones vital ir 
cias, pero se extinguía el derecho al contraer nue-
vo matrimonio o profesor religión. La orfandad da-
ba derecho a pensión temporal hasta la mayoría de -
edad. No obstante, algunos montepíos extendieron - 
su protección a necesidades derivadas de invalidez 
y vejez, protegiéndolas con pensiones vitalicias... 

Las diputaciones de barrio protegían contra la en-
fermedad, prestando asistencia sanitaria, médica y 
farmacéutica, y económica; contra el paro, buscan-
do colocación gratuita auxiliando a los artesanos 



.a:adquirir:materias, primas,''a costear ` el alquiler 
de vivienda y negocios; contra la irfandad., 
costeando - estudios. etc. 

La protección tenla carácter asistencial, y como 
requisito primario se exig/a que el asistido no 
tuviese derecho a proteccióisimillr como' asocia -, 
di a una herlandad. Lt financiación procedía de 
limosnas privadas,:de subvención, estatal y:de 7  
cuestaciones domifficalls en todo el vecindario. 

En la edad moderna tiemmtambién•sus inicios las 
instituciones de ahorro popular, con las que se - 
consegula un doble objetivo, a saber, la .realiza-
ción de una previsión individual y la posibilidad 
de constituir entidades benéficas de crédito. Con 
el nombre de monte de piedad se inicia el primer 
ensayo en Madrid, en 1702 y se propaga con poste 
rioridad en todalspaha.13 

De la exposición descrita es necesario subrayar las 

cuestiones siguientes: Los sujetos protegidos por la herman-

dad de socorro ya no son únicamente miembros pertenecientes 

a la población profesional, sino que la protección se genera 

liza a otros ámbitos de población; es decir, se amplia el --

sistema de protección social a los no asalariados, lo que --

viene a significar un gran avance y un presupuesto ya de lo 

que posteriormente serán los fines de la seguridad social. 

Los adelantos que se observan durante la edad moder 

na respecto de las necesidades protegidas, son: por lo que -

corresponde a la hermandad de socorro, éstas protegían las - 

13. Almansa Pastor, José Manuel. Op. Cit. Págs. 114 y 115. 
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necesidades de enfermedad cualesquiera que fuese su cause, 

Y las de muerte. Aquí se confirma a el estado de necesi,  

dad como causal suficiente para dar protección al necesita 

do. Dentro del labito de la maternidad, Ya se  Protegía el 

Parto y el abUtti.  Es necesario hacer hinCapié en que las 

necesidades derivadas  de invalidez y vejez. quedaban prote 

gidas de nueva cuenta, por algunos montepíos. 

El•ehorro, como sistema individual de previsión, 

fue creado' coplioes de suponerse, por la necesidad que el - 

hombre sintió'de reservar cierta cantidad para depositarla 

en las instituciones que al efecto creó y que Arce Cano de-

nomina como cajas de ahorro. García Oviedo14  refuerza lo - 

dicho por Arce Cano cuando afirma que éstas podrían orgeni 

zarse privada y públicamente. Las primeras eran debidas a 

la iniciativa particular, dirigidas y sostenidas con los -

fondos de los particulares. Las segundas son creadas y »-

sostenidas por el Estado. 'Estas constituyen un servicio -

público; en tanto que aquellas, un servicio privado. 

Paralelamente y con mayor auge en relación con el 

ahorro, Arce Cano nos habla de la institución de socieda--

des de seguros, o lo que es más, del Seguro privado como -

forma de previsión colectiva. Es privado, sostiene Mario 

de la Cueva, porque le estaba vedado al Estado. Por su -- 

14. García Oviedo, C. citado por Javier Patiño Camarena. -
Las formas de Protección Social a través de la Historia, 
en boletín informativo de Seguridad Social. IMSS. Ene-
Feb-Mar-Abr. 1978 Año 1, número 1-2 Págs. 12 y 13. 



Parte. A. pOuatti• citado Por De la Cueva, afirma que este 

seguro tiene el mérito de significar una utilidad indivi- - 

dual y cuyas funciones son la.reunión de capitales para la 

creación de la seguridad. 

Recogiendo la clasificación que hace Almansa 

tor de las medidas protectoras inespec1ficas de necesida- 

des sociales, podemos decir que éstas son: La asistencia 

y la previsión. Esta segunda puede ser individual o colec 

tiva. 	Dentro de la previsión individual ubicamos a el aho 

rro; en tanto que dentro de la previsión colectiva, situa-

mos a las dos formas o sistemas de protección ya descritos, 

la mutualidad y el seguro privado. 

Una vez señalados los conceptos, ventajas e incon 

venientes tanto de la mutualidad como de la asistencia, es 

preciso que ahora lo hagamos respecto del ahorro y del se-

guro privado. 

Las ventajas que aprecia Paul Durand respecto del 

ahorro, las ubica dentro de los siguientes rubros: 

a).- Moralmente, el individuo lo valora por cuan-

to que es él mismo quien se libera de su propia necesidad; 

b).- Procedimentalmente, el ahorrante puede dispo 

ner en cualquier momento de su ahorro para atender la nece 

si dad; 



las entidades depositartas destinar considerables cantide. 

d).-  Económicamente. frena la tendencia al consumo 

fndividuos, evita la inflación y acrece la renta no - 

Como protector de necesidades sociales el ahorro 

presenta varios inconvenientes,_como son!  

a).- Los ingresos mínimos dificultan su práctica; 

b).- El ahorro, en general, y sobre todo el no --

invertido, está expuesto a la devaluación monetaria; 

Para garantizar una protección futura. se  re 

quiere tiempo .y capacidad ahorrativa; 

d).- No permite la dilución de las necesidades en 

la colectividad o en un grupo, por lo que resulta insufi-

ciente para atender todas las necesidades futuras a que el 

individuo está expuesto. 

Respecto del ahorro, podemos concluir afirmando -

que si bien es cierto que éste no es suficiente como único 

mecanismo protector de necesidades sociales, no podemos ne 

gar que su papel complementario con otras medidas protecto 

ras resulta altamente beneficioso para la sociedad. 



Por lo que toca a los elementos que caracterizan el 

ahorro, De la• Cueva señala que el que lo practica actúa por:..  

O y para si; usa los fondos libremente para satisfacer su - 

necesidad; dispone únicamente de la cantidad ahorrada y, f,1- , 
nalmente, es único y personal beneficiario; 

Con los elementos que hemos señalado del ahorro, - 

podemos definir a éste como una medida de previsión indivi-

dual y Voluntaria, cuya cantidad atesorada se destinará a - 

la atencidn de las necesidades sociales futuras del propio 

ahorrador. 

Antes de advertir las ventajas y los inconvenientes 

del Seguro Privado como sistema de previsión colectiva, es -

importante señalar que estos son generalmente "empleados por 

asociaciones o comunidades humanas o por fundaciones o insti 

tuciones públicas o privadas, que se proponen contribuir a -

la solución del problema de la necesidad, presente y futura, 

de sus miembros o de los seres que no son autosuficientes --

económicos".
15 

Los rasgos que caracterizan a estos sistemas coleo 

tivos, es que -como señala De la Cueva, Op. Cit. Pág. 16- -

las aportaciones satisfacen los finet comunes de los miem--

bros de grupo; la cobertura de los riesgos se realiza por -

un tercero; la mutualidad o la institución aseguradora sa-- 

15. De la Cueva, Mario, Op, Cit. Pág. 14, 



sean menores que el costo delá veracidad st lo mutualis-

tas o asegurados se retiran, no pueden exigir la devolución 

de lo aportado y, 'finalmente,-  hay dilUción de lot riesgos. 

Es preciso, aclarar que aqui abordaremos el tópico 

del. seguro privado, pero 'no el que pudiera corresponder al -

derecho civil o mercantil, en cuanto a instrumento protector 

de necesidades sociales, en consecuencia, nos estaremos refi 

riendo al seguro de personas. 

Almansa Pastor, Op. Cit. Pág. 53, señala que "en 

calidad de ventajas se pueden atribuir al seguro privado, 

como medida protectora, las mismas que ya atribuimos a la 

mutualidad frente al ahorro (traslación de las necesidades 

sociales a otra persona o entidad) y a la asistencia (dere-

cho subjetivo a exigir la protección). Frente a la mutua--

lidad, el seguro presenta la considerable ventaja de apor--

tar unas avanzadas técnicas actuariales, que permiten aqui-

latar mejor la previsión de eventualidades y calibrar mejor 

las atribuciones contributivas de los asegurados, ventajas 

de las que supo aprovecharse después la mutualidad. 

Como inconvenientes persisten los mismos de la mu-

tualidad, por cuanto que la protección presente una honoro-

sidad excesiva para el asegurado. A ello ha de sumarse la 

repulsa moral que produce hoy la idea del lucro proveniente 

del tráfico mercantil con la necesidad humana". 



rica que se nos muestra. tanto de la mutualidad como del 

que los.  orígenes y resultados .de estos no es más 

cantidad que se extrae de-lat:percepCione$ - 	- 

del HtrabajojJY que se liMitan a un preiente o un fuuro, 

Suficiente, conllevando una reduccióvconsiderable 'en los 

mlnimos dé bienestar de la dignidad humana. Lo anterior no 

lo podemos decir respecto del seguro privado, puesto que -- 

aquí la aportación que se hace no repara ningún perjuicio - 

en los niveles mínimos de vida del particular. 

Por otra parte, "la aparición y generalización del 

seguro privado va a transformar los esquemas precedentes de 

protección; su importancia está... en ofrecer la estructura 

que utilizará más tarde el seguro social... 16 

De acuerdo con la clasificación periódica que pro-

pone Durand, podemos decir que aquí termina la primera fase 

e inicia la segunda etapa. 

5. Durante la época contemporánea, los mecanismos 

de protección social existentes siguieron proliferando aún 

cuando a los pocos años verían su declive, lo anterior, -

consecuencia lógica del desarrollo que hacia ya impotentes 

dichos mecanismos. 

•-- 
16 De la Villa, Luis Enrique. Op. Cit. pág. 17. 

ahorro', 

que una pequeña 



Ante este  perspectiva  de indefensión que acechaba 

a la naturaleza humana, el hombre sintió la-necesidad de so-

lidarizarse para socorrer, mediante el sistema de beneficen-

cia, a sectores indigentes que catan enc estado de necesidad. 

Con el propósito de que las donaciones que se hicieran a es-

ta institución no ofendieran la dignidad de los benefactores, 

éstas se tornaron privadas e impersonales. 

Al respecto, Karl Schweinitz considera que la bene-

ficencia consiste "en la ayuda prestada en dinero, especie o 

servicios, por una organización filantrópica..., a las perso 

nas que por carecer de recursos o ganar un salario insufi---

ciente no pueden cubrir las necesidades primordiales de la - 

vida...
.17 

Frente a esta situación crítica, y que constituía -

un reto para el Estado, hizo que éste tomara "a su cargo el 

auxilio de los desvalidos, entonces, esa acción pública se -

denominó Asistencia... La organización de la asistencia -en 

esta época- por tanto, fue institucional... Aparentemente, 

se habla logrado crear una forma eficaz y completa de auxi—

lio. Pero los guildas, las uniones, y aun los sindicatos de 

trabajadores, pusieron de manifiesto cierto olvido de la --

asistencia por quienes representaban la fuerza activa de la 

17. Schweinitz, Karl. Citado por Luis Enrique de la Villa. 
Op, Cit, Pág. 11. 
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población. Era como si recibir salario los proscribiera 

de toda ayuda,,. "18. 

A Pesar :de todo 	asistencia pública no de- 

jó deser'un instrumento de proteccién social, de gran valer,  
pues ésta extendlase a 'toda la clase social no asalariada, 

Ya Dupeyroux señalaba que "en sociedades preindustriales, 

la asistencia ocupa un lugar importante... Se trata de una -• 

'técnica indiferenciada', es decir, que concierne al indigen 

te como tal y no a aquellos que pertenecen a una clase social 

determinada caracterizada por su posición en las relaciones -

de producción". 

Carrillo Prieto, incanzable investigador en esta y 

otras materias, sintetiza los árgumentos de Almansa Pastor -

para definir en estos términos a la asistencia pública. 

"Asistencia Pública: llamada también beneficencia general. -

Es una parcela del derecho administrativo integrada por meca 

nismos protectores de necesidades sociales dirigidas a garan 

tizar al ciudadano por el Estado y entidades públicas, los -

medios suficientes, con carácter graciable, para atender sus 

necesidades vitales"19. 

18. Ramos Alvarez, Oscar Gabriel. ¿Qué es la Seguridad Social? 
en Revista Mexicana del Trabado. N' 1. Tomo XV, sexta épo 
ca.Ene-Feb-Mar. 1968. Pág. 150 

19. Carrillo Prieto, Ignacio. Op. Cit. Pág. 53. 



Cit, Pé 

asistencia` publica sehels-Petilo, CSMArtne:10P. 

25).ile.  caracteriza: a) porque tus fondoste 

tren directamente de la masa general. de los contribuyentes 

(en el seguro social, las cuotas son de los Issegursd011, a 

trones y Estsdo),  hrno hay`. derecho subjetivo para reclamar 

auxilios (en el seguro social, se e; titular de un derecho); 

c) el monto y término r de las prestaciones es determinado, 7 

discrecionalmente, por el 'Estado (en el caso del seguro so- 

, cial, se indemniza un riesgo futuro o incierto, calculado y 

valorado con arreglo a la técnica actuarial, concluye). 

La concepción que trajo consigo la Revolución Fran 

cesa, de que es al Estado al que compete otorgar asistencia 

a los particulares indigentes o en estado de necesidad, pro 

votó al poco tiempo la divergencia y conflictos entre la --

clase obrera y la burguesía, la que en última instancia ter 

minó por sobreponerse. 

Es aquí donde se empieza a gestar y a desarrollar -

la concepción individualista de la época. Prueba de ello es 

la Ley De Chapelier de 17 de junio de 1791, que prohibió to-

do género de asociaciones profesionales que pretendieron de-

fender supuestos intereses comunes. De manera concomitante 

a la Ley De Chapelier y al maquinismo, los accidentes y en-

fermedades profesionales estaban a la orden del día. La --

clase trabajadora se ve diezmada debido, entre otras muchas 

causas, a la jornada de trabajo. El salario se regía por - 



la Ley de la Oferta y la DeManda. °Ast 	Parece una inse9u 

ridad propia de una clase social enr particularn: la clase - 

trabajadora. El Estado aún no intervenía y las bases juri-

dicas de que se diponla eran insuficientes para calmar 

oleaje social que se vivla, pues °la responsabilidad subje-

tiva empresarial, extracontractual O contractual, en muy  11 

mitados casos daban base a una indemnización°, 

Los innumerables accidentes que agudizaron y hacían 

cada vez más critica la situación, hicieron que el Estado por 

fin interviniera. 	Asi, mientras en Alemania Bismarck insta-

laba un sistema de seguros sociales, en Francia se emitia la 

primera Gran Ley Social Francesa de 9 de abril de 1898. 

La responsabilidad que adoptó esta Ley respecto de 

los riesgos de trabajo, fue una responsabilidad basada en --

"el riesgo profesional"; es decir, una responsabilidad patro 

nal automática. 	Los patrones, no conformes con ello, buscan 

sustituir su responsabilidad "mediante el pago de primas con 

sideradas dentro de los gastos generales de la empresa; los 

organismos de seguros toman a su cargo las indemnizaciones - 

de accidentes"20. 	Circunstancia, esta última, que motivó al 

legislador francés a señalar por ley del 31 de marzo de 1905, 

que en caso de ser demandado el patrono, el asegurador lo -- 

______ 
20. Op, Cit. Pág. 31. 



substituiré borrando de esta manera 1 

patrón y el accidente. De esta forma, los riesgos profesio 

nales quedaron 'cubiertos por organismos que finanCiados por 

contribUctones. patronales, suStitutait. il patrOn IP sul2011,  

Siguiendo esta misma ténica, la evolución 

cauce en la mayor parte de los paises europeos. 

igue su 

"Así como las primeras leyes sobre accidentes de -

trabajo se fundan en una adaptación de los principios tradi 

cionales de la responsabilidad, el movimiento mutualista se 

rá utilizado y canalizado hacia nuevas fórmulas designadas 

como "Seguros Sociales", que nacen en algunos lugares bajo 

la fórmula de "Libertad Subsidiada", mediante la cual el pb 

der público otorga subvenciones a las siempre insuficientes 

cajas de mutualidades obreras. 	En Alemania es otra la solu 

ción: 	se renuncia al "libre arbitrio" de los interesados - 

y se establecen se establecen seguros obligatorios".21 -- 

Ejemplo fehaciente son las leyes sobre el seguro de enferme 

dad (1883); el seguro de accidentes de trabajo (1884) y el 

seguro de invalidez y vejez (1889). 

Debemos agregar como lo hace Dupeyroux, que lo --

mas característico de estos seguros es que otorgan presta- 

21. Dupeyroux. Citado por Ignacio Carrillo Prieto. Op. Cit. 
Págs. 31 y 32. 
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clones destinadas a compensar aPórdida que representa :1 
•. 

Inutilización de la fuerza de trabajo y el Consiguiente per 
•  

juicio, económico. En razón de este carácter indemnizatorio, 

los' seguros sociales'son,en prIncipio,-proporcionalet'al - 

salario perdido"; es decir, las:cotizaciones son en:función 

del salario'Y no  en razón del valor de la cosa asegurada ni 

de las probabilidades del: evento contra el Cual'es al.egora-

da. Según ciertas modalidades, las cotizaciones son campar 

tidas entre el patrón y sus empleados; y el Estado en los - 

casos. de invalidez y vejez, 

En España, señala Almansa Pastor que se prefirió -

instaurar de manera independiente y sucesiva un seguro obli 

gatorio por cada riesgo protegible. 

Es conveniente señalar que una vez efectuada la -

transición progresiva que se dio de las medidas inespecifi 

cas de protección social, a las medidas de protección espe 

cificas, éstas, vinieron a representar un nuevo instrumen- 

to de protección social de necesidades: la previsión so— 

cial. 

Hay que subrayar que los seguros sociales que son 

sinónimo de previsión social, tienen como finalidad princi 

pal la protección de una clase social especifica y determt 

nada: la clase trabajadora, 



Almansa Paltdé aclara (M'el ctrictee especifico ' 

de esta nueva técnica, le es dado:Orcdanto que no Supone 

'la atracción indeferenciada desde otros 'campos del .Derecho, 

Por otra parte, las notas que caracterizan a 1 

prevtsi6n social, son: por un lado, la captación intelecti 

va de la posibilidad de acaecimientos futuros generadores 

de necesidades sociales y la ordenación de los medios sufi 

cientes para afrontar las consecuencias de tales eventos; 

y por el otro, referido al calificativo social que es lo -

que significa a este instrumento protector, distinguiéndo-

lo de previsión individual, ahorro, y de la previsión co--

lectiva, mutualidad y seguro mercantil; en virtud de su fun 

damento solidarista. 

A la luz de la doctrina, la previsión social es -

concebida en los términos siguientes: 

De la Cueva, afirma que el concepto de previsión, 

se define como "las formas al través de las cuales, median 

te el empleo de recursos presentes, se garantiza un inte-

rés futuro".
22 

Carrillo Prieto, por su parte, señala que la "pre 

22. D. la Cueva, Mario. Op. Cit. Pág. 13. 



Lectoras. frente illas.necesidadet.a que .estín,expueltos' 

lol trabajadores. Se integrá fundamentalmente por los se-H 

guros soctales 

La previsidn social "se propone amparar algunos- 

riesgos, que por su gravedad, y debido a la amplitud de --

los sectores afectados, pueden considerarse riesgos socia-

les. mediante los seguros sociales obligatorios".2  3  

En un primer ensayo, podemos definir a la previ—

sión social como el instrumento de protección social que -

mediante técnicas específicas denominadas seguros sociales, 

se propone otorgar cobertura a las contingencias sociales a 

que los trabajadores están expuestos. 

Pero ahora, ¿cómo podemos definir al Seguro Social 

y qué podemos decir de éste? 

Carrillo Prieto, haciendo suyas las definiciones -

de Dupeyroux, Mario de la Cueva y Almansa Pastor, define --

así al Seguro Social: "desde el punto de vista jurídico pa-

rece corresponder esencialmente a un seguro obligatorio del 

salario de los afiliados, o mejor, de su fuerza de trabajo, 

cuyo valor social está representado por el salario. (Dupey-

roux). 

23. Larousse, Enciclopedia Metódica. Vol. 4. México 1981. -
Pág. 282. 



Es en  mimo, un servicio público nacional que se 

propone prevenir o rePorar las consecuencias de los riesgos 

naturales y sociales a que estin expuestos los trabajadores. 

(Mario de la Cueva 

Seguro obligatorio, de origen legal, gestionado -

por entes públicos y dirigido especificamente a proteger ne 

cesidades sociales derivadas de riesgos que afectan a indi-

viduos determinados legalmente. (Almansa Pastor). 

En su obra ya citada, Gustavo Arce Cano lo define 

así: El Seguro Social es el instrumento jurídico del dere-

cho obrero, por el cual una institución pública queda obli 

gada, mediante una cuota o prima que pagan los patronos, - 

los trabajadores y el Estado, o sólo alguno de éstos, a en 

tregar al asegurado o beneficiarios, que deben ser elemen-

tos económicamente débiles, una pensión o subsidio, cuando 

se realice alguno de los riesgos profesionales o siniestros 

de carácter social. 

Por nuestra parte, creemos que el Seguro Social es 

un Servicio Público Nacional obligatorio cuya finalidad ---

principal es la protección (y previsión) de necesidades so-

ciales derivadas de contingencias que afectan a individuos 

determinados legalmente, 

Con base en lo expuesto sobre el Seguro Social, po 



ti 

idemos s'enalar JuntaMente:con:De' 1 

los elementos siguientes: a).Come::parte consustancial 

la previsión social, disfruta de ciertos caracteres del De 

.reCho del Trabajovb) Presenta,una naturaleza juridicaJA-

blica que lo especifica del seguro privado; c) COnstituye 

un derecho subjetivo de l'os asegurados y beneficiariosl' - 

d) ponla participación que tiene del Estado, hace suponer 

una corporación incorporada o descentralizada del Estado; 

e) Conforme a lo que aquí hemos estudiado del seguro, éste 

ampara sólo a la clase trabajadora; f) Garantiza a los tra 

bajadores contra las necesidades sociales derivadas de los 

riesgos asegurados; g) Compensa la pérdida de capacidad de 

trabajo y de ganancia. 

En relación con el seguro privado, Patino Camare-

na (0p. Cit. Pág. 24), apunta algunas diferencias que es -

injusto omitir. Dice que en cuanto a su composición inter 

na, las obligaciones esenciales del seguro privado se des-

prenden de un contrato; en tanto que las del Seguro Social, 

su origen mediato o inmediato, es la Ley. 	Por su origen,-

el seguro privado responde a una fundamentación individua-

lista; en tanto que la del Seguro Social es de carácter so 

lidarista. Respecto a su financiamiento, en el seguro pri-

vado se obtiene a través de la prima; en los Seguros Socia-

les, al lado de las cuotas, que "son el objeto de la obliga 

ción de la cotización, que a su vez es la obligación impues 



ta por  lalaY a ciertos individuos 	eetidadet de contribuir'.  

al sostenimiento de lesHcargasectbóli.ces de Jos regiménes 

de previsión social°.
24 
 Finalmente, en cuanto al fin, else 

gurb privado le l imita a PrOcUrar brind4r:.41  individuo un1 

cierta seguridad sobre sivbienesiar o el de su familia; el 

fin delSegliro.:. Social es ."crear una atMdsfera de paz, bienei. 

tar y seguridad dentro de la cual pueda desenvolverse libre-. 

mente, la vida en sociedad". 

Es innegable que con el surgimiento del seguro se -

calmó el oleaje socill—.171 amenazaba la existencia de la na-

turaleza humana, Sin embargo, al parecer de Almansa Pastor, 

los condicionamientos con que nació el Seguro Social le hi--

cieron adquirir ciertas deficiencias en el mejor cumplimien-

to de su cometido específico. Veamos algunas de ellas; a) En 

el orden subjetivo, se margina (o se marginaba) de protec—

ción anchos campos de actividades profesionales que deben ser 

protegidos; b) En el plano objetivo, la sombra del seguro - 

privado sigue cabalgando en el Seguro Social, ello trae como 

consecuencia que sólo proceda la protección si se ha previs- 

to la posibilidad de una incidencia generadora de necesidad 

social, esto es, que haya sido asegurada, pues de lo contra 

rio no se considera merecedora de protección, o hien, si se 

imputa la carga de la protección al empresario, como respon 

sable por no haber asegurado, éste, no puede soportar tal - 

24. Borrajo Dacruz, Efrén. Estudios Jurídicos de Previsión 
Social. Ediciones Aguilar, S.A., Madrid 1963, Pág. 57. 



carga o lo hace defectuosamente. Por:otro lado,, el Seguro 

Social se convierte _en mero instrumento defensivo y repara-

dor, incapaz de idOptar una actitud preventiva del riesgo y 

restauradora de, las consecuencias de éste (prevención', reha 

bilitación1  readaptaCióni 	'c) En el:orden protector., 

se monta un régimen asegurativo por cada uno de los riesgos 

causantes de necesidad; d) En el plano de la gestión, la .. 

pluralidad de regímenes asegurativos propicia la pluralidad 

de entes gestores o aseguradores jurídico-públicos, en co--

rrespondencia con cada uno de ellos. Resulta normal enton-

ces, la superposición gestora para atender una misma necesi 

dad y el dispendio administrativo por los varios organismos 

gestores; e) Desde el ángulo financiero, parece excesivo e 

injustificado el gravamen empresarial que soporta los costos 

asegurativos en su mayor parte. 

¿Quién ha de subsanar estas deficiencias para bene 

ficio de la humanidad? La Seguridad Social, Y ¿Qué es la 

Seguridad Social y cómo surgió? 

Veamos aquí sus brotes, su desarrollo y la reper-

cusión de su creación. 

6. Las fuentes históricas de las que hemos abreva-

do coinciden en señalar que fue hasta 1819 cuando Simón Bo-

lívar, quizá en un sentido político y sin reparar en los al.  

cances extraordinarios que el término implicaba, acuñó por 

vez primera el término de "Seguridad Social". Al preparar 



un proyecto de Caaatitoci6a Para Venezuela, exPresó: "El 

Sistema de Gobierno mis perfecto es aquel que produce ma--

yor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad So-

cial y mayor suma de estabilidad política :215  

Haciendo una interpretación atinada a los -términos

utilizados por BoliVar, De la Cueva concluye que "felicidad 

y Seguridad Social.están destinados al bienestar de cada --

persona y al de la sociedad", es decir, de la sociedad ente 

ra. 

Almansa Pastor, Op. Cit. Pág. 73, nos refiere que 

"con mayor concreción e intuición de futuro, en plena Revo-

lución rusa, se acogió la expresión en un Decreto relativo 

a riesgos de los trabajadores". 

En 1929, Roosevelt envía al Congreso Federal un - 

proyecto de Ley sobre Seguridad Social (Social Security - 

Act), que fue aprobado en 1935. 	Este proyecto ya traduci-

do en ley, se referia concretamente a la asistencia en ca 

sos de paros, de vejez y muerte. Dupeyroux, al respecto, 

agrega que la Ley reagrupa medidas de asistencia y de segu 

ros traduciendo el deseo novedoso del poder público de ---

afrontar en bloque el problema de la necesidad en la socie 

dad, al aportar un conjunto de soluciones coordinadas. Me 

25, ISHvar, Simón. Discurso de Angostura. Cuadernos de Cul 
tura Latinoamericana núm. 30. Fac, de Filosofía y Letris. 
UNAM. 1978. 



:didas que no se dirigen ,únitamente a let. atálariados, sino 4' 

todos .aquellos cuya suerte ha sido golpeada por la'crisis - 

económica que en aqUellos anos conmovió a la opinión pública. 

Jambu-Merlín, por su parte, :argumenta-  que la'AerminOlogia 

fue factor determinInta:para que la expresión se introdujera 

rápidamente en los'paises anglosajones y después se extendie 

ra al:mundo entero. 

Tres años más tarde, Nueva Zelanda establece un --

sistema orgánico de protección contra la indigencia. (Social 

Security). Su idea central, apunta Dupeyroux, es la que to-

do miembro de la colectividad nacional dispone contra ella -

de un crédito alimentario que puede invocar cuando su ingre-

so sea inferior a cierto mínimo. Consiste en un sistema de 

prestaciones al que cada ciudadano contribuye según sus me-

dios y del que cada ciudadano se beneficia según sus necesi-

dades. 

El paso decisivo para el perfeccionamiento del con-

cepto, afirma De la Cueva, fue la Carta del Atlántico suscri 

ta por Churchill y Roosevelt el 12 de agosto de 1941. "La -

idea de la seguridad social multiplicó sus perfiles, pues no 

se concretó a considerar el bienestar de cada persona, sino 

que lanzó el problema a la humanidad, al imponer a todas las 

naciones la colaboración más completa en el campo económico, 

a fin de que cada una pudiera realizar dentro de su fronte- 



ras los ideales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social".26  

Security NeozelandeSa y la Carta del Atlántico, fueron, Pa- 

ra Jambu-Merlin, el factor que determinó que el'Iobierno 7- 
, 

británico confiara a Sir William Beveridge, en mayo de 1941, 

la misi6n de estudiar la transformación de las instituciones 

de pretección social. En 1942 Beveridge rinde el informe --

que habría de constituir la base de las profundas reformas -

operadas en la Gran Bretaña entre 1945 y 1948 y servir de --

fuente de inspiración para el conjunto de los demás paises. 

Podemos decir que lo relevante de su propuesta fue 

la unión total de la idea de la seguridad internacional con 

la de la seguridad social de los hombres de cada comunidad -

nacional. Señala, además, tres condiciones para que existan 

la seguridad social en el mundo: 1) Justicia en lugar de --

fuerza. 2) Oportunidad de trabajo en lugar de desocupación 

y, 3) Seguridad de ingresos cuando no se pueda trabajar. -

Para la aplicación de estas bases, el informe concreta tres 

principios: a) Lo que debe hacerse no debe ser en razón -

de intereses creados. b) La organización del seguro social 

debe considerarse como parte de una politica de progreso so 

cial que representarán la lucha contra la necesidad (enfer-

medad, ignorancia, miseria y la ociosidad forzada o desem-- 

26. De la Cueva, Mario, Op. Cit. Pág. 38. 



c) La seguridad social debe ser Una cooperación en-

tre Estado y beneficiarios. 

Mario de la Cueva resume los principios del 

do "Plan Beveridge" con los términos siguientes: la soguri 

dad consiste en proporcionar a'cada persona a lo largo de - 

su existencia, los elementos necesarios para conducir una - 

existencia que corresponda a la dignidad de la persona huma 

na. 	Cuatro son sus datos mínimos: a) Debe proporcionar a - 

cada niño y a cada joven la instrucción primaria y la educa 

ción profesional necesarias para desempeñar un trabajo so-- 

cialmente útil. b) Dar oportunidad razonable a cada indivi 

duo para realizar un trabajo productivo. c) El tercer ele-

mento es la salubridad y la organización teórica del trabajo, 

a efecto de evitar ataques a la salud y a la integridad fisi 

ca del ser humano. d) La seguridad de que se tendrán ingre-

sos suficientes para quedar a cubierto de la indigencia cuan 

do, por cualquier circunstancia, no se puede trabajar".27  

La OIT, creada por el Tratado de Versalles (1919), 

y después de reconocer la injusticia social que cubría a la 

especie humana y que ponla en peligro la paz y la armonía -

universales, acordó se tomaran por ser más apremiantes, las 

medidas siguientes: 	reclutamiento de la mano de obra, lu--

cha contra el desempleo, protección contra las enfermedades 

generales y profesionales y los accidentes de trabajo, 

27. De la Cueva, Mario. Síntesis del Derecho del Trabajo. -
Pág. 72, UUAM, 1965. 



La Peclssción de Filadelfia de 10 de, mayll:del9”, 
surgida en el 'seno de la XiVI:reunión de la Cepfel'enci4 
ral de la OIT,',"telanzó abiertamente por loscaminos de la 

Seguridad soCial,,.,pues en>sustres primeros apitados 
tablece la . necesidad de luchar natiOnel,e'internationalmente,, 
contra la  pobreza, para que de esta forma exista una 

dad de oportunidades en condiciones de libertad, dignidad y 
de seguridad económica de todos los seres humanos; finalmen- 

te, el apartado tercero, impone a la OIT la tarea de fomen- 

tar las acciones tendientes a promover el bienestar social - 

de la sociedad. 

7. Todas las normas que hasta entonces se hablan -- 

aprobado en materia de seguridad social, sirvieron de condi-

mento para que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, al adoptar la Declaración Universal -

de los Derechos del Hombre, acordara: "Toda persona en tanto 

que miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad so-

cial; debe obtener la satisfacción de los derechos económi—

cos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y 

al libre desarrollo de su personalidad, gracias al esfuerzo 

nacional y a la cooperación internacional, habida cuenta de 

la organización y recursos de cada país". 	(articulo 22). - 

Retroalimentada con el articulo 25, continúa: "Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida suficiente que asegure su -

salud, su bienestar y el de su familia, especialmente para 

la alimentación, el vestido, el alojamiento, los servicios 



médicos y  Para los servicios sociales necesarios; tiene dere 

che a la seguridad en caso de, desempleo, de enfermedad, de 

invalidez, de viudez, de vejez o en otros casos, de pérdida 

de sus medios de subsistencia como Consecuencia de circuns—

tancias independientes de su voluntad".*  

Después de toda una gama de conferencias que en es-

ta materia se suscitaron, llegamos a la realizada en México 

en 1960. Mario de la Cueva sintetiza en los siguientes tér- 

minos las conclusiones a las que se llegó en dicha conferen- 

cia: 	"La seguridad social implica: garantizar que cada ser 

humano contará con los medios suficientes para satisfacer -- 

sus necesidades en un nivel adecuado a su dignidad...Permitir 

el disfrute de los bienes materiales, morales, culturales y 

sociales que la civilización ha creado para beneficio del hom 

bre...Establecer las condiciones necesarias para que cada per 

sona y cada pueblo pueda vivir sin temor, sin amenaza y sin -

recelos,,. Permitir que cada hombre pueda perfeccionar su --

propia capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos y la utili-

dad de sus tareas, para obtener un sano bienestar en benefi--

cio de su familia, de su comunidad y de su nación... Advertir 

que la sociedad debe ser indivisible y comúnmente compartida 

como un único medio de vigorizar la democracia politica, la- 

* Debe subrayarse la coherencia sistemática que se da entre -
estos dos preceptos, pues mientras el primero establece el 
derecho a la seguridad social, el segundo se ocupa de enun-
ciar los rubros que aquella comprende. 



democracia económica y el disfrute 

Yerswenvergadura, es 'de Justicii citar 

'',resul.tados.,plajmadosen3a,lletlaraCifin de lelémELDerecl!‹) 

del Trabajo ylel''Oe'la Seguridad SocialH t400v009.1!ela 3 
- - 

Justicia  social, cuya esencia consiste enjlaAarent 
- 	- 

salud, la:vida, la libertad y la dignidad 	olbreo,.:,., Los 

dos estatutos, poseen el mismo fundamento y laleleeifinalidad, 

que es la persona humana.... El derecho del trabajo 'y el de - 

la segUridad social afirman los nuevos derechos del hombre, - 

paralelos a los proclamados en las declaraciones de los dere-

chos individuales... La seguridad social debe merecer espe---

cial consideración en los planes nacionales de desenvolvimien 

to, por su condición de instrumento económico fundamental y -

debe extenderse a toda la población necesitada en el menor es 

patio de tiempo posible". 

Ast fue como se originó el concepto de seguridad so-

cial. Su desarrollo como se puede observar, le'ha dado al --

término una connotación de alcances extraordinarios. Pero 

¿qué es o puede entenderse por seguridad social? 

Almansa Pastor señala que es el conjunto de medidas 

preventivas que garantizan el bienestar material y espiritual 

de todos los individuos de la población, aboliendo todo esta-

do de necesidad social. Desde una perspectiva jurídica es el 

28. De la Cueva, Mario, Op, Cit, Pág. 44. 



instrumento'estatal especifiOd protectlr'de beCesidadet socia 

les, individuales y colectivas a cuya protección preventiva, 

reparadora y recuperadora, tienen derecho los individuos, en 

la extensión, limites y condiciones que las normas.  

segón permite su organización financiera, 

Por nuestra parte 'y de conformidad al articulo 2° de 

nuestra Ley del Seguro Social, podemos afirmar que "la Segu-

ridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho huma-

no a la salud, la asistencia médica, la protección de los me 

dios de subsistencia y los servicios sociales necesarios pa-

ra el bienestar individual y colectivo". 

De las consideraciones antes señaladas y respecto -

al concepto, podemos entresacar las siguientes notas de la -

seguridad social: a).- Es un instrumento estatal de protec-

ción de necesidades sociales. Así, se distingue de otros --

instrumentos de fin parecido pero no estatales, V.gr. asis-- 

tencia privada, familiar y caritativa. 	b).- Constituye un - 

instrumento especifico, es decir, con mecanismos propios di- 

rigidos a los fines que motivaron su creación. 	c).- Desde - 

el punto de vista de la protección que presta, esta puede -- 

ser preventiva, reparadora y dirigida a necesidades sociales 

individuales o colectivas. d).- Se tiene derecho a la pro—

tección, lo que manifiesta su diferencia para con la benefi- 

(;encía pública, en la que se caree e de tal derecho, 	e).- "La 

ítlÇtxi 'ale)1( id 	de un 	tcma 	C 0111111 	t U 	II 	 -13 	!, 	I ,11 	a r - 	- 



'quetlpico.queda'expresada en los; CondicionamientosAe1a pro 

teCción, al establécerill normas de extensión`, límites y 

condiciones de ésta". f).- "La raíz de tales condicionamien' 

tos, al .par-:que'lli importanCia. que atribuimos a la financia= 

tión, deriva de la dependencia de la protección respecto d 

la organización financiera",. Aunada a las anteriores notas.. 

de la seguridad social, es que ésta, al tontemplar 	nece-

sidades de los individuos, vierte sobre ellos su ayuda sin -

considerar causa, condiciones u origen de la necesidad. 

Al recordar las deficiencias del Seguro Social como 

instrumento protector, vemos que estas quedan salvadas con - 

esta nueva institución o medio de protección, pues su campo 

de acción desde el punto de vista subjetivo, es universal, -

es decir, pretende que las normas de seguridad social persi-

gan la protección de todos los miembros de la comunidad na-- 

cional en cuanto tales. 	En el plano objetivo, es decir, res 

pecto de los servicios que presta la seguridad social, éstos 

son preventivos y reparadores, a diferencia de los del segu-

ro social que son únicamente defensivos y reparadores, (y só 

lo en una segunda instancia son preventivos). Por otra par-

te pero en el mismo campo objetivo, la seguridad social se - 

separa de la noción de riesgo, ya que como hemos visto, su -

propósito es cubrir la necesidad doquiera que ésta se presen 

te, es decir, no considera causa, condiciones u origen. 	Des 

de una perspectiva protectora, los seguros sociales Gonlle-- 

van indefectiblemente la noción de riesgo causante dp necesi 



dad, $itUación ya superada con la nueva 'concepción que de - 

seguridad social se tiene, puetlá noción de riesgo es incom 

patible con 19.1 fines propios del nuevo instrumento. Relpec:. 

te al orden de l'agestióh','.'podepbs oponer uno Más de 

principios que son pilares de la seguridad social, la unidad, 

concebida de acuerdo con Beveridge, tomo la conveniencia de-

la gestión unitaria del sistema de seguridad social. En nues.  

tro caso, como la conveniencia de la "integración del Sistema 

Mexicano de Seguridad Social". Ante la deficiencia que se ob 

serva desde un ángulo financiero en el seguro social, hay que 

oponer el principio sin el cual no cabe hablar de seguridad - 

social, la solidaridad. 

Podemos concluir afirmando que la seguridad social 

en cuanto superadora de las deficiencias de todo el conjunto 

de instrumentos protectores creados, descansan en los princi 

pios básicos siguientes: 1) Universalidad subjetiva; 2) Gene 

ralidad objetiva; 3)Igualdad protectora; 4) Unidad de gestión; 

y 5) Solidaridad financiera. 

Si recordamos la nota última de la declaración de - 

Belém, sumariamos a los anteriores principios un sexto, el -

de la perentoriedad, es decir, que por su condición de ins—

trumento económico social fundamental, la seguridad social . 

"debe extenderse a toda la población necesitada en el menor 

espacio de tiempo posible". 	Traducido en otro lenguaje, es 

urgente reorganizar y reestructurar los entes públicos mexí- 



5. 

.canos: de seguridad'-social, esi como redistribuir Mediante'. 

nuevas' técnical..la financiación de estos entes,' para nue - 

en esta virtud, México esté en posibilidad de garantizar la 

protección tanialdelserapenaS Concebido,'-sUnacimianto, 

su deserrollo y muerte. 

Por último ¿qué contingencias debe proteger la se-

guridad social en nuestro pais? Todas aquellas relacionadas 

con la alteración de la salud, la asistencia médica, protec-

ción de los medios de subsistencia y con los servicios socia 

les necesarios para el bienestar individual y colectivo. (Art. 

2° L.S.S.) En su oportunidad abordaremos cada una de las -

contingencias en lo particular. 

Para concluir, ¿cómo podemos definir el derecho a la 

seguridad social y el derecho de la seguridad social? 

Pretendemos entender respecto del primero, aquél de 

recho subjetivo que tiene todo miembro de la sociedad en ---

cuanto tal, a exigir de parte del Estado,*la protección de -

sus necesidades sociales. 

En cuanto al segundo, acogemos la definición de Al-

manza Pastor para concluir diciendo que debería ser "el con-

junto de normas y principios que ordena ese instrumento esta 

tal especifico protector de necesidades sociales y, especial 

mente, las relaciones jurídicas a que da lugar". 

iAlYün-JITITIffliyen esta exigibilidad a la sociedad, yo pre-
fiero referirme al Estado en cuanto que es éste guíen repre 
senta a aquélla on todas las esferas, 



8, ReMs preferido ocupar un apartado especial para. 

observar el desenvolvimiento que la idea de seguridad social 

ha tenido en nuestro pais. 

Trueba Urbina (0p. Cit.) afirma que "en México nace 

la idea de la seguridad social con el mutualismo", asevera—

ción que al colocarla en tela de juicio nos parece un tanto 

equivocada, o mejor decir, estamos en desacuerdo con tal cri 

terco. Lo que si no podríamos negar es que es el mutualismo 

el motor de la previsión social, la 211t1.(2.r..a.d.a—L. ..1..:1-51-t-mi-Aqt -- 

talmente por los seguros sociales, constituye la antesala de 

la seguridad social. 

Antes de 1910 fueron las mutualidades el único ins- 

trumento de que disponía la clase obrera frente a los ries— 

gos del trabajo. El profesor mexicano Gustavo Sánchez Var-- 

gas, citado por Carrillo Prieto (0p. Cit. Pág. 34) sostiene 

que "no puede hablarse de protección estatal en vísperas de 

la Revolución si se exceptúan dos ordenamientos: el de 1904, 

del Estado de México, debido a José Vicente Villada y el de 

1906 para Nuevo León, obra que fue de Bernardo Reyes". El 

primer documento al que se refiere el profesor mexicano, --

fue la primera Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales; en tanto que el segundo, de 9 de noviembre del 

citado año, es la Ley sobre Accidentes de Trabajo. Ordena--

mientos normativos cuyo común denominador fue la responsabi-

lidad patronal del accidente de trabajo. El 1' de julio de 

este último año, deja ver su luz el Programa del Partido Li- 



beral Mexicano MISMQ que al contemplar la urgente necesidad 

de atender los desafíos que en materia de trabajo Vivían los 

mexicanos, "planteó la necesidad de reformas constituciona 

les para establecer indeminizacionds por accidentes de traba 

jo y  jubilación'. Postulados o principios de la preventión 

social. 

Aún cuando De la Cueva sostiene que en el Plan de - 

Madero no se encuentra una sola frase sobre la cuestión del 

trabajo y de la previsión social, Sánchez Vargas y Díaz Lom-

bardo, afirman que el Programa de Madero de 1911, proclamó -

el mejorameinto de la condición material, intelectual y mo--

ral del obrero procurando la expedición de leyes sobre pen--

siones e indeminizaciones por accidentes de trabajo. 

Don Venustiano Carranza, Jefe de la Revolución Cons 

titucionalista, publicó el Decreto del 12 de diciembre del -

año de 1914, en cuyo artículo 2 decía: "El Primer Jefe de la 

Revolución encargado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá 

en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y 

medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades eco 

nómicas, sociales y políticas del país, efectuando las refor 

mas que la opinión pública exige como indispensables para es 

tablecer un régimen que garantice la igualdad de los mexica-

cnos entre si,..29  

29.Rovaix, Pastor. Génesis de los artículos 27 y 123 de la -
Constitución Politica de 1917. Impreso.en los Talleres -- 
Gráficos de la Nación. 2a, edición, 1959. Pág. 3U5. 
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Antes de 1915. año en que se promulgaba la Ley del 

Trabajo del Estado de Yucatán, Sánchez Vargas recuerda que 

para 1914, Manuel M. Diéguez en Jalisco y Cándido Aguilar -

en Veracruz, reglamentaron lalrelaciones laborales. Este 

último 'continúa recordando- contempló preceptos sobre pre 

visión social, haciendo recaer sobre el empleador de las -- 

obligaciones asistenciales y el pago de salarios en los ca- 

sos de accidentes de trabajo y enfermedad. 

El 11 de diciembre de 1915, Salvador Alvarado, Go- 

bernador de Yucatán, promulga la Ley del Trabajo de dicho -

Estado, Por representar esta Ley la génesis de los seguros 

sociales futuros, en México, reproducimos aqui alguno de --

los considerandos: "Que el Estado creará una sociedad mutua 

lista de necesidad ineludible que, con la enorme fuerza que 

ha de obtener por la unión de todos los obreros y la garan-

tia del Estado, proporcione a éstos por la acumulación de -

pequeñas sumas, beneficios nunca soñados ni alcanzados en -

las sociedades mutualistas de índole particular semejante, 

y que puedan resolver en pensiones para la vejez y en fon--

dos contra la miseria que invade a la familia en caso de 

muerte". 

El articulo 135 de la Ley que se comenta, estable 

ció que: "El Gobierno fomentará una asociación mutualista, 

en la cual se asegurarán los obreros contra los riesgos de 
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vejez y muerte", pues los patrones eran responsables de los 

accidentes y enfermedades profesionales, 

Analizando el considerando y e articulo a los que 

se alude. observamos que las mutualidades dejarán de ser 

privadas y voluntarias, para transformarse en oficiales y - 

obligatorias. Se hace notar además la creación de un orga-

nismo que en forma mutualista, responda de las obligaciones 

y a las necesidades de los obreros por las que fue creado. 

Al respecto, el maestro Sánchez Vargas sostiene que los ac 

cidentes de trabajo quedaban con esta Ley, a cargo del Es-

tado y de los patrones. 

El articulo 123, escudo y lema de los derechos so 

ciales consagrados en la Constitución de 1917, en su frac-

ción XXIX, expresó: "Se considera de utilidad social el es 

tablecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, 

de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de acciden-

tes y de otras con fines análogos, por lo cual, tanto el -

gobierno federal como el de cada Estado, deberán fomentar 

la organización de instituciones de esta indole, para in-

fundir e inculcar la previsión social". 

Se advierte que dicho precepto pretendia que se -

implantara el seguro social potestativo o voluntario, "pe-

ro popular, o sea, para todo el pueblo. Deberla sor gene-

ral". 



1929,' ano. en que es reformada la fracciOn 

de referencia,.son promulgadas una serie de -leyes sobre el - 

trabajo. Es de justicia mencionar el articulo 242 de la . L 

'del,  Trabajo.del Estado delii0algo vie 30. 'de noviembre.d 

1928, decía al'yespecto: :"Se,considirlde utilidad pública 

el' establecimiento de instituciones, corporaciones o'socieda 

des que tengan por objeto asegurar a los trabajadores contra 

accidentes o enfermedades profesionales..." 

Un mecanismo de financiación anticipatorio de la se 

guridad social, lo encuentra Sánchez Vargas en el Proyecto -

de Ley del Seguro Obrero de 1921. Mediante esta Ley se crea 

ba un impuesto que no excederia del 10% adicional, sobre to-

dos los pagos que se devengaban en el territorio nacional --

por concepto de trabajo; con el producto de esa recaudación, 

explica el profesor mexicano, se constituirla la Reserva del 

Estado para atender con ella los derechos fijados en la mis-

ma en favor de los trabajadores: indeminizaciones por acci--

dentes de trabajo; jubilación por vejez y seguro de vida de 

los trabajadores. 

Carrillo Prieto nos recuerda que en el periodo com 

prendido entre el 15 de noviembre al 8 de diciembre de 1928, 

la Convención obrero-patronal conoce el Proyecto de Código -

Federal del Trabajo, que plantea un régimen jurídico de segu 

ridad social, seguro social obligatorio en toda la República, 



inanciado Mediintaajór(auia ripartlta, (excepción hecha 

de las indemnizacionelfperriesgol,de :trabajo). ...y ,cuya cober 

tura se extendía, adeings a las enfermedades no profesionelel, 

cesacidn'involuntaria.dei.,,trabajo„,  maternidad, .vejez, 

dez y' pensiones. 	la viOdez'Yerfandad. , 'El organismo ges 

tor -concluyt-,:serta la InstieCidn Nacional..del Seguro So 

cial en cuyo censal() directivo participarían los trabajado-

res, los patrones y el Estado. 

En 1929 es reformada la fracción XXIX del articulo 

123, para quedar como sigue: "Se considera de utilidad pú-

blica la expedición de la Ley del Seguro Social, y ella com-

prenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involun-

taria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con 

fines análogos". De la Cueva sostiene que además del progre 

so que representa el carácter obligatorio del Seguro, esta -

reforma no se refiere únicamente a los trabajadores, como po 

drá advertirse, 	Después de varios intentos, el 31 de diciem 

bre de 1942 se promulgó por primera vez una Ley del Seguro -

Social de observancia general en toda la República. Las ne-

cesidades que vino experimentando el pais fueron recogidas -

en varias reformas hechas a la Ley de referencia, Así, el -

1 0  de abril de 1973 entra en vigor la Nueva Ley del Seguro -

Social, La meta trazada por esta Ley es alcanzar, mediante 

los mecanismos que la misma establece, a todos los sectores 

e individuos que componen nuestra sociedad, De esta manera, 

el Legislador prefirió hablar de "SEGURIDAD SOCIAL", 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL REGIMENDE SEGUROS SOCIALES 

El Seguro Social. Mexicano. Los diferentes regímenes. 

(IMSS, ISSSTE, ISSFAM y otros). 

II, La Superación del mecanismo del Seguro Social. 

III. Ampliación del régimen obligatorio del Seguro Social. 

IV. El Seguro Social y la Salud. 

El horizonte histórico de las técnicas indiferencia 

das de protección social que venimos de comentar, exceptuan- 

do al Seguro y a la Seguridad Sociales, nos muestra la insu- 

ficiencia de éstas para responder a las necesidades que en - 

mayor grado amenazaban al trabajador en nuestro país. Even-

tos tales como los riesgos de trabajo, la enfermedad, la in-

validez, la vejez, la orfandad, la falta de trabajo, etc., -

venían causando trastornos que repercutían en una inseguri--

dad social no sólo de la clase trabajadora, sino además, en 

una clase social que ha sido frecuentemente olvidada y des--

protegida contra éstos y otros riesgos sociales; la clase --

económicamente débil. Esta, que representa un gran porcenta 

je de nuestra comunidad, constituye no sólo un problema so--

cial, sino un peligro en la politica social de cualquier go-

bierno y en cualquier tiempo. 



Cuando el trabajador se encuentra impedido para - 

laborar como consecuencia de alguno de los riesgos ya sefil 

lados, la atmósfera de miseria y hambre que amenazan a la 

esposa, 1 1 hijos/ Padres 0 hermanes que dependan económi-

camente del trabajador, se traduce en una constante amena. 

za'de paz y,de tranquilidad .sociales que es preciso fiaran-

tizar. El desafio está planteado, ¿cómo garantizar un mi- 

nimo de bienestar que permita al trabajador vivir dignamen 

te dentro del conglomerado social del cual es pate, del -

cual es acreedor y deudor y que por ende, habrá posterior- 

mente de dar cuenta? 

Los mecanismos que operan esta garantía, se pensó, 

son los comprendidos dentro de una técnica especifica de --

protección social que superando el conjunto de las deficien 

cies de las medidas de protección indiferenciada, se denomi 

n6, Seguro Social. La implantación del Seguro Social, se -

señaló en la exposición de motivos de la Ley del Seguro So-

cial de 1942, representa una cuestión de primera importan—

cia en México, pues esto permitirá elevar el poder adquisi-

tivo de los sectores pobres, permitirá asimismo, apoyar a -

los económicamente débiles lo que se convertirá en una ma--

yor tranquilidad pues se elevará así, el nivel de la vida -

de nuestro pueblo que, "en considerable proporción, conti—

núa desnutrido, habitando en jacales o sufriendo endemias, 

salarios de hambre y jornadas agobiantes". El Seguro So—

cial, además, "satisface la necesidad de otorgar al trabaja 

dor o a su familia un sustantivo de salario, cuando sin su 



libre albedrTo no está en aptitud de devengarlo, El prin-

cipal riesgo:que,cúbre es la.imposibilidada:laborari 

que priva al 'operario de su  remuneración... El Seguro 59041 

'4rldi¿Allienté. s'asp9édwexi4it'- eV090 .dti 

4asrelta¿iones..queaTpái;"1,'',. No'sdh,-Por'consectiencla,l jas-,  

Indemnizaciones . que concede, un don 'graciosamente 9ropordo_ 

nado a la clase obrera, no son caridad, no son limosna. 0 30 .': 

Apuntemos pues algunas de las consideraciones de -

mayor importancia en la Ley del Seguro Social vigente. 

I. 	EL SEGURO SOCIAL MEXICANO,  Los diferentes re-

gímenes, (IMSS, ISSSTE, ISSFAM y otros). 

1) 	Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Después de varios intentos de reglamentar mediante 

una ley la fracción XXIX del Articulo 123 Constitucional, - 

que a partir de 1929 había sido reformada para considerarse 

de utilidad pública la expedición de una ley del Seguro So-

cial, no fue sino hasta enero de 1943 cuando se publicó en 

el Diario Oficial la Ley a la que nos venimos refiriendo. 

La exposición de motivos de la Ley de 1942 refle-

ja la preocupación del Estado para proteger el salario del 

trabajador, pues en ésta se señala que "siendo el salario 

la única fuente de la que los trabajadores obtienen los re 

30. Arce Cano, Gustavo, Los Seguros Sociales en México, - 
Pág. 18, Ediciones Botas - México, 1944. 
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:-:cursos IndiSOntablespara:la sUbIlstencia de ellOt y la de  

• sus familiares,.tedo hecho que implica pérdida o dismintici 

del mismo, causa a todos ellos perjuiciós trascendentales". 

"Si bien es cierto que no existe una forma capaz - 

de impedir de un modo general y absoluto las consecuencias 

de los riesgos, si existe, en cambio, un medio para prote--

ger el salario que coloca a la economía familiar a cubierto 

de las disminuciones que sufre como reflejo de las contin-

gencias de la vida del trabajador. Ese medio es el Seguro 

Social, que al proteger al jornal aminora las penalidades -

en los casos de incapacidad, vejez u orfandad, y auxilia a 

la 'obrera y a la esposa del trabajador en el noble trance -

de la maternidad, cumpliendo así con una elevada misión que 

ningún pais debe excluir de su legislación", La Ley citada 

comprendió los seguros de accidentes de trabajo y enfermeda 

des profesionales; enfermedades no profesionales y materni-

dad; invalidez, vejez y muerte, y cesantía involuntaria en 

edad avanzada. 	(Art. 2°), Recogiendo la experiencia de -

otros paises que han implantado el Seguro Social y con el-

propósito de que fuera verdaderamente eficaz la protección 

social que esta Ley otorgaría, se estableció el Seguro So-

cial con carácter obligatorio. La justificación que deja 

ver la exposición de motivos respecto de la creación del -

Seguro Social, se funda en la experiencia que "ha demostra 

do la incapacidad del ahorro individual espontáneo para -

formar fondos de previsión, debido a que el volumen de los 

salarios nunca permite reunir recursos bastantes para de-- 



fenderse contra los riesgos profesionales y naturales, 

la deficiente educacidn Previsora... La asistencia pública, 

como método para contrarrestar las consecuencias de los -

riesgos, también resulta, por grandes que sean los empeños 

que se yongan en, mejorarla, insuficientes.:," Sobre esta - 

ley concluimos reafirmando lb señalado por el Maestro Mario 

de la Cueva cuando sostiene que fue "lo más alto que pudo 

conseguirse en aquellos años de un incipiente desarrollo --

económico; seria por lo tanto injusto juzgarla a la luz de 

los criterios y circunstancias actuales". 

Las exigencias y transformaciones sociales que el 

país venía demandando y demostrando, hicieron que la ley -

sufriera algunas reformas de capital importancia para ade-

cuarla a las necesidades propias de una clase social que - 

vió satisfechas sus demandas en su mayoría mediante la pro 

mulgación de una nueva Ley del Seguro Social, Considera-

mos pues los avances que en materia de seguridad social es 

tablece esta nueva Ley a partir de 1973. 

Los objetivos principales de esta Ley son: mejorar 

las prestaciones existentes e introducir otras; crear un -

nuevo ramo de seguro, el de guarderías, en beneficio de las 

madres trabajadoras; aumentar el número de asegurados; ---

abrir la posibilidad para que nuevos sectores de la pobla--

ción se incorporen voluntariamente al régimen obligatorio; 

establecer servicios de solidaridad social sin comprometer 



5 

los derechot de les asegurados, entre otros 	l',omentemps:. 

estos y otros de'lOs benefiCiol que la leY.consagra. 

LA preOcuPación que 'sobre la protección al salario 

demostró el Legislador en 1942, se formuló nuevamente en la 

exposición de motivos de la Ley vigente al sostener que "la 

seguridad social es una exigencia económica, pues la redis-

tribución de 1a riqueza impulse el crecimiento. Mientras -

el hombre110 disponga de elementos para superar sus limita-

ciones materiales y culturales, no podrá alcanzar su plena 

productividad". 

Es de destacar la innovación que hace esta Ley en 

el régimen obligatorio del Seguro de Guarderías para los hi 

jos de los asegurados. Esta innovación, sostiene Carrillo-

Prieto, "coordina el citado ordenamiento con la disposición 

del Art. 171 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que -- 

prescribe que los servicios de guardería infantil se presta 

rán por el IMSS de conformidad con su Ley y disposiciones - 

reglamentarias".
31 	

"Mediante esta disposición, se señala - 

en la exposición de motivos, se logra una efectiva solidari 

dad, pues todos los patrones concurrirán con la aportación 

respectiva" independientemente de que tengan o no trabajado 

ras a su servicio. 

Con el propósito de extender la seguridad social a 

31. Carrillo Prieto, Ignacio. Op. Cit. Pág. 36, 
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secteresailn detprotegidoti se establece la ttcorpOraciln':.  

voluntariaal régimen obligatorio"del Seguro Social, tal 

es el caso de los trabajadores agrIColas asalariados que a 
. 	, 	. 

partir de 1554, enplin experiMeniah-quedaelncorp&ra--

dos al régimen. Se.cen101ida esta tendencia cuandIla. miá 

ma 1.ey establece que'el:iEjecutivo Federal determinará por 

decreto las modalidades y fecha de implantación del Seguro 

Social obligatorio en favor de aquellos que aun a la vigen 

cia de la presente Ley no están incorporados. 

Acorde con las disposiciones que definen al traba 

jador y a la relación de trabajo en el Código Laboral de -

1970, el Art. 12 de la Ley del Seguro Social afirma que --

son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, entre 

otros, las personas que se encuentran vinculadas a otras --

por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que 

le dé origen. Estimamos que conforme las circunstancias lo 

vayan perMitiendo, los sujetos de aseguramiento serán tales 

que encuadrarán perfectamente en la connotación que de tra-

bajador nos da el Código del Trabajo. 

Siendo el salario la base de cotización en la Ley 

que se comenta se estimó necesario precisar con claridad -

cuáles son los elementos que lo integran, evitando así, re 

mitir en este aspecto a lo establecido por el Art, 84 de -

la Ley Federal del Trabajo. Con el propósito de precisar 

ciertos puntos no solucionados claramente en la Ley de 1942, 



como es el caso•de las cotizaciones en ausencia.de los tra-

bajadores, el Art. 37 de la Nueva Ley 'reglamenta' detallada-

mente estas situaciones. 

Respecto de los riesgos de trabajo 

gla de la Nueva Ley se adecúa a la utilizada por el Legisla 

dor Federal en 1970, tal es el caso de los conceptos de 

riesgos de trabajo y de los accidentes y las enfermedades- 

del trabajo. Como consecuencia de esta armonización en la 

terminología, se considera como lugar de trabajo "no sola--

mente los lugares cerrados donde está instalada la empresa, 

sino cualquier lugar, la vía pública u otro local a donde -

se hubiese trasladado al trabajador, Ademas el tiempo de 

trabajo es todo momento en que el obrero esté desarrollando 

una actividad relacionada con la empresa".32  

Respecto de las prestaciones que en materia de --

riesgos de trabajo otorga la Nueva Ley y que mejora de mane 

ra considerable las consignadas en la Ley de 1942, podemos 

señalar las siguientes: Se consigna un aumento en la cuan-

tía de las pensiones por incapacidad permanente total, si--

guiendo el principio de otorgar mayor cuantía a los asegura 

dos de bajo salario. Se mejora la pensión de viudez, ele-

vándose del 36 al 40% de la que hubiese correspondido al --

asegurado por incapacidad permanente total. Se amplia el -

disfrute de la pensión de los huérfanos que se encuentran - 

32. Op. Cit. Pág. 37. 
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totalmente intapacitados, hasta sU'recuperacién, eliminledo 

se el iimite de 25 años que como edad máxima, señalaba la - 

Ley anterior. La cuantía de los gastos de¿funeral se mejor: 
, 	. 

.ra tailm '4 12,000..00.-  :Con el :propósito-de compeler el de 

.teriore del poder adquisitivo,'.se consigna in incremento pe 

',lúdico de las pensiones, mismas que'deberán ser'revisadat 

anualmente, 

En el ramo del seguro de enfermedades y maternidad 

se amplian los servicios médicos a los hijos de los asegura-

dos hasta los 21 años de edad, siempre que realicen estudios 

en planteles del sistema educativo nacional. Esta modifica-

ci6n, señala la exposición de motivos, coadyuvará a elevar -

los niveles educativos y culturales de los interesados y, al 

propio tiempo, permitirá que el salario del trabajador pueda 

derivarse a otras exigencias familiares, al verse liberado -

de los gastos de asistencia médica de sus hijos estudiantes. 

En cuanto a las prestaciones económicas de este seguro, la -

Ley reduce a cuatro el número de semanas cotizadas que se re 

quieren para obtener los subsidios por incapacidad temporal 

para el trabajo. Los trabajadores eventuales percibirán el 

subsidio, cuando tengan cubiertas seis cotizaciones semana-

les en los últimos cuatro meses anteriores a la enfermedad. 

Se amplia la protección para los hijos mayores de 16 años - 

de los pensionados por invalidez, vejez o cesantía en edad 

avanzada, hasta los 25 años si son estudiantes o sin limite 

de edad si se encuentran incapacitados, en tanto sigan dis- 



6 

frutando delas asignaciones jamíltarei. 

"En lo que ye a lat prestaciones en especie, la  

antigua ley Señalaba que al concluirse el periodo máximo de 

cincuenta y dos semanas de tratamiento'a que tiene derecho 

el asegurado si éste continuara enfermo, el Instituto podría 

prolongar dicho periodo hasta por veintiséis semanas, siem- 

pre que, seg1n el dictamen médico, el enfermo pudiera recupe 

rar la salud y la capacidad para el trabajo, o cuando el aban 

dono del tratamiento agravara la enfermedad u ocasionare un - 

estado de invalidez. La Ley de 1973 ha querido prorrogar el 

tratamiento cincuenta y dos semanas. La exposición de moti-

vos consideró que tal prórroga aumentaba la posibilidad de - 

recuperación".33  Recogiendo la tesis consignada en el Art, 

170 de la Ley Federal del Trabajo, la Nueva Ley de Seguridad 

Social establece que "en los casos en que la fecha fijada --

por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con -

la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios 

correspondientes por cuarenta y dos días, posteriores al mis 

mo, sin importar que el período anterior al parto se haya ex 

cedido. Los días en que se haya prolongado el período ante-

rior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades 

originadas por enfermedad". (Art. 109). Con el propósito de 

proteger adecuadamente a la madre trabajadora, se dispone --

que cuando no pueda otorgarse el subsidio pos. maternidad por 

no llenarse los requisitos, quedará a cargo del patrón el pa 

go del salario integro. 

33. Op. Cit. Pág. 38. 
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Se mejoran de manera considerable las pensiones por 

invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, pues los ase-

surados de más bajos salarios con 30 años de servicios, al-

.:.carizarin a los.65 años de edadpepsiones. .equivalentes al 

75% del salario base:del: cálculo, superando en forma sustan 

cial 'el 54% 'que, en las mismas condiciones, obtenían hasta 

antes de la presente Ley. 

El ordenamiento de seguridad social que comentamos, 

introduce en su sección séptima del Capítulo V, las asigna-

ciones familiares, que consisten "en una ayuda por concepto 

de carga familiar y se concederán a los beneficiarios del -

pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada". 

A favor de la esposa o concubina del pensionado, se otorga -

el 15% de la cuantía de la pensión; el 10% de la cuantía de 

la pensión, para los hijos menores de 16 años del pensionado; 

el 10% en favor del padre y de la madre del pensionado si de 

penden económicamente de él y éste no tuviese esposa o concu 

bina, ni hijos con derecho a recibirla. 	Si el pensionado no 

tiene esposa o concubina, ni hijos o ascendientes con dere--

cho a los porcentajes señalados, se le otorgará al pensiona-

do por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, una ayu 

da asistencial igual al 15% de la pensión. 

Doctrinalmente este renglón de las asignaciones fami 

liares ha sido desarrollado ampliamente por Carrillo Prieto, 

quien sostiene que "atendiendo a su finalidad especifica se 
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distinguen de otras prestaciones familiares porque represen-

tan ayuda en razón de la carga que significa el mantenimien-

to de algunos miembros de la familia";34  carga que al decir 

de Netter, "asume el jefe de familia". 	En este orden de 

ideas relativas a las finalidades de esta prestación, el bi-

nomio 'francés, Dupeyroux y Netter, sostienen que con éstas - 

se pretende "restablecer el desequilibrio entre solteros y - 

padres de familia que gozan de ingresos profesionales idénti 

cos, 	Deben ser suficientes para evitar que el padre de fami 

lia se vea en situación de notable desventaja a causa de las 

cargas que debe soportar".
35 	

Respecto a la naturaleza jurl 

dice de esta prestación, el español Almansa Pastor sostiene 

que es asistencial, en cuanto que está "dirigida a la subven 

ción de necesidades sociales, carácter revelado por las dis-

posiciones que revalorizan y adecúan las prestaciones para -

garantizar la suficiencia en la satisfacción de la necesi---

dad".36 Finalmente y atendiendo a la polémica que diserta - 

sobre quién es realmente el beneficiario de esta prestación, 

si el niño o sus padres o tutores, Almansa Pastor sostiene -

que el sujeto protegido en la relación jurídica de seguridad 

social... loes el menor, "al entender como tales aquellos --

que ostentan un derecho génerico, potencial o actual a la -- 

34. Carrillo Prieto, Ignacio. Las Asignaciones Familiares, -
Pág. 36, UNAM, 1979. 

35. Dupeyroux y Netter, citados por Carrillo Prieto, Op. Cit. 
Pág. 28. 

36. Almansa Pastor, J. Manuel. citado por Carrillo Prieto, -
0p. Cit. Pág. 38. 



protección dé seguridad social... por hallarse en situación 

de necesidad.,."37  

superando los mecanismos tradicionales del Seguro 

Social, la solidaridad social hace posible le Prestación d 

servicios sociales de beneficio colectivo. Estos servicios 

de beneficio colectivo, dispone el Art. 232, comprenden las 

prestaciones sociales y los servicios de solidaridad social, 

Las primeras son de ejercicio discrecional para el Instituto 

y tendrán como fuente de financiamiento los recursos del ra- 

mo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

Los segundos, serán financiados por la Federación, el Insti 

tuto y los propios beneficiados. 	Los servicios de solidari 

dad social comprenden asistencia médica, farmacéutica e in-

cluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos por 

la misma Ley. 	Estos servicios se proporcionarán exclusiva- 

mente en favor de los núcleos de población que, por el pro-

pio estado de desarrollo del pais, constituyan polos de pro 

funda marginación rural suburbana y urbana, Los beneficia-

dos por estos servicios contribuirán con aportaciones en --

efectivo o con la realización de trabajos personales de be-

neficio para las comunidades en que habiten y se propicie -

que alcancen el nivel de desarrollo económico y necesario -

para llegar a ser sujetos de aseguramiento en los términos 

de la Ley que se comenta. 

37. Almansa Pastor, citado por Carrillo Prieto. Op, Cit. -
Pág. 41. 
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Una técnica , específiCa más de .seguridad social, di-

ría Oupeyroux, laconstituyen los mecanismos que hacen poli 

ble la incorporación voluntaria al régimen obligatorio con 

tenida en la Ley de 1973pues esto permite ampliar le cOer 

tura del- Sistema Mexicano de Seguridad:SoCial 

Otra técnica especifica de seguridad social la cons 

tituyen los servicios de guardería,' Como lo habíamos ya co 

mentado en lineas anteriores, esta obligación se funda en el 

principio de la solidaridad social, consignado en el Art. 

190 que prescribe la obligación a los patrones a cubrir ante 

gramente la prima para el financiamiento de las prestaciones 

de guardería infantil, independientemente de que tengan o no 

trabajadoras a su servicio. De otro modo, se consideró en -

la exposición de motivos, se disminuirían las oportunidades 

de empleo de la mujer. 

En la exposición de motivos de la Ley de 1942, se - 

sostuvo que "para la organización y administración del sis-

tema se crea una institución de servicio público descentra-

lizado, con personalidad jurídica propia y libre disposición 

de su patrimonio que se denominará 	Instituto Mexicano del - 

Seguro Social. 	Se encomendó la gestión del sistema a un or 

ganismo descentralizado porque ofrece respecto del centrali-

zado ventajas de consideración, entre las que se encuentran: 

1 0  una mayor preparación técnica en sus elementos directivos, 

surgida de la especialización; 2' democracia efectiva en la 



Aeresidos'en sujuncionamiento intervenir en su manejo; 30 

atraer donativos de los particulares, que estarán,seguros 
: 	• . 	' - 

é-intrell9entirUel:- servitW41. 

los 	.peligro d ,confundirse ,conlos fOndos-pu- 
• , 

blicos;,y 4°  inspirar una. mayor confianza , a los. individuos 

objeto del servicio". 

Las atribuciones del Instituto Mexicano del Seguro 

Social según lo dispuesto por el Art. 140, son: administrar 

los diversos ramos del Seguro Social y prestar los benefi-

cios de servicio colectivo que señala la presente Ley; re--

caudar las cuotas y percibir los demás recursos del lnstitu 

to, satisfacer las prestaciones que se establecen en esta 

Ley; invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones 

que la misma Ley establezca, realizar toda clase de actos 

jurídicos necesarios para cumplir sus finalidades; estable-

cer clínicas, hospitales, guarderías infantiles, farmacias, 

centros de convalecencia y vacacionales, asi como escuelas 

de capacitación y demás establecimientos para el cumplimien 

to de los fines que le son propios, sin sujetarse a las con 

diciones, salvo las sanitarias que fijen las leyes y los re 

glamentos respectivos para empresas privadas con finalida--

des similares; organizar sus dependencias; difundir conoci-

mientos y prácticas de previsión y seguridad sociales; expe 

dir sus reglamentos interiores y las demás que le confiera 

la Ley. 
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El articulo 246 dispone que lot órganos superiores 

del Instituto son: 1. La Asamblea General; 2. El Consejo --

Técnico; 3, La Comisión de Vigilancia; y,. 4. La Dirección - 

General. El,primerd'estUcompuesto por 30 miembrot designa 

dos en número igual por el Ejecutivo Federal, por las 'orga- 

nizaciones patronales y por las organizaciones de trabajado 

res. El segundo, representante legal y administrador del -

Instituto, está compuesto por 12 miembros, designados median 

te la misma proporción y por las mínimas entidades antes men 

cionadas. La Comisión de Vigilancia está integrada por 6 -

miembros designados mediante la fórmula arriba indicada. Fi- 

nalmente, la Dirección General, ocupa la persona nombrada --

por el Presidente de la República. 

El Seguro Social, como instrumento básico de seguri 

dad social, comprende dentro de su régimen obligatorio los -

seguros siguientes: riesgos de trabajo; enfermedades y mater 

nidad; invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; 

y, guarderías para hijos de aseguradas. 

Procedamos a comentar cada uno de estos seguros en 

lo particular, 

A) Riesgos de Trabajo. 

El articulo 48 de la ley del Seguro Social que se -

comenta (1973), define a los riesgos de trabajo como 'los ac 

cidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajado- 



res:en ejercicio o con motivo' del trabajo' 
	

Por su parte 

et Art. 49, señala'que.accidente de trabajo es "toda le— 

sión orgánica o perturbación'funcional, inmediata o poste 

rior, o la..muerte.Or9ducida'repentinamente en ejercició,. 

o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el 

tiempo en que se preste. También se considera accidente - 

de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar de trabajo, o de és- 

te a aquél". 	Formulando un análisis de esta definición, -

el Maestro Néstor de Buen afirma que en este concepto se -

confunde el accidente con sus consecuencias, ya que el ac-

cidente, "no es ni una lesión orgánica, ni una perturba—

ción funcional, ni la muerte. Estos acontecimientos serán, 

en todo caso, la consecuencia del accidente. El accidente 

es, simplemente un suceso eventual o acción de que involun 

tariamente resultan daños para las personas o las cosas... 

Lo eventual del suceso resulta de que, dentro del proceso 

normal del trabajo no está previsto el acontecimiento for- 

tuito que constituye el accidente".38 	El artículo 50 de-

fine a la enfermedad de trabajo en los términos siguientes: 

"Es todo estado patológico derivado de la acción continua-

da de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, 

o en el medio en que el trabajador se vea obligado a pres-

tar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de --

trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo". - 

38. De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, lomo 1, -
Pág. 561, Porrna, México 1979. 



Si 

yado ciertas definiciones de las cuales señalaremos los 

elementos que:son cOnsustanciales 	dice: 

"riesgo—. Evéntualidad de'un acontecimiento futuro incier-j.  

to o de plazo indeterminado, que no depende exclusivamente 

de la voluntad de las partes y puede causar la pérdida de 

un objeto o cualquier otro daño".39  Miguel Garcia Cruz, - 

advierte, "hay una definición clásica del riesgo que lo --

identifica como todo acontecimiento futuro y posible, que 

una vez realizado produce una perturbación, un daño, un si 

niestro".
40 

Borrajo Da Cruz, por su parte, sostiene que -

"el riesgo es un evento posible, dañoso, futuro e incierto 

cuya realización no depende de la voluntad del asegurado".41  

Miguel Angel Cordini reafirma Ta consideración de las no--

tas señaladas al sostener que los elementos integradores -

del riesgo son "el carácter futuro, aleatorio, involunta--

rio". Sobre los elementos integradores del concepto de --

riesgo, cabe la siguiente interrogante: ¿Responden los ---

eventos protegidos por nuestra Legislación del Seguro So--

cial a las consideraciones o a las notas que sobre el ries 

go venimos de exponer? Si bien es cierto que esta proble-

mática rebasa los propósitos de este modesto trabajo, abor 

39. Carrillo Prieto, Ignacio. Notas Sobre el Concepto de -
Riesgo en Algunas Disposiciones Mexicanas de Seguro So 
cial en Conceptos Dogmáticos y Teoría del Derecho. Pág. 
18. IJNAM. 1979. 

40. García Cruz, Miguel. La Seguridad Social. Citado por -
Ignacio Carrillo Prieto, Op. Cit. Pág. 18. 

41. Borrajo Da Cruz, Efrén. citado por Patiño Camarena,Pág.30 



''claremO.s esta Cuestión brevemente en.11neas. posteriores'.. 

Retomando las definiciones que de accidentes y en 

fermedades de.trabajo nos da •nuestra Ley,'apuntemos los — 

criterios que•al respecto ha venido sosteniendo la H. Su-

prema Corte en nuestro pais y que.han sido explorados y 

apuntados por Carrillo Prieto en sus "Notas sobre el concep 

to de Riesgo". En 1942, sostuvo que "no es necesario que - 

el accidente se realice dentro de las horas de servicio pa-

ra que se considere como un riesgo profesional, sino que -- 

basta con que se relacione con el trabajo". 	En 1949, sostu 

vo que "la responsabilidad del patrón abarca no sólo aque—

llos accidentes cuya causa inmediata es el trabajo desempe- 

ñado por la víctima, sino también los que se producen con 	• 

ocasión del trabajo desarrollado". En 1956 la cuarta sala 

sostuvo que debe considerarse como riesgo profesional no -

sólo el que se realice como consecuencia directa y en oca-

sión del trabajo, sino aquel que sobrevenga con motivo de 

las obligaciones contraídas por el trabajador y al cual es 

tén expuestos precisamente por tener que cumplir su contra 

to. 	Dos años más tarde, en 1958, la Corte resolvió que -- 

"de acuerdo con las leyes de la materia, para que un acci-

dente tenga el carácter de riesgo profesional no es indis-

pensable que ocurra en el ejercicio de sus labores, sino -

basta que sobrevenga con motivo de las mismas o como conse 

cuencia de ellas; de modo que si un trabajador en el desem 

peño de sus actividades se ve obligado a trasladarle a --- 



aún cuando se dirigía a abordar un tren 

que lo ilievayla wotrO,p9nto:en que también debía . prestar. 

sus servicios,. tiene que. estimarse que,el,,accidente:ocurrió;? 

con,motiVodeT..trabajo 	l 	A ,1OHqUee da el` carácter:,0‘j,rofe 

Sala, Boletín 1958, p.:288)..' En 1963 resol- 

que,-"cuando un trabajador sale momentáneamente del cen- 

tro de trabajo en que labora, no con el propósito de abando 

nar su trabajo, sino para tomar sus alimentos y con este mo 

tivo sufre un accidente, debe estimarse que se trata de un 

riesgo profesional" (4a. Sala. Inj>1-1511966, p. 25). {'ara 

1972, la Corte determinó que si el patrón niega la relación 

de trabajo, pero reconoce que el trabajador conducía un ca-

mión de su propiedad cuando sufrió el accidente a consecuen 

cia del cual perdió la vida, de este reconocimiento se deri 

va la presunción de que el finado era su trabajador y, por 

tanto, al demandado corresponde aportar los elementos de --

prueba necesarios para destruir tal presunción. Reciente--

mente, en 1976, señaló: "cuando un trabajador esté prestan-

do sus servicios al patrón, aunque no exista orden expresa 

para realizar la labor que está ejecutando, y sufre un ries 

go, éste se considerará como riesgo de trabajo y no exime al 

patrón de la responsabilidad respectiva". 

A propósito de la responsabilidad derivada de los 

riesgos de trabajo, enunciaremos brevemente las teorías más 

importantes. 	En la medida en que el contrato de trabajo - 



era regulado por el Derecho 'Civil, llmateriadela respon-. 

sabilidad derivada de los riesgos de trabajo estaba como es 

de suponerse, sujeta a las teorías civilistas. 	De ahí la - 

tesis de que el riesgo debla 'soporarlo el trabajador salvo 

'que se acredttara que habla sido culpa del patrón. Sobre - 

la teoría de la culpa, los trabajadores que sufrían un daño 

con motivo del trabajo no podían reclamar indeminización del 

patrón salvo que pudieran acreditar que el accidente había-

sobrevenido por culpa del patrón. En realidad se exigía del 

trabajador una prueba compleja que comprendía los aspectos - 

siguientes: 	a).- La existencia del contrato de trabajo; -- 

b).- Que el obrero habla sufrido el accidente; c).- Que éste 

ocurrió como consecuencia del trabajo desarrollado; d).- Que 

el accidente era debido a culpa del patrón, esto es, que por 

un acto u omisión del empresario, por impurdencia de le eje-

cución del primero o por negligencia al no ejecutar lo que - 

habrla debido hacer, se produjo el accidente. Lo relevante 

de la teoría de la responsabilidad contractual, es que se -

desplaza la carga de la prueba hacia el patrón, en razón de 

la presunción luris tantum que establece. La responsabili-

dad patronal no deriva de su culpa, sino del contrato de --

trabajo en razón de implicar éste la obligación de devolver 

al trabajador sano y salvo. 	En Maestro Mario de la Cueva - 

sostiene a este respecto que es una responsabilidad contrac 

tual ficticia. 	En la teoría de la responsabilidad, si hay 

culpa o negligencia, pues basta considerar el perjuicio cau 

sado para que proceda la responsabilidad automáticamente. - 



La teoría del riesgo profesional consiste en atribuir a la 

industria las consecuencias de los riesgos que la propia 

industria produce, es decir, se impuso a los jefes de em--

presa la responsabilidad derivada de los riesgos sufridos 

por sus obreros y empleados, por el hecho y con motivo del 

trabajo. En la exposición de motivos de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, se señaló que "la doctrina y la jurispru-

dencia pasaron de la idea del riesgo profesional a lo que -

se llama actualmente riesgo de la empresa. De acuerdo con 

esta doctrina, la empresa debe cubrir a los trabajadores -

su salario... está obligada a reparar los daños del trabajo, 

cualesquiera que sea su naturaleza y las circunstancias en 

que se realiza, y produzca en el trabajador. 	De esta mane 

ra, se ha apartado definitivamente la vieja idea del ries-

go profesional: La responsabilidad de la empresa por los 

accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajadores -

es de naturaleza puramente objetiva, pues deriva del hecho 

mismo de su funcionamiento. 	El Profesor francés Jorge Ri- 

pert acuñó una fórmula precisa para establecer el cambio -

operado en las ideas: el problema "se ha desplazado la res 

ponsabilidad a la reparación...la conciencia democrática, - 

concluye Ripert, exige que no se hable más de.responsabili 

dad, sino de reparación, esto es, el derecho contemporáneo 

resuelve el problema contempla a la víctima y no al autor 

del dallo y, en consecuencia, impone a la empresa la obli- 

gación de repararlo". 	Recogiendo la tesis de Cabanellas, 

el Maestro Néstor de Buen nos habla de una teoría del ries 
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go social, que constituye "el fundamento de los sistemas de 

seguridad social. Parte del supuesto de que los riesgos de 

trabajo derivan de un mundo laboral concebido íntegramente, 

de tal manera que los accidentes no puedenimputarse a una 

empresa determinada, sino a toda la sociedad". * 

En cuanto a la determinación de quiénes son los - 

sujetos protegidos por el seguro de riesgos de trabajo, es 

evidente que son de manera inmediata y directa los trabaja 

dores, e indirectamente y de manera mediata, los familia--

res de éstos. De acuerdo al Art. 62 de la Ley que comenta 

mos, las consecuencias de los riesgos de trabajo puede ser 

una incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, 

incapacidad permanente total y la muerte. 	Respecto de las 

prestaciones en especie y en dinero a que tienen derecho -

los trabajadores, son: sobre las primeras: asistencia mé-

dica, quirúrgica y farmacéutica; servicio de hospitaliza—

ción; aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. -

Sobre los segundos, éstas están vinculadas al tipo de incapa 

cidad y al salario del trabajador al ocurrir el accidente. 

Respecto al financiamiento en el ramo del seguro de riesgos 

de trabajo, es responsabilidad única de los patrones cubrir 

las cuotas o riesgos de trabajo, por estipularlo en esos -

términos la fracción XIV del Art, 123 Constitucional. 

B) Del Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

"Si todos los riesgos pensables hubieran podido - 

—Dna exposfEran completa de la evolución de la Teoría del 
Riesgo se contiene en su obra Derecho del Trabajo.pp.550-583. 
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considerarse derivados del trabajo en, un plano tedrico,,el 

problema hubiera quedado resuelto bajo el mismo título de 

los accidentes de trabajo, es decir, habría bastado consi-

derarles como riesgos, profesionales para 'desPlazarloS:ha-- 

, cia el empresario. 	Sin- embargo, riesgos como la 'enferme--

dad, la maternidad, la vejez, etc., nada tienen que ver 

con la situación laboral, pero exigen una adecuada solu-- 

ciónfl.42 	
Retomando el planteamiento que formulabamos en 

lineas anteriores; hagamos una acotación respecto a la con 

sideración o al calificativo de riesgo que se le da a la -

maternidad, ¿Responde realmente la maternidad a los elemen 

tos del concepto de riesgo para ser consideradas como tal?. 

Si bien es cierto que la maternidad es un evento futuro, -

es innegable que se tiene plenamente la certidumbre de cuan 

do va a acaecer dicho evento, este es plenamente voluntario 

y además deseable por el particular, Respecto al problema 

terminológico, Netter y Durand se han pronunciado en el sen 

tido de sustituir la expresión "riesgo social", como objeto 

de la seguridad social, pues ésta "comprende los eventos --

que provocan una necesidad susceptible de compensación, sin 

atender así dicho evento ya ha ocurrido o si es o no aleato 

rio".
43 

Ante este pronunciamiento, Barrajo Da Cruz señala 

que "frente al sentido estricto del riesgo como evento futu 

ro e incierto y, en cierto modo involuntario, la carga so—

cial sólo tiene en común con él, que también provoca una ne 

12.illnjii—PTSTor, José Manuel. Del Riesgo Social a la Pro 
tección de la Necesidad.Pág. 11". Revista lberoamerici 
na de Seguridad Social. 14'6. 1971. 

43. Netter y Durand, citados por Efrin Borrajo Da Cruz, en 
Estudios Jurídicos de Previsión Social, Pág. 129. 
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cesidad económica, que como tal, 	susceptible de repara 

clan mediante un valor ecenóMico de sustitución".44  Miguel 

Angel Cordini establece ciertas precisiones que es necesa-- 

rio retener, afirma:'"la noción de contingencia deviene de 

la de riesgo, en el concepto tradicional que a este vocablo 

se asignaba en la técnica del seguro. Ello es así porque -

los primeros eventos protegidos ponlos sistemas previsiona 

les (muerte, invalidez, enfermedad) reunían las caracterís-

ticas de aquél. Eran en efecto, acontecimientos futuros e 

inciertos (bien porque podían suceder o no, bien porque --

siendo inexorables como la muerte, resultaban imprecisos en 

cuanto al momento en que se producian). Además, se trotaba 

de hechos involuntarios, al menos del lado del beneficiario. 

Por otra parte, tales hechos determinaban un daño, infortui 

to o pérdida de lucro. 	'Posteriormente se advirtió que el 

ser humano también requiere ayuda frente a circunstancias -

que, sin reunir aquellas características, crean una necesi-

dad o una carga (matrimonio, maternidad, nacimiento y crian 

za de los hijos, etc.). 	Estos eventos, con ser acontecimien 

tos felices, motivan al igual que los riesgos típicos, la -

inseguridad social, la angustia económica, la intranquili--

dad en el seno familiar... Por ello podría decirse que con-

tingencia social es todo acontecimiento o evento determinan 

te de una necesidad individual, amparada por un sistema fun 

dado en la solidaridad social, en razón de sus proyecciones 

político-sociales".45  

ZAT—lorrajo Wtruz, Efrén. Citado por Patiño Carnarena.Pág,31 

45. Cordini, Miguel Angel. Citado por Patiño Camarena.Pág.31 
y 32. 
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Por su parte y en cuanto a la superación de la no 

ción de riesgo, Almansa Pastor argumenta que "la concepción 

del riesgo como posibilidad futura de un hecho quiebra en - 

el,:.seguro social progresivo cuando al constituirse la rela-

clAn'alegurádora,-la protección no atiende sólo a la posibi 

lidad de-  'eventos futuros e- inciertos., sino también a hechos 

preexistentes y ciertos (ayuda familiar, por ejemplo, por hi 

jos nacidos antes de constituirse la relación jurídica de - 

seguro social)".
46 

Carrillo Prieto concluye este renglón diciendo: - 

"el riesgo retrocede: la doctrina puede considerarlo causa -

secundaria (siendo primaria la contingencia) y concibiéndolo 

útil para determinar la cuantía en que la necesidad habrá de 

ser protegida, según cual sea el riesgo productor de la con- 

tingencia; es decir, según se trate de riesgos de trabajo o 

de riesgos no profesionales... En el Art, 121 el Legislador 

afirma considerar la invalidez, la vejez, la cesantía en -- 

	

edad avanzada y la muerte como riesgos protegidos".47 	Las 

anteriores consideraciones patentizan la necesidad, como --

afirma atinadamente Carrillo Prieto, de delimitar el concep 

to de riesgo, es decir, se muestra la urgencia de un trata-

miento consistente del asunto. 

	

Los sujetos protegidos por este seguro son: 	El - 

asegurado; el pensionado, ya sea por incapacidad permanente 

46. Almansa Pastor, José Manuel. Derecho de la Seguridad So 
cial. Pág. 255. 

47. Carrillo Prieto Ignacio. Los Conceptos Dogmáticos y Te() 
ría del Derecho. Págs. 20 y 30. 
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total, incapacidad permanente parcial, invalidez, vejez, ce-

santia en edad avanzada, y viudez, orfandad o ascendencia; 

la esposa del asegurado o la mujer con quien ha vivido los 

cinco años anteriores a la enfermedad w'con la que. hawpro-, 

creado hijos; la esposa o concubina del pensionado; los hi--

jos menores de 16 años del asegurado y de lo1 pensionados; 

los hijos del asegurado hasta la edad de 25 años cuando rea-

licen estudios en planteles del sistema educativo nacional; 

los hijos mayores de 16 años de los pensionados por invali-

dez, vejez y cesantía en edad avanzada; el padre y la madre 

del asegurado que vivan en el hogar de éste; y el padre y la 

madre del pensionado en los términos antes señalados. 

Las prestaciones en especie a las que se tiene de-

recho en el caso de enfermedad no profesional son: asistencia 

médica, quirúrgica, formacéutica y hospitalaria, desde el co-

mienzo de la enfermedad y durante el plazo de 52 semanas por 

el mismo padecimiento, prorrogable el tratamiento hasta por -

52 semanas más previo dictamen médico, tal como lo señalamos 

en lineas anteriores. En el caso de maternidad, la asegura-

da tiene derecho a asistencia obstétrica, ayuda por seis me- 

ses en especie para lactancia y una canastilla. 	El propósi- 

to de las prestaciones en dinero es sustituir el ingreso tem 

poralmente perdido por el asegurado o la asegurada, a efecto 

de que pueda atender a sus necesidades durante el tiempo que 

se encuentre incapacitada para el trabajo.' 
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Las'anteriores, iiotas no son más que lina.proyeccidwv 

lel pensamiento plasmado en la expositión de motivos de la '-

Ley,de 1942, cuando se señaló que."el,techo de que se otorgut-: 

1 trabajador la asistencia médico quirúrgita y farmátéutIca 

necesaria. y, además, un subsidio en dinero, implica no sólo -

una garantía social de importante significado, sino una verda 

dera prerrogativa de la que nunca antes habla gozado el sec--

tor obrero en México". 

C) De los Seguros de invalidez, vejez, cesantía 
en edad avanzada y muerte. 

Respecto a cada uno de estos seguros haremos sola--

mente algunas precisiones como las siguientes: En relación --

con el primero, señala nuestra Ley que "existe invalidez cuan 

do el asegurado que se halle imposibilitado para procurarse, 

mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación 

profesional y ocupación anterior, una remuneración superior 

al 50% de la que habitualmente en la misma región reciba un 

trabajador sano, de semejante capacidad, categoría y forma—

ción profesional, o, que sea derivada de una enfermedad o ac-

cidente no profesionales, o por defectos o agotamiento físico 

o mental, o bien cuando padezca una afección o se encuentre -

en un estado de naturaleza permanente que le impida trabajar". 

La finalidad principal del seguro de invalidez, se 

dice en la exposición de motivos de 1942, es "proteger al tra 

bajador contra la incapacidad general no originada por riesgo 

profesional y que se concibe no solamente como el daño físico 



proveniente de une mutilación pérdida o alteración de un dr, 

gano o de una' funcién fisiológica. sino que Se aprecia tam--

bién en relación con las repercusiones económicas o profesio 

nales que puedan acarrear las lesiones 0 enfermedades, 

da consideración de las posibilidades y esPectetivas de ocu-

pación del invalido en el medio general de trabajo°. 

El seguro de vejez da derecho al otorgamiento de -

las prestaciones consignadas en el Art. 137 de la Ley de la 

materia. Se requiere únicamente que el asegurado haya cum-

plido 65 años de edad, que haya cotizado por lo menos quinten 

tas semanas en el IMSS, que deje de trabajar y que formule su 

solicitud. 	En la exposición de motivos de la Ley de 1942, se 

estableció que "el seguro de vejez tiene por objeto proporcio 

nar a los obreros que han dejado sus energías y su juventud -

en el trabajo, los medios de atender a su subsistencia cuando 

por su avanzada edad no pueden obtener un salario... la edad -

necesaria para obtener los beneficios de este seguro se fijó 

en 65 años porque las experiencias obtenidas demuestran que -

esta es la aconsejable y que fijando una menor, se aumentan 

de manera considerable las cargas financieras del sistema". 

En cuanto al seguro de cesantía en edad avanzada, 

la Ley exige para que exista ésta, que el asegurado quede -

privado de trabajos remunerados después de los 60 años. --

Por otra parte, para gozar de las prestaciones que otorga -

este seguro, se requiere que el asegurado tenga reconocidas 



en el Instituto un mlnimo de quinientas cotizaciones semana. 

les que haya cumplido 60 años de edad y que quede privado 

del trabajo remunerado. El propósito de este seguro, señala 

Burws, citado POr Arce Cano en su obra "De los seguros a la.  

Seguridad Social:" Pág. 315i  .es  .proporCionar "al:obrero y a 

...su familia un sustitutivo del salario, cuando no puede ganar 

lo por causas independientes a su voluntad".' ..Con..este segu-

ro, se señala en la exposición de motivos a laque nos hemos 

venido refiriendo, se quiere proteger en cuanto sea posible, 

"a los trabajadores viejos que sin ser inválidos 'y sin haber 

alcanzado la edad de 65 años, se encuentren sin empleo, con-

siderando que en estas condiciones, debido al desgaste sufrí 

do, que necesariamente merma en gran proporción su potencia-

lidad para el trabajo, se ven colocados en una situación de 

inferioridad para obtener ocupación respecto de los demás -- 

trabajadores". 	En este mismo sentido el Maestro Moreno Padi 

Ila sostiene que "el fin del contenido de esta disposición -

es cubrir el riesgo de la desocupación, en virtud de que las 

personas que quedan comprendidas en la misma, se ven coloca-

das en una situación de desigualdad para obtener una ocupa--

ción respecto de los demás trabajadores.". 

La finalidad del último de los seguros enunciados 

en el epígrafe que se comenta, es "proteger a las viudas y -

garantizar a los huérfanos menores de edad un refugio econó-

mico que los sustraiga de la miseria que puede conducir a la 

mendicidad, a la prostitución o a la delincuencia y que les 



pemita por el.Contrarie ser en el futuro hoobrovAtitel ar 

la sociedad"..  

Del Seguro de guarderías para hijos lisegurados 

La'innovación de este seguro dentro del régimen --

obligatorio del Seguro Social, constituye la superación de -

los mecanismos tradicionales del Seguro Social, pues es en -

éste en donde se logra una efectiva solidaridad, pues todos 

los patrones concurrirán con la aportación respectiva inde--

pendientemente de que tengan o no trabajadoras a su servicio. 

La exposición de motivos de la Ley del Seguro Social de 1973, 

justifica la inclusión de este seguro "debido a la creciente 

participación de la mujer en las actividades productivas, re 

sulta indispensable, continúa señalando, facilitarle los me-

dios adecuados que le permitan cumplir con su función labo--

ral sin desatender sus obligaciones maternas... La protección 

al menor exige que estos servicios incluyan alimentación, --

aseo, cuidado de la salud y educación de los hijos de las --

trabajadoras". El Art. 186 de la Ley del Seguro Social vi--

gente señala que el objetivo de este seguro es cuidar y for-

talecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así -

como contribuir a la formación de sentimientos de adhesión -

familiar y social, a la adquisición de conocimientos que pro 

muevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imagina 

ción a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y 

cooperación en el esfuerzo común con propósitos y nietas comu 

nes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la 



realidad social 'Y con un absulute respeto a 1°1 elementos  

nativos de estricta incumbencia familiar. 

Antes de concluir este apartado,  haremos algunos re 

flexiones sobre otro de los mecanismos consagrados en nuestra 

Ley del Seguro Social y que son propios de la Seguridad Social, 

por ello se ha afirmado que en nuestro pais el Seguro Social - 

sufre una metamorfosis que le llevará finalmente a tomar el 

cuerpo propio de la seguridad social. Me estoy refiriendo a - 

los servicios sociales, mismos que comprenden como ya lo seña- 

lamos más arriba, las prestaciones sociales y los servicios de 

solidaridad social. 

Dentro de los considerandos que en los distintos ni 

veles se formularon, encontramos aquellos que señalan que "las 

contingencias que impiden el desarrollo familiar, las insufi-

ciencias 

 

que se presentan en los ingresos, en la alimentación, 

en el vestido, en la habitación, en la preparación para el tra 

bajo y el bienestar social en general que abate a numerosos -

sectores de la población; que resulta urgente ampliar la pro-

tección a estados de necesidad social en su conjunto, puestos 

de manifiesto en los bajos niveles de vida a fin de integrar 

la acción en los seguros sociales, no sólo con la indeminiza-

ción, reparación y previsión de los riesgos cubiertos y con -

el auxilio que se otorga en ciertas contingencias, sino esta-

bleciendo garantías sociales tendientes en su etapa final al 

progreso económico general, en beneficio del individuo, de - 



La declaración universal de lOs derechos del nom-

. bre Ae 1948, estableció concretamente el derecho de, toda - 

persona, como miembro de la sociedad, a la seguridad social 

y a los servicios sociales necesarios que aseguren al 

viduo. y su familia la salud y el bienestar, y en espec1a1 -

alimentación, el vestido, la vivienda, y la asistencia médi 

ca. Algunos han dicho que en un sentido amplio, la seguri-

dad social está comprendida dentro'de la definición de los 

servicios social; otros, consideran que "la seguridad so- 
-- 

cial y'los servicios sociales, participan asi, de manera -

distinta pero complementaria, en la politica social; es de 

cir, en el fomento de bienestar social y particularmente en 

la mejora de las condiciones materiales, sicológicas y mora 

les de existencia de las familias".
49 

El Maestro Trueba Urbina considera que los servi-

cios sociales "se orientan a la protección y elevación del 

poder adquisitivo del slario del trabajador fundamentalmen-

te en la alimentación, el vestido, la asistencia de bienes-

tar infantil y la adquisición de factores esenciales para -

la vida",
50 

En fin, nuestro propósito no es determinar si 

forma o no parte la seguridad social de los servicios socia 

les, o si éstos se complementan o si éstos forman parte de 

487—?ompilación Tomo 111, Pág, 136 
49. Seguridad Social No. 57, Pág. 61. 

50. Trucha Urbina, Alberto. Op. Cit. Pág. 398. 



sino que nuestra intención es patentizar la proyec-  

esta innovaciániegislativa,' alcanza nuestro 

sistema aún imlorionario del Seguro Social,. 

2) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

. Esta Ley, que entrara en vigor el 1° de enero de --

1960, reglamenta las bases mínimas que en materia de seguri 

dad social contempla la fracción XI, del Apartado B del Art. 

123 Constitucional.' El Art. 3° de la citada Ley establece -

con el carácter de obligatorias las prestaciones siguientes: 

1.- Seguro de enfermedades no profesionales y de -

maternidad; 

2,- Seguros de accidentes de trabajo y enfermeda--

des profesionales; 

3.- Servicio de reeducación y readaptación de inva 

lidos; 

4.- Servicios que eleven los niveles de vida del -

servidor público y de su familia; 

S.- Promociones que mejoren la preparación técnica 

y cultural y que activen las formas de sociabilidad del tra-

bajador y de su familia; 

6.- Créditos para la adquisición de propiedad de - 

casas o terrenos para la construcción de las mismas, destina 

dos a la habitación familiar del trabajador, 

7,- Arrendamiento de habitaciones económicas perte 



~lintel Al Instituto,  

Prestamos*hipotecariús; 

9.- Préstamos a corto, plaio; 

Jubilación' 

11,-'Seguro de vejez; 

   

13.- Seguro por causa de muerte; 

14.- Indemnización global. 

Mediante la creación de esta Institución, señala - 

el Maestro Tapia Aranda, "se satisface una de las preocupa--

ciones más profundas de la burocracia, al garantizarlo la --

asistencia médica y hospitalaria que pueda requerir en un mo 

mento determinado, lo que implica su tranquilidad ante los -

infortunios a que está expuesto el ser humano, no sólo con -

motivo o consecuencia de su trabajo, sino también en el caso 

de enfermedades naturales".
61 

3) Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. 

En la Ley del Instituto de Seguridad Social para -

las Fuerzas Armadas, promulgada el 28 de mayo de 1976, queda 

. establecida la protección a favor de: los militares que encon 

trándose en situación de activo, pasen a la de retiro por ór-

denes expresadas de la Secretaria de la Defensa Nacional o de 

51.- Tapia - Aranda, Enrique. Derecho Procesal del Trabajo. Sex-
ta Edición, Pág. 390. México, 1978. 



erina; los familiares de los militares que fallezcan en a - 

tivo o estando en situación de retiro' .y los ejidatarios miem 

bros de los cuerpos de defensa rarales que se utilicen en ac-

tos de servicio o a consecuencia de ellos, Y los amillares . 

les que mueran en la misma circunstancia. 

El cuadro que aqui se recoge se debe a Carrillo 

Prieto, quien clasifica las contingencias protegidas poy. 1 

presente Ley en la forma siguiente: 

a) La alteración de la salud. Se prevé la protec-

ción de los militares y a sus familiares mediante un servi--

cio médico integral: "por el cual se trata de conservar la sa' 

lud de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo 

la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar físicoy 

mental" (articulo 152), 

b) La incapacidad laboral. Quedar inutilizado en -

acción de armas o como consecuencia de lesiones recibidas en 

ellas y quedar inutilizado en actos del servicio o fuera de 

él, estar imposibilitado para el desempeño de las obligacio-

nes militares por enfermedad que dure más de seis meses, son 

los eventos que protege la Ley mediante haberes de retiro, -

compensaciones y pensiones (artículo 22). 

c) La muerte. Se prevé una pensión a los familiares 

del militar muerto en el activo, otra a los de quien se le - 

hubiere otorgado haber de retiro, 	Al fallecimiento de un mi 

litar sus deudos tienen derecho a pagos de defunción (artícu 

lo 54), y ayuda para gastos de sepelio en favor de generales, 



;•4 

afea y oficiales Aso caso e•defunción. del cdWYuge. de'los' 
• - 	• 	- 

oldres o de,los hijos: ,Il.person11  de trop,a.disfrutará,tam7 . 

bien desta aYlida'(articulO. 56), Queda previsto también un 

seguro  le Vide:fillitarcell.j,!()de  P1°P1^11791¿1111,11T11aY91a  

pecuniaria a 'los beneficiarioi 
•

militares` 

can, cualquiera que sea la causa de su muerte. Se trata de 

un seguro obligatorio para los militares.  en servicio (artítu.. 

lós 73 y 75).: El articulo 145establece ademáS servicios.  fu 

nerarios mediante el pago de cuotas-costos. 

d) La vejez. Tienen derecho al haber de retiro in-

tegro los militares que hayan cumplido 30 o más años de ser-

vicio. La Ley fija en el Art. 23 la edad limite para perma-

necer en el activo, y modula, mediante porcentajes, los babe 

res de retiro conforme a los años de servicios. Sé prevé un 

fondo de ahorro y casas-hogar para retirados, (artículo 153), 

e) La familia. Se establecen centros de bienestar 

infantil (articulo 144), léCas y créditos de capacitación tec 

nológicas para hijos de los militares, internados oficiales y 

servicio materno-infantil que comprende consultas y tratamien 

to ginecológico, obstétrico y pre-natal; atención del parto, 

atención del infante y ayuda a la lactancia (articulo 159 y -

160), 

4) Otros, 

En este apartado únicamente pretendemos recordar -

que hay algunas entidades públicas que cuentan con servicios 

asistenciales propios y que son en buena parte producto de - 
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la lucha obrerI-patronol,de nuestro evimiento - social 	Tal 

es el caso de Petóloos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales 

de México, Teléfonos de México, entre lOS mls significativos, 

II. La Superá'Ción del Mecanismo del Seguro Social, 

Cuando hablamos de la superación del mecanismo del 

Seguro Social, nos estamos refiriendo a la superación de los 

mecanismos tradicionales que caracterizan al Seguro Social - 

en sentido estricto. Las innovaciones establecidas en la -- 

Ley del Seguro Social de 1973, nos permiten observar que el 

Seguro Social se encuentra en vías de desarrollo, que se en-

cuentra encaminado hacia un nuevo horizonte conocido como Se 

guridad Social. Las nuevas técnicas o mecanismos que opera 

actualmente la Institución del Seguro Social, hacen posible 

la extensión de los beneficios del sistema a sectores que ha 

bian sido olvidados y desprotegidos por encontrarse en zonas 

de profunda marginación. Hasta antes de la vigencia de la -

presente Ley sólo se comprendía a una cuarta parte de la po-

blación como protegida por el sistema obligatorio consignado 

en la Ley del Seguro Social. Lo anterior, consecuencia de -

que la mayoría de los grupos que integran nuestra sociedad - 

no tienen capacidad contributiva para incorporarse a los sis 

temas actuales. 

El Seguro Social, se señaló en la exposición de mo 

tivos de la Ley de 1973, "es un medio idóneo para proteger - 



dignidad del trabajadori y simUltáneaMent1, 

manera de - elevar su salario; .esindispensable',-, por tanto, 

realizar un esfu-erzo cada vez más grande de solidaridad nado 

nal a fin de que sus beneficios 

sectores más débiles",'  

El principal protagonista de los principios básicos 

de seguridad social, aparece en escena, con esto, me estoy re 

firiendo a la solidaridad nacional de que habla la exposición 

de motivos y que apunté en el párrafo anterior. Como conse--

cuencia de este principio de solidaridad, nuestro Código del 

Seguro Social incorpora un nuevo seguro que es el de guarde--

rías y el capítulo referido a los servicios sociales. 

El seguro de guarderías se otorga a las trabajado--

ras que lleguen a encontrarse en la eventualidad de no serles 

posible cuidar de sus hijos, en consecuencia, este seguro pre 

tende dar protección a estos menores juntamente con los propó 

sitos que senalamos en el apartado anterior y por ende, permi 

tir que la mujer tenga mayor posibilidad de trabajar. 

En cuanto a los servicios sociales a que hemos he-

cho mención, observamos que aún cuando sea en forma rudimen-

taria, se empieza a operar una redistribución del ingreso. -

en virtud de que estos se hacen extensivos a quienes nunca -

hablan estado sujetos a una relación de trabajo o que en el 

momento en que reciben las prestaciones sociales o los serví 



00s de solidaridad social, no están sUbordinados a un Patrón. 

Si deciMos eue., se empieza a gestar uha redistribución del in-

greso es porque el financiamiento para la preltación de los - 

servicios sociales, 	obtienen de los recursos del.ramo de - 

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Aunada 

a la consideración anterior señalemos lo consignado en la. Ley 

cuando se dice que los servicios citados no perjudicarán el - 

eficaz otorgamiento de las prestaciones debidas a los sujetos 

protegidos. 	Esto es, que si la redistribución del ingreso no 

se está operando de manera positiva, se suspenderán los serví 

cios sociales. 	El pivote que permite la prestación de estos 

servicios por parte del Seguro Social, es el principio Sin el 

cual no cabe hablar de seguridad social, nos referimos nueva-

mente al principio de la solidaridad social. Con base a este 

principio, estos servicios se proporcionan exclusivamente a -

los núcleos de población que constituyan polos de marginación 

rural, suburbana y urbana. 

¿Qué podemos entender por solidaridad social?. Ja-

vier Hunicken, sostiene que la solidaridad implica "que los 

activos aporten para financiar los beneficios de los inacti-

vos; los sanos para que se puedan atender las prestaciones - 

de los que están enfermos; los que tienen ocupación o ingre-

sos, para que se les pueda otorgar un subsidio o seguro a -- 

los desocupados, etc..
52 

 

52. Hunicken, Javier. Lineamientos Jurídicos de la Seguridad 
Social, Pág. 5. 
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PoMo pUede:haberse observado de lo aOuntado hasta. 

aqui, el vinCulo ,esencial que:anteriormentffl constituía el 

mecanismo tradicional del Seguro Social, que era la relación 

HOe..trabajw,'...se pierde con los: nuevos mecanismos consignados 

en la- Nuevil.eY del Seguro Social, de - ahl. que jiablemos 

de la 'superación del mecanismo del Seguro, Social. 

La extensión paulatina y gradual que la Seguridad 

Social está desarrollando en nuestro pais, es debida a una 

técnica específica de Seguridad Social novedosa en nuestro- 

Código del Seguro Social, me refiero pues a la fórmula de in 

corporación voluntaria al régimen obligatorio contenida en - 

la Ley de referencia. Aqui, los beneficiarios serán aquellos 

sujetos de aseguramiento a los que aún no se ha extendido el 

régimen obligatorio del Seguro Social, éstos, podrán solici-

tar su incorporación voluntaria al régimen obligatorio en --

los periodos de inscripción que fija el Instituto y mediante 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. --

Esta nueva técnica especifica, aunada al seguro de guarderías 

y sobre todo a los servicios sociales, constituye un verdade-

ro avance en materia de seguridad social en nuestro país, --

pues permiten, en forma general, que aquellos trabajadores -

que tienen las características de económicamente débiles pe-

ro que no son asalariados, puedan estar protegidos por el ré 

gimen del Seguro Social, al incorporarse voluntariamente, en 

tanto se expidan los decretos del Ejecutivo Federal. Si --

bien es cierto que se regulan los periodos de inscripción, - 
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esto es con el propósito de que no se formulen solicitudes -

cuando el peticionario o su familia requieran de inmediata 

atención médica, quirúrgica y hospitalaria, lo que seria ho-

nerosopara el IMSS. 

Para concluir, es necesario patentizar que con las 

nuevas disposiciones normativas se rompe con las formas de - 

corte tradicional de los seguros, mediante las cuales sólo - 

reciblan beneficios las personas capacitadas para contribuir 

a su financiamiento. 	Lo anterior, nos permite sostener que 

los mecanismos tradicionales del seguro social empiezan o -

quedar en un segundo plano, en un nivel secundario, en tan-

to que los principios propios o inherentes a la seguridad -

social, empiezan a gestarse y a desarrollarse en nuestro -

Sistema Mexicano del Seguro Social; por ello, nuestra Ley lo 

califica como instrumento básico de la seguridad social, es-

to es, "que la seguridad social constituye en realidad un --

fin respecto del cual el seguro social es solamente uno de - 

los medios para llevarlo a cabo". 	Esto, nos hace pensar que 

el Seguro Social viene a ser el termómetro que gradua los --

avances, las transformaciones, y el desarrollo de la seguri 

dad social, 

Finalmente, subrayaremos una vez más el hecho de -

que la protección que viene otorgando nuestro Sistema Mexica 

no del Seguro Social, ya no se centra únicamente en la cate-

goría del trabajador asalariado, y por la misma razón, ha de 



jado de-.constiuir o está; dejando de constituir un mecanismo 

de garantía del salario, para transformarse en un sistema ,dè .  

:garantia de preltaciones minimas para todo miembro - de la co- 

lectividad, 	Ello nos permite reafirmar que lo-..propio y con- 
- 

natural al 'Seguro Social es ei que siga aspirando no sólo a 

garantizar al:trabajador contra todos los riesgos suscepti--

bles de suprimir o reducir su capacidad de trabajo y de ga--

nancias, sino además, el procurar "brindar un minimo de pro- 

tección a aquellos grupos que hasta hoy han permanecido al -

margen del desarrollo nacional y que debido a su propia con-

dición no tienen capacidad contributiva suficiente para in--

corporarse a los sistemas de aseguramiento ya existentes". 

Fundados en las nuevas d'i'sposiciones de la Ley de  

1973, los razonamientos arriba señalados diluyen la "tesis -

que parte de la idea de que el hombre no tiene otros derechos 

que los adquiridos en virtud y por razón de su trabajo; se -

trata entonces -advierte Carrillo Prieto- de asegurar a ca-

da trabajador durante los periodos forzosos de inactividad, 

un ingreso de reemplazo, en contrapartida del aporte que ha 

realizado por su trabajo".
* 

Antes de finalizar este apartado, es necesario ha-

cer énfasis en que el Estado empieza ya a colocar a la nece-

sidad como objeto de la relación juridica de la seguridad so 

cial. 

Is-raTt7i-TrorfFieto aborda la problemática de este planteamien-
to en su informe presentado en el Coloquio Evolución de la 
Organización Político-Constitucional en América Latina: --
1950-1975, celebrado en Oaxtepec, México, 1976. 



Ill. Ampliación del Régimen Obligdterio del 

eguro Social. 

Dupeyronx, sostiene que para determinar la exten-

sion de un sistema de seguridad social, debe hacerse bajo - 

la óptica de ciertas fórmulas a seguir: Primero, se debe de 

terminar. quiénes son las personas protegidas y segundo, seila 
a 	ol' eventos contra los cuales esas personas son protegi 

En•nuestro país las causas que motivaron la crea- 

ción de nuevas técnicas especificas de seguridad social, que 

permitieran ampliar desde el punto de vista subjetivo el ré. 

gimen de protección del Seguro Social, lo constituyen, al de, 

cir del Maestro Arce Cano, "causas de carácter económico, so 

cial y político, que son las que han mantenido a la pobla---

ción pobre en México en condiciones permanentes de insatisfae.  

ción al grado de que resulta víctima de la alimentación insu-

ficiente, de la vivienda antihigiénica y de la insalubridad. 

Estas causas han condenado al pueblo campesino, principalmen 

te, a vivir en un nivel muy bajo de vitalidad, en detrimento 

de su capacidad productiva. La medida de carácter central -

para contrarrestar esos factores de perjuicio social no es -

otra que la de elevar el poder adquisitivo de los pobres, a 

fin de capacitarlos para la obtención de la mayor parte de -

los natisfactores de sus necesidades. Por esta razón funda-

mental, la ampliación del Seguro Social representa una cues-

tión de primera importancia en Méxicon.53  Antes de que '. - 

537ÁrTe—C-Tnii-,—bustavo. De los Seguros a la Seguridad Social 
Pág. 34. 



acordara lá incorporación.graduWy paulatina de los distin 

tos.sectoresya incorporados y de los que tienen bases lega 

les paYa que voluntariamente lo hagan., se apuntó que era im 

portante promover la extensión de los reglmenes 

ries de seguridad social a los grtipól laborales aún no prote 

gidos; a fin de cubrir los riesgos y contingencias que afec-

tan su capacidad de ganancia y repercuten desfavorablemente 

en su nivel de vida; la protección de los trabajadores inda 

pendientes, domésticos y a domicilio constituyenuna impos-

tergable necesidad social y, además, un justo reconocimiento 

al esfuerzo y la contribución efectiva que también estas c

tegorlas profesionales, conjuntamente con las demás ramas de 

actividad prestan al desarrollo económico federal de cada -- 

pals".54 	Ante las consideraciones formuladas que eran las 

que realmente estaba viviendo el pueblo de México, el Estado 

se preocupó porque su sistema del Seguro Social sufriera ---

ciertas modificaciones que lo transformaran y le permitieran 

tener matices hacia una seguridad social en desarrollo. 	Uno 

de los métodos utilizados para hacer posible la ampliación -

del régimen obligatorio del Seguro Social, fue la posibili—

dad que se dio a aquellos que no siendo sujetos de asegura--

miento, lo fueran mediante su "incorporación voluntaria al -

régimen obligatorio", Aún más, en la Ley del Seguro Social 

de 1973, el Ejecutivo para atemperar este problema social, -

se comprometió a expedir los decretos correspondientes que 

permitieran la extensión paulatina del régimen obligatorio, 

54, Compilación Tomo III, Pág, 140. 



posibilidad que tienen para acogIrse los beneficios 

lol trabajadoras independientes, 	 ejidatarios y comu 

nerds, los patrones personas Micas, trabajadores domésticos, 

y en general los trabajadores no asalariados y otros 

res socialés y sus faMiliares. Los mecanismos normativos con 

signados por el Legislador, constituyen el presupuesto básico 

de la politica social de desarrollo en nuestro pais. La ex--

tensión a todas las clases modestas de la sociedad y no con-- 

cretamente a la clase asalariada, como quería Beveridge, re-- 

presenta una fórmula efectiva de solución de los problemas so 

r4,1ne 

En la Evolución Constitucional Mexicana del Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, Pág. 13, Carrillo Prie-

to confirma lo antes señalado al sostener que "La Ley del Se-

guro Social de 1973 contempla al respecto una solución de com 

promiso: el Ejecutivo expide los decretos para implantar pau-

latinamente el régimen obligatorio; en tanto no se expidan és 

tos, puede invocarse la llamada "incorporación voluntaria al 

régimen obligatorio" que posibilita acogerse a los beneficios 

del sistema a los trabajadores independientes, a los ejidata-

rios y comuneros, a los patrones personas físicas y a los tra 

bajadores domésticos". 

La operatividad de los mecanismos contemplados en -

la Nueva Ley del Seguro Social, ha permitido que el número -

de personas protegidas sea cada vez mayor. A este respecto, 



en;la exposición de•Mothosde-lkLty .de 1971, se leese 

extienden los beneficios -del régimen-obligatorio, obligatorio,'Me en la 

Ley de 1943 comprendió básicaMente ajos trabajadores asala 

objeto 

paulatinamente a tedoS los mexicanos económicamente '  

activos. La Ley Federal del Trabajo considera a los trabaja 

dores a domicilio como asalariados, y en esta iniciativa se 

les incorpora como sujetos de aseguramiento, sin requerirse 

la previa expedición de un decreto. A partir de 1954, en - 

plan experimental, quedaron incorporados al régimen los tra 

h,jadores agrícolas asalariados, con los mismos derechos y 

prestaciones ya establecidos para los asegurados urbanos, pe 

ro sólo en una primera parte. se  ha obtenido la protección -

de los campesinos, debido a su disperción demográfica y a -

las distintas condiciones de su trabajo y de su ingreso. A 

fin de que pueda acelerarse la extensión de la seguridad so 

cial al campo y se incremente, así sea en forma gradual pero 

constante, el número de campesinos que disfruten de ella, la 

iniciativa faculta al Ejecutivo Federal para fijar, mediante 

decretos, las modalidades de aseguramiento que permitan una 

mejor distribución y un mayor aprovechamiento de recursos", 

En cuanto a la terminología utilizada por nuestra 

Ley en lo que a los "sujetos de aseguramiento" se refiere, 

Almansa Pastor ha sostenido que es preferible la expresión 

"sujetos protegidos" ya que ésta "indica exactamente la fun 

ción que cumple el sujeto en la relación jurídica de seguri 



dad social,: ostenta un derecho ge!Ilrico a la protección fren'' 

te al Estado,ique tiene un correlativo deber genérico a .1 

proteccidwi., el término asegurado no abarca a todos los Buje 

tos.receptores.  de protección`, dado meHen Wnw.Caben los f 
.• 

tilJaret . protegidol, quienes' en ocasiones ostentan un dere,.. 

cho a la protección..'.'!" 

Los sujetos de aseguramiento al régimen obligato--

rio conforme a nuestra legislación, son: Las personas que - 

se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le de origen y cualquiera que 

sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del pa 

trón; los miembros de sociedades cooperativas de producción y 

de administraciones obreras o mixtas; los ejidatarios, comu-

neros, colonos y pequeños propietarios organizados en grupos 

solidarios, sociedad local o unión de crédito, comprendidos 

en la Ley de Crédito Agrícola; los trabajadores en industrias 

familiares y los independientes como profesionales, comercian 

tes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados 

y los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a 

su servicio (Arts. 12 y 13 ISS). 

En cuanto a lo que ampliación del sistema se refie-

re, recogemos aquí datos importantes de la obra de Derecho de 

la Seguridad Social de Carrillo Prieto, que nos muestra la di 

55. Almansa Pastor. Citado por Ignacio Carrillo Prieto. Dere-
cho de la Seguridad Social, Pág. 44. 



nátnica de los mecanismos que han sido Instrumentados dentro 

de nuestra Nueva Ley del Seguro Social 	El 7 de diciembre 

de 1963 se publica la Ley que incorpora al régimen del Segu 

ro Social obligatOrio al.os productores de caña de.azúcar: y 

sus trabajadores; el 28 de agosto de 1973, el reglamento pa 

ra la incOrporación voluntaria al régimen obligatorio del - 

Seguro Social de los trabajadores domésticos; el 18 de marzo 

de 1955, el decreto que aprueba la incorporación al régimen 

del Seguro Social de todas las instituciones de crédito y -- 

organizaciones auxiliares de seguros y de finanzas en la Re- 

pública Mexicana; el 14 de junio de 1961, el decreto que in- 

corpora al régimen del Seguro Social obligatorio a los ejida 

tarios y pequeños propietarios no pertenecientes a socieda--

des locales de crédito ejidal o agrícola en los Municipios -

de Mexicali, Tijuana y Ensenada, Baja California y en el de 

San Luis Rio Colorado, Sonora; el 25 de febrero de 1972, el 

decreto por el que se implanta el Seguro Social para los eji 

datarios del Estado de Yucatán; el 23 de enero de 1973, el 

decreto por el que se implanta el Seguro Social obligatorio 

para los ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios dedi 

cados al cultivo del tabaco en diversos Municipios del Esta-

do de Nayarit; el 28 de agosto de 1973, el decreto por el --

que se implanta el Seguro Social obligatorio para los ejida-

tarjas, comuneros, colonos y pequeños propietarios de diver-

sos Municipios del Estado de Coahuila; el 28 de agosto de --

1973, el decreto por el que se implanta el Seguro Social ---

obligatorio para los ejidatarios fideicomisarios del Plan -- 



del Municipio 	Estado de Tabasco; el 

to de 1974, el'decreto por el que se implanta el Seguro So-

cial obligatorio para ejidatarios, comuneros, colonos y pe—

queños propietarios organizados por el,  Fideicomiso para el -

mejoramiento integral y el detarrollo de las artesanías deri 

vadas de la industria de la palma en los diversos Municipios 

del Estado de Guerrero, Puebla y Oaxaca; el 21 de abril de -

1975, el decreto por el que se incorpora el régimen obligato 

rio del Seguro Social a los vendedores ambulantes de billetes 

de Lotería Nacional para la Asistencia Pública; el 21 de --

abril de 1975, el decreto por el que se implanta el Seguro -

Social obligatorio para los ejidatarios dedicados a la produc 

ción de cera de candelilla de Chihuahua, Coahuila, Durango y 

Zacatecas; el 24 de julio de 1975, el decreto por el que se -

implanta el Seguro Social obligatorio cubriendo los seguros -

de enfermedad, maternidad, invalidez total y permanente, ve-

jez y muerte para los productores de café. Por su parte, el 

Maestro Arce Cano nos recuerda que el 28 de junio de 1960, -

se expidió un reglamento del seguro obligatorio de los traba 

jadores temporales y eventuales urbanos. 

En cuanto a la segunda de las fórmulas utilizadas 

por Dupeyroux para determinar la extensión de un sistema de 

seguridad social, consideramos que queda cubierta con las -

consideraciones apuntadas en el inciso número 2. 

Para concluir este apartado, reafirmemos la amplia 

ción progresiva que aunque gradual y paulatina, ha venido -- 



formidad con las disposiciones normativas introducidas do la 

Nueva Ley del Seguro Social, observamos que la acción de éste 

se va extendiendo en tres lineasAistintas: se han mejorado - 

considerablemente las prestaciones de los sujetos de'asegura- 

miento que establecen los artículos 12 y 13 de la Ley; en --- 

cuanto a los seguros se refiere, se amplió el régimen obliga-

torio mediante el seguro de guarderías para proteger a los --

trabajadores contra las eventualidades a las que pueden verse 

sometidos en el futuro; y, finalmente, se ha extendido la pro 

tección a personas distintas al trabajador, es decir, se ha 

traspasado el mecanismo tradicional del Seguro Social que con 

sistia en otorgar prestaciones únicamente a aquellos sujetos 

que estuvieran subordinados a una determinada relación de tra 

bajo o a aquellos que tivieran capacidad contributiva. Más -

aún, observamos que el principio de que las prestaciones debe 

rían ser proporcionales a las cotizaciones apartadas, se rom-

pe con la Nueva Ley del Seguro Social. La protección a perso 

nas des tintas del trabajador, se otorga con fundamento en el 

principio de solidaridad consignado en la Nueva Ley, de esta 

forma se da amplitud al espacio social de protección, por lo 

que quedan incorporados a él, como dijimos anteriormente, aún 

los no asalariados. 

Por otra parte, observamos que las tres lineas di-

rectrices esenciales sugeridas por Dupeyroux para medir la -

evolución de un sistema de seguridad, (perfeccionamiento de 



la protección otorgada a, los asegurados; extensión de la pro 

teccidn á los no asalariados; y, una reagrupación de diferen 

tes sectores en el cuadro de un servicio público), vienen 

siendo cubiertas por nuestro Sistema Mexicano del Seguro So-

Cial,10'que:nos permite concluir que nuestro sistema esta - 

'en constante evolución,,lo que en gran parte se debe a la 

creación de los Seguros Sociales obligatorios,.lo que confir 

ma el criterio de Jay cuando afirma que "los Seguros Socia- 

les son obligatorios o no son tales", La innovación de las 

nuevas técnicas especificas que venimos de comentar, reafir- 

man la tesis de G.M.J. Veld-Camp , cuando sostiene que "el - 

concepto de seguridad social no debe estar integrado por la 

idea de la relación de trabajo, sino por la condición humana 

en si misma". 

En el discurso pronunciado en el 25 aniversario -

del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Maestro Morones 

Prieto sostuvo que "el Seguro Social ha llegado a ser nacio 

nal porque abarca la totalidad de estados y territorios de 

la República, pero dista mucho de serlo en cuanto a los sec 

tores de la población que ampara. Mientras no logremos ex-

tender sustancialmente el campo de aplicación de nuestros -

servicios, tenderé a debilitarse considerablemente la con—

tribución que la Seguridad Social presta al progreso de la 

* Citados por Alonso Ligero, Ma, de los Santos, Pág. 10 en 
la primera parte de la tesis "los Servicios Sociales y la 
Seguridad Social", presentada en noviembre de 1971 para oE 
tar al titulo de Doctor en Derecho por la Universidad de 
Madrid. 



República, en la medida en que estará cumpliendó con su fun- 

ción de mecanismo redistributivo de la' riqueza nacional y me 

nos aún con su tarea de protección del hombre en los estados 

de necesidad y de promoción para ht,desarrollo de las clases,  

sociales que se encuentran ausentes de la riqueza y al margen 

de la civilización. La extensión del régimen'a'los sectores 

desamparados no es tarea fácil, ni entre nosotros ni en nin- 

gún pais de condiciones semejantes al nuestro",56 
	

A este -

respecto, el Maestro Arce Cano'concluye afirmando que "el --

más eficaz estimulo que el gobierno puede proporcionar a la 

creación y ampliación de nuestro desarrollo industrial, radi 

ca precisamente en una expansión permanente del Seguro So--

cial"."  

IV. El Seguro Social y La Salud. 

El articulo segundo de la Ley del Seguro Social vi 

gente, establece que "la seguridad social tiene por finalidad 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, 

la protección de los medios de subsistencia y los servicios -

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo". 

Por su parte, los artículos 22 y 25 de la Declara-

ción Universal de los Derechos del Hombre proclamada por la 

56. Seguridaj Social Núms, 49-50, Pág, 329. 

57. Arce Cano, Gustavo. Op, Cit. Pág. 108. 
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Asamblea General de las Naciones Unidas 

de 1948, establece que "toda persona como,:  niembro de la s07..,, 

ciedad, tiene derecho a la seguridad social.... tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que les alegure,:asi .como a su fami 
• 

lia, la Saludy.el bienestar-Y en especial la l alimentacióTi. 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica ylos servicios 

sociales necesariosvtiene, así mismo derecho a los Seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u --

otros casos de pérdida de esos medios de, subsistencia por cir 

cunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y - 

la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio -

tienen derecho a igual protección social". Si interpretamos 

el articulo segundo antes mencionado en relación con los ar--

ticulos 22 y 25 a los que nos referimos, y el articulo cuarto 

de la misma Ley que comentamos, que señala que "el Seguro So-

cial es el instrumento básico de la seguridad social", llega-

mos a la conclusión de que compete al Seguro Social, como me-

dio para llegar a la seguridad social, no sólo la protección 

de la salud de toda persona como miembro de la sociedad, sino 

además toda una protección que tienda a ser integral. 

Si al final del inciso dos concluimos afirmando que 

se coloca a la necesidad como objeto principal de la relación 

juridica de seguridad social, reafirmamos lo anterior cuando 

observamos que el Seguro Social considera a la salud como el 

objeto principal y especial de aseguramiento. Esto es, el Se 

guro Social empieza a proteger a los individuos en tanto que 



Miembros de la sociedad o en tanto que integrantes de los po 

los de profunda marginación rural, suburbana y urbana. Auna 

do a lo anterior es el planteamiento que nos ofrece la situa *  

ción de que la Protección de,la salud no se otorga únicamente 

1 trabajador como sujeto asegurado, sino además, a aquellos 

que guardan un derecho genérico, potencial o actual, a la pro, 

tección de, seguridad social. Si un derecho pueden tener los 

ciudadanos, esederecho es la salud. Inversamente, si una --

obligación tiene el Seguro Social como instrumento básico de 

la seguridad social, esa obligación tiene por objeto, la sa—

lud. En otras palabras, el seguro básico que puede prestar 

el Instituto Mexicano del Seguro Social es el de riesgos de -

trabajo, enfermedades no profesionales, medicina preventiva y 

maternidad. Las nuevas técnicas especificas de seguridad so-

cial para hacer posible la extensión del sistema a otros gru-

pos que aún no habían sido protegidos, así como los Seguros -

Sociales obligatorios de riestos de trabajo; de enfermedades 

y maternidad; de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada 

y muerte; deAuarderlas infantiles; la de continuación e in-

corporación voluntaria en el régimen obligatorio y los serví 

caos sociales, tienen un común denominador: la protección de 

la salud. 

Por lo anteriormente expuesto, nos damos cuenta --

que la seguridad social mexicana considera a la salud no sólo 

como un hien necesario sino como un factor indispensable para 

el desarrollo económico y social, pues "el potencial de traba 

jo de un pueblo está representado por la fuerza de trabajo ac 



tual y por la'de sus reservas' humanas. La prosperidad d 

las naciones se cifra4undamentalmente en 105 recursos humo -' 

nos. Su protedción está relacionada estrechamente con la 

salud y la.asis-tencia médica yi por los resultados económi-

cos, en la medida:'que.11 reducción del renclimiento do traba 

jo ocasiona deséquilibrios cie:Producción" 

La justificación filosófica y legal de la protec-

ción de la salud es bien conocida, "si la salud es un bien 

de la comunidad, su preservación se vuelve obligatoria para 

el Estado...por ello, la alteración de la salud, se está -

volviendo, hoy por hoy, una preocupación evidente en la men 

te de los legisladores..."59  

En virtud de las'reflexiones antes enunciadas, - 

cabe preguntarse ¿que es la salud?. Al respecto recorde--

mos las declaraciones de la Organización Mundial de la Sa-

lud expresadas en su Constitución en.1946: "La salud es un 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de enfermedad. 	El disfrute del mejor estado -

de salud posible es uno de los derechos fundamentales de - 

todo ser humano sin distinción de raza, religión, credo po 

litico o condición social económica. La salud de todos --

los pueblos es fundamental para alcanzar la paz y la segu-

ridad y depende de la más completa cooperación entre el in 

58. Sánchez Vargas, Gustavo. Función del Seguro Social como 
instrumento Básico de la Seguridad Social. Pág. 42. 

59. Carrillo Prieto, Ignacio. Laws or Lnvironment and Social 
Security. In Legal Pr•otection of the Environment in lleve 
loping Countries. Pág. 324. UNAM. 1976. 



dividue y e estado 	Log gobiernos tienen .la rfsPlIns11)1114! 

de la,
salud de sús.poe¿loss,eltarspons41/idalrs11:1/mItle 

ser cumplida con la previsión de medidas sociales y protocio.  

s' de ,la, salud que resulten necesar 	
60

la,". 

Si la salud en todwpals y en cualquier tiempo nos 

tituye el objetivo principal de todo sistema de seguridad so-

cial, consideramos que ésta, como derecho, debe estar garanti 

zada por el orden jurídico nacional, pues de lo contrario, 

"el derecho humano a disfrutar de buena salud no podrá garan-

tizarse debidamente y en consecuencia el objetivo tutelar de 

la seguridad quedará fuera de alcancen.
61 

60. Seguridad Social Núm. 57, Pág. 08 

61, Carrillo Prieto, Ignacio. Op. Cit. Pág. 325. 
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DE SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA. 
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LOS AVANCES JURIDICOS EN LA POLITICA DE  

URIDAD SOCIAL MEXICANA  

   

La Asistencia Pública y la'Saltid'. 

La Salud como valor principal de la Política 
dad Social. 

La Coordinación dedos Servicios de Salud como momento 
hacia la Seguridad Social Integral. 

La norma jurídica ha venido a significar, una vez - 

más, el instrumento estatal de preferencia para instrumentar 

los avances que en materia de Seguridad Social se han dado - 

en nuestro país. En este tenor, cuando el Estado, conciente 

de los fines ha de servir, establece los mecanismos, instru- 

mentos o técnicas mediante los cuales puede conseguir esos -

fines, y ordena y recoge en la norma jurídica esos instrumen 

tos de manera congruente y sistemática, la política de paso 

al derecho y las necesidades sociales, generales y abstrac--

tas se proyectan en necesidades concretas. El conocimiento 

concreto de las necesidades presupone por un lado, el estu--

dio del instrumento protector de que se trate (previsión in-

dividual, previsión colectiva, previsión social, seguridad -

social, etc.); y por el otro, el ordenamiento jurídico con—

creto que en el tiempo o en el espacio haya puesto en funcio 

namiento el mecanismo de la protección. De esta suerte, la 



"Iltica  de Seguridad social aparece 'como un ideal cuya fi-

nalidad es liberar a lUb individuos de todas las neCesida-

des pensables; en cambio, el derecho de la seguridad social, 

una vez creada la norma jurídica, se asienta en la realidad,  

y establece las modalidades y posibilidades de concretiza-. 

ción del ideal politico. 

El ideal politice-social en esta materia el Estado 

'lo concretizó en la Ley del Seguro Social de 1973. Es a 

partir de este ordenamiento,como se describió en el capitulo 

anterior, cuando se observan mecanismos que responden a nece 

sidades sociales primarias, como por ejemplo la protección - 

de la salud, y que representan la transición de los Seguros 

Sociales a la seguridad social. 	Es a partir de 1973 cuando 

se rompe con el mecanismo clásico del Seguro Social cuyo su-

puesto normativo fundamental habla sido previa relación de -

trabajo. Entre los avances que se observan en esta Ley pode 

mos mencionar el capitulo referido a la continuación e incor 

poración voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social; 

seguro de guarderías; el régimen voluntario del Seguro Social; 

los servicios sociales, etc.; la incorporación de este últi-

mo rubro en la Nueva Ley del Seguro Social ha hecho posible 

la extensión de los beneficios del Seguro Social a sectores 

desprotegidos, marginados y que no están sujetos a una reta 

ción laboral. El programa prioritario de las prestaciones. 

sociales otorgadas por el Instituto en favor de estos 

cleos de población que no tienen capacidad contributiva para 



cotizara la lliStitUclby es, el relativo a laproMoción de. 

la salud. Luego entonces.; la salud viene i constituir una, 

vez mis, una de las prioridades nacionales por afectar a - 

un gran porcentaje de la población mexicana. La cobertura 

.de esta 'contingencia es la primera que'se'operó en Alema—

nia en la Alemania de Bismark en 1883. 

Los avances jurídicos operados y que en lo futuro 

lleguen a instrumentarse, han tenido mediata o inmediatamen 

te la finalidad de proteger al individuo y a la colectivi--

dad en contra de la enfermedad, es decir, se ha pretendido 

fomentar la preservación de la salud. 	En esta tesitura, -- 

Zonobini expresa que "ningún bien de la vida presenta clara 

mente unidos los intereses individuales e intereses socia--

les como el de la salud, por el beneficio físico que provee 

al hombre de la perfecta armonía o de su funcionamiento. 	- 

Para el individuo, continúa señalando, la salud es el preso 

puesto, la condición indispensable de cada actividad econó-

mica o especulativa de cada goce material o intelectual"
,62 

No parece cuestionable sostener que la salud es uno de los 

valores fundamentales y consustanciales al individuo, pero 

también lo es de la colectividad, pues sin una comunidad sa 

na es dificil programar el desarrollo social. A mayor abun 

damiento, "la salud es un concepto armónico y de equilibrio 

62, Nápoli, Rodolfo A. Derecho del Trabajo y la Seguridad -
Social. Pág. 529. Buenos Aires Argentina, 1969. 



, • :,• 

estado -completo de:bienestar físico, mentaty 

cuya 	acepción 	ddiincida'es 

t .  
social. Es 

una cualidad positiva que permite al hombre aprovechar sus 

La necesidad de preservar la 	Individual y colectiva 

co 

mo uno de los indicadores que graduan el estado de desarro-

, 
tales., Es una' 	condición dinhica de adaptación 

recursos fisiológicos:y. sus'potenCiales:.espirituales y men 

és de tal magnitud, que se ha -considerado,-  entre otros, 

llo o subdesarrollo social en los diversos órdenes de la vi 

da. 

Hemos oblervado que en los distintos sistemas, ya 

transcurso de la historia en beneficio de la humanidad, han 

tenido como factor principal y motor en su operatividad: la 

protección de la salud. En el capítulo anterior considera-

mos a la salud como uno de los elementos indispensables en 

el otorgamiento de las prestaciones del Seguro Social, aho-

ra lo haremos respecto de la Asistencia Pública y de la Se-

guridad Social, 

La Asistencia Pública y  la Salud. lj  

A pesar de las deficiencias que presenta la asis-

tencia pública como mecanismo de protección a las necesida, 

des sociales, es innegable aceptar el papel que este ins-- 

trumento de cobertura ha significado en nuestro país, 

63. Seguridad Social Núm. 57, Pág. 87. 

sean asistenciales u obligatorios, que se han operado en el 



CUando:Wginalmentell estado ilizO 

reas que habían venido siendo desarrolladas 

por instituciones asistenciales de carácter privado, se di 

jo en aquella ocasión y se viene sosteniendo hastwel.414' 

de, hoy,,que'etalntervencióneStatal le daba el carácter 

de pública a la.asistencia que se otorgara a los indigen—

tes en estado de necesidad. Cuando el Estado intervino, 

se pensó en aquella ocasión, que el problema de las aten--

ciones en contra de las enfermedades estaba resuelto, pues 

la sola intervención del Estado garantizaba l'a solución a 

esta problemática social. La respuesta no hubo de esperar 

se y de inmediato se percataron de que la transformación y 

desarrollo de la sociedad hacía infructuosos el esfuerzo -

estatal por superar el desafio que tenia enfrente. Ante - 

esta situación se hizo necesaria la creación de nuevos me-

canismos o instrumentos o técnicas específicas que permi--

tieran y garantizaran eficazmente la cobertura mínima a --

las necesidades sociales que en materia de seguridad social 

se presentaran. 

La asistencia pública o beneficencia general, cons 

tituye para Almansa Pastor, "una parcela del derecho admi--

nistrativo integrada por mecanismos protectores de necesida 

des sociales dirigidos a garantizar al ciudadano por el Es-

tado y entidades públicas, con carácter graciable los me---

dios suficientes para atender tus necesidades vitales".
64 

64. Almansa Pastor, J.M. Derecho de la Seguridad Social, -
Tomo 1, Pág. 39. 



La asistencia, agrega el citado tratadista "se dirige recta 

mente a subVenir contra los estados de privación o necesi--

dad en que la indigencia consiste y no a remediar ex origi-

ne los motivos que la provocan. Mas que atacar las causas, 

acuden a reparar los efectos. En esto estriba, sin más, la  

gran extensión de la cobertura de necesidades sociales; pe-

ro ahí radica también la escasa intensidad con que las nece 

sidades pueden cubrirse a través de la asistencia". 

La asistencia pública es un instrumento operado --

por el estado en contra de la indigencia a efecto de libe--

rar a los ciudadanos en cuanto sea posible, de sus necesida 

des primarias, principalmente las referidas al ámbito de la 

salud. 

¿Quiénes son los sujetos protegidos o los sujetos 

pasivos, como prefiere Almansa Pastor, de la asistencia pú-

blica?. Generalmente son todos aquellos miembros de la po- 

blación en situación de indigencia. 	A este respecto, Pati-

ño Camarena agrega que los campos de acción propios de la -

asistencia pública "quedaron perfectamente delimitados a --

partir de la creación del sistema de seguros de Nueva Zelan 

dia, que hace la siguiente distinción: propiamente la com- 

petencia de la asistencia pública está determinada por ---

aquellos casos que no pueden ser incluidos en la regulación 

del seguro, los incapaces congénitos para toda clase de --

trabajo, los ciegos, los sordomudos, los huérfano:, los ni- 



ho's abandonadds,'Iosirreparlblemente4ismjnuldos .en suca 

pacidad psíquica o fiSió160“1, púr,berencia o por enferme 

dades incurables, y, en general, todos los que son incapa., 

ces para bastarse a si, mismos y carecen de.la aybda fand--

,;65 

Dentro de dos caractéres de la asistencia pública, 

cabe subrayar aquellos referidos a los sujetos beneficiados 

en cuanto que no ganan de un derecho público subjetivo a la 

protección; todos los miembros de la población son potencial 

mente beneficiarios del sistema en cuestión; éste, tiende a 

proteger necesidades sociales variadas de los económicamente 

débiles; la gestión de la asistencia pública corresponde al 

ente administrativo que la dispensa; su financiamiento gravi 

ta principalmente (en un 80 6 90%) sobre los presupuestos ge 

nerales del Estado; no cuenta con bases ni cálculos actuarla 

les para el otorgamiento de las prestaciones que le competen; 

etc. 

A pesar de que en la exposición de motivos de la - 

Ley del Seguro Social de 1942 se sostuvo que la asistencia 

pública "como método para contrarrestar las consecuencias -

de los riesgos, también resulta, por grandes que sean los -

empeños que se pongan en mejorarla, insuficiente, pues esta 

Institución, err razón de su naturaleza orgánica y de los --

propósitos que norman su programa', por cuantiosos, que sean 

65, Patiño Camarena, Javier. Op. Cit. Pág. 26. 



11:6. 

,los fondos; estinados a'remédiar situaciones lie:insatisfac 

entre la 

ción.provocados. a cone.^..ncia de la estructur'A—ilconómiCa. 

no podrán disminuir eficazmente el desnivel 

gran valor, ya que la asistencia que prodigan 

mise-

ria y la,riquela; a pesar de ello, Gustavo Arce Cano sos-

tiene que estas instituciones "son de' gran mérito y de --

es precisa-

- 

mente a los necesitados y a los niños, que son el tesoro - 

más grande qUe puede tener la humanidad".66  

no es ni puede ser seguridad social. 	En la primera, el su 

jeto beneficiado por ella no goza de un derecho público -- 

subjetivo a la protección, el ente público que concede la 

protección goza de discrecionalidad para efectuarla. 	"La - 

seguridad social tiene que ser, en cambio, un derecho fren-

te a alguien y fundado en la naturaleza de la persona huma-

na; ese alguien frente a quien se exige el cumplimiento de 

la obligación no puede ser sino la sociedad. 	Para que la - 

seguridad social no sea ni pueda ser asistencia pública, de 

berá existir una vía juridica, en beneficio de cada persona, 

que obligue a la sociedad, en la persona del estado, al cum 

plimiento de las prestaciones".
67 	

La problemática social 

referida a la protección de la salud ha llevado consigo la 

necesidad de plantear la posibilidad de legislar sobre el - 

derecho a la salud. ¿Cómo interpretar el derecho a la sa-

66 .ano—rdustavo. Op. Cit. Pág. 598. 

sa- 

lud en caso de legislarse?. 	Considero que en tanto no se 

67. Carrillo Prieto, Ignacio, Derecho de la Seguridad Social. 
Pág. 25. 

La asistencia pública, ha dicho Mario de la Cueva, 



establezcan los mecanismos JUrisdiccionales necesarios Para 

hacer .  .posible,Y eficaz este derecho, es innecesario conSa-. 

grar a nivel constitucional el derecho a la salud, pues de 

formularse iegislatlyamente este derecho, estaremos estable 

ciendo utopias 	los',particulares no diIpendrán . 

de los mecanismos que permitan exigir al. Estado el cumpli-

miento de su obligación en lo que a la protección de la sa-

lud se refiere. Cabe señalar analdgicamente lo legislado - 

sobre el derecho al trabajo. ¿Cuál es la naturaleza de la 

obligación del Estado en ambos casos, es decir, respecto de 

proporcionar salud y empleos a los ciudadanos? ¿es social? 

¿es jurídica?. 

La Salud como Valor Principal de la Política de 

Seguridad Social.  

"Al cabo de los siglos, afirma Miguel Angel Cordi-

ni, la humanidad ha comprendido que la miseria, las priva--

ciones, la pobreza, la enfermedad, etc., son un peligro pa-

ra la paz, la convivencia y el progreso; y que, al afectar 

el interés común, su extirpación compromete el esfuerzo man 

comunado de todos, instrumentando consecuentemente una res-- 

ponsabilidad social...
„68 	

La enfermedad y la miseria cons 

tituyen dos de los "cinco grandes malignos” que Beveridge -

señaló en su informe presentado en 1942, en el que también 

propuso que para reconstruir una nueva Gran Bretaña deberían 

68, Cordini, Miguel Angel, Citado por Guillermo Cabanellas, 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI,S-Z. 
edición 12, Pág, 71. Buenos Aires, Argentina. 

en cuanto que 



primero destruirse los cinco gigantes 

miento y desarrollo de la .seguridad souial. Después de UUd 

renta años de que Beveridge prtsent6 su informe en Inglate- 

rra, la enfermedad sigue obstaculizando el desarrollo  y 

transfdrmación de los pueblos, por lellp:se.señaló en el ca..; 

pitulo. anterior, que el objeto principal de la relación Ju- 

ridica de seguridad social debe estar constituido por la ne 

cesidad y no por una previa relación de trabajo; es decir, 

la necesidad en lo futuro debe constituir el elemento sine 

qua non para que los particulares en tanto que miembros de 

la sociedad tengan la posibilidad jurídica de exigir de --

parte del Estado la protección y el otorgamiento de los me 

dios de subsistencia indispensables que les permitan garan 

tizar un mínimo de bienestar en su salud. Sida necesidad 

debe constituir el objeto de la seguridad social y es el -

hombre o el ser humano quien presenta esta necesidad, la - 

seguridad social no puede ser sino un derecho frente a la 

persona del Estado y fundado en la naturaleza de la perso-

na humana. Es por esto que independientemente de las dis-

tintas connotaciones que sobre la seguridad social se han 

dado, todas ellas presentan la reiteración de notas como--

nes que en su conjunto proyectan el mismo lenguaje: la in 

satisfacción e inseguridad en sus derechos económicos, so-

ciales y culturales indispensables a su dignidad y al li--

bre desarrollo de su personalidad. 

la seguridad social ha sido concebida como "el -- 

conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin - 



dé garantia sus 'miembros', por medió deuna organización'; 

'apropiada, una protetclón suficiente contra ciertos riesgos,' 

a los cuales se haya expuesto"," Otros la han entendido 

como "el conjunto de acciones 'de carácter público para ga--

rantizar a los individuos servicios permanentes'de salud y 

bienestar, así como protección contra los riesgos que afee 

tan sus ingresos y su. participación dentro de la sociedad, 

70 
como las enfermedades, la invalidez, la vejez y la muerte", 

Carrillo Prieto por su parte, considera que puede entender-

se por seguridad social como aquel "conjunto de medidas que 

garantizan el bienestar material y espiritual de todos los 

individuos de la población, aboliendo todo estado de necesi 

dad social",71 Las expresiones "conjunto de medidas" y --

"conjunto de acciones" conllevan la finalidad de garantizar 

el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la pro-

tección de los medios de subsistencia y los servicios socia 

les necesarios para el bienestar individual y colectivo. — 

(Artículo 2° LSS). 

Si la salud constituye una de las finalidades prin 

cipales de la seguridad social, corresponde entonces a los 

estados la obligación de procurar el bienestar general de -

todos los habitantes mediante la defensa y preservación de 

69. Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
reunida en Filadelfia en 1944, Guillermo Cabanellas, Op. 
Cit. Pág,. 69, 

70. Programa de la Coordinación de los Servicios de Salud. 
Pág. 11, 

71. Carrillo Prieto, Ignacio. Derecho de la Seguridad Social. 
Pág. 54, 



todo 'aquel 'que PadezCa. 

una enfermedad queda:•amparado por el sistema de seguridad 

social, pues tiene derecho a recibir la asistencia médico-

quirúrgica y farmacéuticaque. sea ,necesarta. El hecho de - 

que se otorgue. la asistencia médico-quirúrgica y farmacéuti 

ca necesarias, implica no sólo una garantía social y de im-

portante significado, sino una verdadera prerrogativa pro—

pia y característica de los sistemas de seguridad social, -

es por esto, que se ha venido planteando'la necesidad de ga 

rantizar a nivel constitucional el derecho a la salud. 

La salud siempre ha venido representando el común 

denominador de los sistemas asistenciales y de protección a 

las necesidades sociales. Hoy como ayer, la salud sigue --

proyectandose como el valor principal en la política de la 

seguridad social, pues ésta partió en su origen .de este be-

neficio, porque consideró a la salud como el objeto espe-

cial indispensable de aseguramiento. 

Es por esta razón que el Legislador sostuvo que -

la seguridad social tiene entre otras finalidades el garan 

tizar el derecho humano a la salud. 	Es por esta misma ra-

zón que las prestaciones sociales otorgadas por el lnstitu 

to Mexicano del Seguro Social que ha sido calificado por -

la ley de la materia como el instrumento básico de la segu 

ridad social, tengan por finalidad el fomentar la salud y 

prevenir enfermedades. 



Si tomamos 	proteccidn de la salud -advierte Ca 

rrillo Priol°- 	'comouna meta de las polItiels de 509uri 

dad social, encontraremos que el logro de tal objetivo re-

quiere el uso de mecanismos preventivos, reparatorios y re 

cuperatorios". 72  

No es posible concebir la implementación de la se 

guridad social en un pais si en éste no se establecen sis- 

temáticamente los mecanismos que operen un sistema nacional 

de salud. Con el propósito de establecer las alternativas 

que permitan institucionalizar este tipo de sistema en nues 

tro pais, se ha creado la Coordinación de los Servicios de 

Salud cuyas tareas principales abordaremos a continuación: 

3) La Coordinación de los Servicios de Salud como momento  

hacia la Seguridad Social Integral.  

La seguridad social integral ha sido concebida en 

un doble sentido: mejorar la protección y las prestaciones 

que actualmente se otorguen al nticleo de los trabajadores -

asegurados y extenderla a los sectores no sujetos a relacio 

nes de trabajo. Las reformas plasmadas en la Ley del Segu-

ro Social de 1973, tienen como propósito el establecer las 

bases jurídicas que propicien el avance hacia la seguridad 

social integral en México. 

72, Carrillo Prieto, Ignacio. Laws on environment and Social 
Security. in Legal Protection of the Environment in Deve 
loping Countries, Pág. 324, UNAN, 1976. 



efecto de ñas notas 

LEs la Coordinación de 10$ Servicios 

instrumento que - va A - permitir la realizacióhs- de la  s 

dad social en nuestro pais en el doble sentido antes apunta'. 

do?.. A continuación meiperminto'enundiar'bre'vemente algu- 

dar respu'esta al cuestionamiento planteado.. 

El pasado 25 de agosto de 1981 fue constituida, -

por Acuerdo Presidencial, la Coordinación de los Servicios 

de Salud. Las tareas asignadas a esta dependencia de ase-

soria y apoyo de la Presidencia de la República, consisten 

en determinar los elementos técnicos, normativos, adminis- 

trativos y financieros que permitan sentar las bases paro 

la conformación de un sistema nacional de salud que propor.  

cione cobertura al total de la población. 	Ya en 1975 me--

diante la creación de la Comisión Mixta Coordinadora de Ac 

tividades de Salud Pública, Asistencia y Seguridad, se --

acordó evitar duplicidades en los recursos materiales; sub 

rogar servicios entre una institución y otra; y establecer 

un intercambio de información para nivelar el desarrollo de 

los recursos humanos, médicos y administración de las ins-

tituciones que se encargan de otorgar asistencia y seguri--

dad social. 

Considerando que los principales problemas que -- 

afectan a las instituciones de seguridad social en general 

son la desvinculación que se ha venido observando de los - 



programas de inversidn y el gasto corriente ,.la existencia' 

de instalaciones redundantes en algunas regiones.'ios defi 

tientes sistemas de información y estadIstica, la falta de 

oportunidad .en las cifras e indicadores, la carencia de - 

definiciOnes'cdmunes, la desVinculación con objetivos insta 

tucionales y Sectoriales y la duplicidad en lat erogaciOnes, 

hicieron necesaria la creación de la Coordinación de los --

Servicios de Salud, misma que puede ser concebida como el - 

presupuesto de un postrer sistema nacional que permita con-

vertir en realidad el principio de que la salud es una nece 

sidad y un derecho del hombre y que el garantizarla para to 

dos es un compromiso que sólo el Estado puede cumplir con - 

éxito. 	"En otras palabras, si la seguridad social se inter 

preta como politica del Estado, el Estado debe estar legal-

mente posibilitado para alcanzar la seguridad pública como 

objetivo. Esto, a su vez, significa la posibilidad de esta 

blecer e impulsar medios adecuados para tal propósito".73  -

Por otra parte, no podemos ni debemos pensar que la unifica 

ción de los servicios de salud en un sistema nacional venga 

a constituir la panacea a la problemática social en nuestro 

pais, sino antes bien, a través de la organización de la --

atención a la salud y mediante el establecimiento de la --

Coordinación, existe sólo la posibilidad de sentar las ba-

ses para que en el futuro se cuente con un sistema de tobar 

tura nacional que permita el acceso a los servicios y pro--

gramas preventivos y asistenciales a toda la población. 

73, Ibidem, 



Debe subrayarse; 	 qUe, 11 treaddn-de 

CoOrdinación de los Servicios de Salud no. significa que 

las instituciones de salud-no estén CuMpliendo adecuadamen-

sus funciones, pues o que sé pretende y'se persigue aho 

re es optimilar los recursos y tratar de extender 

cios a fin de que la póblación resulte beneficiada ,y que -- 

los mexicanos puedan contar con atención:médica 	A este 

respecto cabe aclarar además, que la integración de los ser 

vicios de salud está referida concretamente a la prestación 

de los servicios en cuanto a la atención médica se refiere, 

es decir, no se consideran por ahora todos los rubros que -

son propios de la seguridad social y que permiten el bienes 

tar y la paz sociales del pais. 	En este sentido y bajo es-

ta aclaración, porque debo confesar que cuando escuché por 

primera vez lo referente a la Coordinación, inmediatamente 

supuse que lo que se trataba era de crear el organismo que 

iba a hacer posible la prestación o la coordinación única 

de las instituciones prestadoras de los servicios que le -

son inherentes y consustanciales a la seguridad social, por 

esto después de precisar lo anterior, me percate de que no 

es dificil ni aventurado afirmar en la posible unificación 

o fusión del sector salud en cuanto a la atención a la sa-

lud, porque muchas de estas instituciones tienen a su cargo 

tareas, programas y políticas que en esta materia es posi-

ble identificar y unificar bajo una sola directriz político-

social. A pesar de los obstáculos que han impedido dar ple 

na vigencia al derecho a la salud, ha sido posible identifi 

car en las instituciones que prestan servicios de salud, -- 



las funciones de asistencia Çnidica, asistencia social, salu 

brid  
la 
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•ciónHformulada*erOlneal..antériOres'.., Ljárbgrailia':fd 

cionan al ,individuo con el, fin de promover, ;sostener y'resy 

taurár su salud'. 
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'Con critériO::Vilionar19,Trtiebaítirbina ha  

venido-Pro0OniendoHen'su Obra,...-de...Derecho•Socialphina •408i 

que...para •el mejoramiento- del régimen de seguridad social in-

tegral, se deberlan coordinar los servicios sociales, médi--

cos, hospitalarios, etc. 

El proceso para la integración de los servicios de 

salud contemplado en el programa de acción de la Coordina--

ción, se sostiene que "es un proceso dinámico que a lo lar-

go de su desarrollo, puede modificarse y reorientarse, de -

acuerdo con las soluciones que se den a los diversos proble 

mas que se suscitarán durante su puesta en práctica, y en -

función de la evalUación de los resultados que se vayan ob-

teniendo y de la factibilidad creciente de algunas medidas 

que, por ahora, no son aplicables.., la integración de los 

servicios de atención médica puede implantarse de acuerdo -

con dos modalidades generales: la orgánica o estructural y 

la programática o funcional, La primera consiste en fusio-

nar servicios públicos de salud y sus correspondientes re- 

cursos en una entidad y bajo una sola autoridad, 	Si bien -

la integración orgánica o estructural puede plantear pro-- 

blemas en materia de relaciones laborales, de acuerdo a -- 



s reghnenes.,aplicables en los,términos del ;>Art.iculo 123 

Constitucional;'en materia de recursos ;financieros en razón. 

de sufuente de origon, yen materiadOorganización 

0111i21.1e, refiere,' 	las.  rePreselte9i0oes'd 

los sectores, sobre todo tratándose de las instituc ones 

seguridad social; esta modalidad de integración representa 

grandes ventajas desde el punto de vista de la unificación - 

de las acciones administrativas, de la implantación de es--

quemas homogéneos de supervisión y de evalpación y de, la --

eliminación de duplicaciones para garantizar servicios ade-

cuados para toda la población. La integración funcional 

programática no requiere modificaciones estructurales de las 

dependencias que prestan servicios públicos y consiste en - 

el establecimiento de normas comunes y un compromiso institu 

cional para cumplir los objetivos de los programas. Las ac-

ciones concretas derivadas de una coordinación efectiva per-

mitirán planear las prestaciones de los servicios de salud -

para consolidar la implantación de la atención médica regio-

nalizada y por niveles, y racionalizar el gasto corriente y 

de inversión, por medio del establecimiento de sistemas ho-

mogéneos de gestión..." 

Dentro de las acciones inmediatas por unificar al-

gunos servicios de salud, y dentro del rubro de la estrate-

gia de integración orgánica, la Coordinación de los Servi—

cios de Salud ha hecho posible la celebración de los conve-

nios que la Secretaria de Salubridad y Asistencia suscribió 



coi el Sistema Nacional para el Desarrollo.Integral de la''- 
Familia cuyo Objeto es transferir "un sistema de unidades 

de atención médica primaria operadas por el DIF y ubicadas 

en los. Centros de DesIrrollo Familiar y Comunitario al Sis- 

Atencidn Primaria a la SalUd,en el Distrito . Fede--

ral, de la Secretaria de Salubridad y Asistencia; el conve 

nio qUe la Secretaria de Salubridad y Asistencia signa con 

la Secretaría de Educación Pública por el cual se transfie 

re a la primera los servicios de salud proporcionados por 

la Secretaría de Educación Pública en las escuelas del Bis 

tirito Federal y los Estados; y, el que suscribe la Secre-

taria de Hacienda y Crédito Público y el ISSSTE a efecto - 

de transferir a éste los servicios médicos que aquélla pro 

porciona a su personal en el Distrito Federal. Bajo estas 

modalidades es posible, se señala en el programa de acción, 

conformar los niveles de atención en la Ciudad de México, 

con el consiguiente beneficio para la población abierta que 

ahí radica y complementar los programas de atención a los -

marginados urbanos que lleva a cabo la Secretaría de Salo--

bridad y Asistencia y en los que el Gobierno Federal ya ha 

realizado una considerable inversión. Dentro de las accio- 

nes de integración funcional, se encuentra el convenio de 

subrogación celebrado entre el IMSS y el ISSSTE, mismo que 

tiene por objeto otorgar servicios médicos, recíprocamente, 

a sus respectivos derechobabientes en aquellos lugares en 

los que la subrogación permita reforzar los servicios a fa 

vor de los beneficiarios. 	Los servicios serán proporciona 

tema '"d 



deshajo el sistema operante en ambos institutos 

ciendó los correspondientes esquemas de pago. 

En los ejemplos señalados referidos a las . accio--

nes de integración orgdnica y funcional, se ha asegurado: 

la continuidad, calidad y cantidad de los servicios hasta 

ahora prestados y que se integran a otras dependencias; y, 

que no sufran menoscabo los derechos adquiridos por los -

trabajadores que cambien de adscripción. He aquí dos re-

glas que es preciso constituyan la norma de conducta en - 

la unificación de los servicios de salud y en todo sistema 

de seguridad social: preservar los servicios, las presta-- 

ciones y los seguros que se contengan en un momento dado y 

mejorar la calidad de cada uno de estos servicios sin que 

ésta se vea menguada al extender la cobertura en cuanto a 

los sujetos beneficiados o protegidos. 

La identificación de notas comunes en las insti-

tuciones prestadoras de servicios de salud, hacen viable 

la posibilidad de constituir el Sistema Nacional de Salud. 

Si entendemos por sistema, advierte Almansa Pastor, "el -

conjunto de materias vinculadas recíprocamente entre sí, 

y ordenado por y para un determinado objetivo, y si las -

materias aludidas están integradas por relaciones jurídi-

cas, podemos concebir el ordenamiento de previsión o segu 

ridad social como sistema jurídico. Para ello basta pen-

sar que los instrumentos protectores no son independientes 

entre O; sino que presentan un trasfondo común que los - 



aProxima; que la perspectiva idónea de estudio del sistema 

es la de las relaciones jurídicas a que dan lugar estos 

instrumentos de protección, en cuanto que la reiteración - 

de notas comunes en las r'elacionesconcretasipermlten 

traer y modelar relaciones jurídicas tlpiCis; que entre --

elas relacionls juridicas'abstractas hay una vinculación y 

conección interna, en cuanto participantes de un todo com-

plejo; y, que el nexo que coeciona a tales relaciones como 

parte del todo, está constituido por un objetivo común '- 

perseguido, la protección de la necesidad, y por un princi 

pío, fundamento e inspiración de tales relaciones, la soli 

daridad",
74 

Si bien es cierto que la Coordinación de los Ser-

vicios de Salud no es la estrategia estatal que se proyec-

te hacia la seguridad social integral de manera absoluta, 

no podemos negar ni parece cuestionable el hecho de que de 

llegar a institucionalizarse el Sistema Nacional de Salud, 

se traducirla en el paso decisivo, firma y que sentarla --

las bases para un sistema de seguridad social integral más 

configurado al que pudieran tener acceso todos los miembros 

de la colectividad en cuanto tales. 

74. Almansa Pastor, J.M. Citado por Ignacio Carrillo Prieto. 

Derecho de la Seguridad Social. Pág. 13. 



CONCLUSIONES 



Los instrumentos de protección social operados en 

1 transcurso de la historia no son el producto de la inte7  

ligencia humana, sino antes bien, son consecuencia de las - 

necesidades propias del hombre a las cuales tuvieron que -- 

adecuarse con el propósito de superarlas en la medida de -- 

lo posible. Por ello, la historia de la seguridad social -

es una progresiva transferencia de la responsabilidad o de 

la protección social de las personas, a grupos o institucio 

nes cada vez más fuertes y a una especialización gradual de 

la función de protección social. Durante largo periodo es-

ta responsabilidad fue, en cierta manera, una obligación mo 

ral de los poderosos y la protección social se entendía a -

modo de una gracia discrecional o una recompensa; hay que -

avanzar mucho para que la protección social se convierta en 

un derecho de la persona humana. Las soluciones que se ---

aportaron y que hoy se siguen aportando a los problemas de 

protección social, son determinadas principalmente por el - 

orden social existentes en una época determinada, influyen-

do de una manera considerable las estructuras politices, so 

ciales y económicas. 

Si bien es cierto que las medidas de protección so 

cial inespecificas o indiferenciadas adolecieron de desven-

tajas de peso que les hicieron inoperantes e impotentes an-

te los desafíos sociales, no parece cuestionable juzgar los 



que en materia' social desarrollaron.en los paises:-

en que han sido operadas, pues la 'institucionalización, ya 

sea privada o pública de cada uno de estos instrumentos, --

fue-dahdo pasota nuevas técnicas, alas medidas de protec,—

'Oh social, especificas: el <seguro y la seguridad , sotiales.- 

El Seguro Social obligatorio, la incorporación y -

continuación voluntaria en o al régimen obligatorio del Se-

guro Social, los servicios sociales, entre otras, represen-

tan técnicas especificas que operan el tránsito de la preví 

sión a la seguridad social. 

Los mecanismos de corte tradicional operados por 

el Seguro Social han ido quedando atrás para dar paso a nue 

vos mecanismos contemporáneos que permiten y hacen posible 

la institucionalización y operatividad de sistemas de segu- 

ridad social unificados, La uniformidad presentada por los 

distintos regímenes de seguridad social en nuestro país --

(IMSS, ISSSTE, ISSFAM, principalmente) en cuanto a la cober 

tura otorgada por cada uno de los Seguros Sociales obligato 

ríos, patentiza la consistencia coherente, sistemática y --

uniforme de estas instituciones cuya tarea prioritaria y --

principal es garantizar la protección de la salud a los --

miembros de la sociedad en cuanto tales, y en otros casos, 

a aquellos sectores que se encuentran sujetos a ciertad mo-

dalidades de extensión, limites y condiciones que los pro--

pios regimenes o normas jurídicas lo permiten. 



DupeyraUx sostiene que la. evoluéión 

ción de los sistemasde seguridad social es polible múdir- 

la mediante lineas directrices esenciales, v.gr. una exten 

sión de 	 protección 1 105 asalariados; un perfedcionamien 

to dela protecCión otorgada a. los asegurados y una . reagru-

patión 'de. diferentessectores en el cuadro de. un servicio - 

público. Los avances jurídicos en materia de seguridad so-

cial en nuestro pais, se observan bajo tres ópticas distin-

tas: 1ro., se han mejorado considerablemente las prestacio 

nes de los sujetos de aseguramiento que establecen los ar--

ticulos 12 y 13 de la propia ley; 2do., en cuanto a los se 

guros se refiere, se amplió el régimen obligatorio mediante 

el seguro de guarderías para proteger a las trabajadoras --

contra las eventualidades a iis 'que pueden verse sometidas 

en el futuro; y 3o., se ha extendido la protección a perso 

nas distintas del trabajador, es decir, se ha traspasado el 

mecanismo tradicional del Seguro Social que consistía en 

otorgar prestaciones únicamente a aquellos sujetos a una de 

terminada relación de trabajo, o a aquelos que tuvieran ca-

pacidad contributiva. ' 

La eficacia de un programa integral de seguridad -

social requiere por su magnitud, que el Estado sea el único 

que tenga la administración y control del sistema y sus ser 

vicios. Por ello, es necesario eliminar la desvinculación 

existente entre los objetivos institucionales y sectoriales 

así como en las tareas, programas y políticas sociales de - 



Aiatintas instituciones de seguridad social en,,nuestro 

pais, a efecto de Unificar' esas políicas:y programas deH 

salud con el propósito de que el hico benefiCiado de esta 

unificaCión.sea el pueblo de México._ 

La seguridad social debe garantizar el derecho hu-

mano a la salud, alimentación, vestido, alojamiento, servi-

cios médicos y los servicios sociales y necesarios que sean 

acordes e indispensables para la dignidad y el libre desa--

rrollo de la personalidad del ser humano. Debe garantizar 

además, educación, empleo, ingresos mínimos suficientes en 

casos de enfermedad, desempleo, invalidez, viudez, veJol o 

cesantía en edad avanzada, o en otros casos, motivados por 

la pérdida de los medios de subsistencia como consecuencia 

de circunstancias independientes de la voluntad del particu 

lar. Garantizar las prestaciones de seguridad social prin-

cipalmente a los económicamente débiles, constituye una ga-

rantía de equilibrio político-social de cualquier gobierno 

y en cualquier época. 

Las instituciones de seguridad social en nuestro 

pais se han ido abstrayendo cada vez más de la categoría -

de trabajador asalariado, para transformarse en sistemas -

únicos de seguridad social que otorguen garantía de presta 

ciones minimas referidas a asistencia médica para los nú—

cleos de población de zonas marginadas. Lstoy cierto que 

la determinación que haga la Coordinación de los Servicios 
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de Salud respecto;- de los elementos técnicos, normativos, ad- 
ministrati.ve Yllnan¿ieres:necesari01::Para coordinar e bite  

grar en fUrMa eficientelas acciones Y recursos relativos a 

la Prestacilh 'de. les:servicips POliP91—de ielYd' Permitirá 
sentar las' bases y ábrir2li 	 en.el futu- 

ro se,Cuente con un'siStema de:cobertúra náCieeal 9ue Permi- 
. 

ta el acceso a los Servicios Y Programas .preventivos y asis-

tenciales a toda la poblaci6n. 

Considerando que la salud no.es sólo una necesidad 

de la persona sino un derecho consustancial hacia si misma, 

es necesario se legisle para garantizar de esta forma, el -

derecho a la salud. 
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