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CAPITULO PRIMERO 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.1.- ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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l. l.- ORIGEll DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EL HOMBRE PRIMITIVO VIVIÓ BAJO LA AMENAZA INELUDIBLE DE LA 

INSEGURIDAD; LOS FR!os, LOS CALORES TÓRRIDOS, EL RAYO, LA 

SEQUfA, LAS LLUVIAS TORRENCIALES, EL GRANO QUE SE MOR1A, -

LAS COSECHAS PERDIDAS, LOS INCENDIOS, LAS PESTES Y LA MUE!!. 

TE JMPONlAN TERROR, 

LA IN SEGUR !DAD Y EL TEMOR UNIÓ A LOS HOMBRES CON EL PAREN

TESCO, APAREC 1 ENDO LA ORGAN l ZAC l ÓN SOC l AL CUYO CONTROL LO 

EJERC l ERON PR me lPALMENTE LOS MIEMBROS MÁS ANCIANOS DEL -

GRUPO, LO QUE SE HA LLAMADO LA GERONTOCRACIA, 

LA INSEGURIDAD SOCIAL DEL HOMBRE PRIMITIVO ES LO QUE EMPI& 

ZA A DAR FORMA AL PROBLEMA ETERNO HASTA NUESTROS DlAs, LA 

SEGURIDAD SOCIAL HA VENIDO REMEDIÁNDOSE DE DIVERSOS MODOS, 

A TRAV~S DE CONCEPCIONES RELIGIOSAS, EN FORMAS DEFINIDAS -

POR MORALISTAS Y PENSADORES, POR MEDIOS EMP!RICOS COLECTI

VOS Y UNILATERALES, HASTA QUE FUt ESTUDIADA MEJOR LA NECE~ 

SIDAD, SUS CAUSAS VITALES Y LAS CAUSAS SOCIALES QUE LE DI& 

RON ORIGEN, TENIENDO COMO RESULTADO LAS NUEVAS FORMAS TtC

NICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 



LAs PRIMITIVAS Y AÚN LAS SOLUCIONES MÁS EVOLUCIONADAS QUE 

SE DAN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUE EN -

OCASIONES SON PASAJERAS Y EN OTRAS PERMANENTES, ALCANZAN A 

TENER EVOLUCIÓN PROPIA A TRAV~S DEL TRATAMIENTO DE LA NECl 

SIDAD QUE SE PRESENTA Y QUE NO SE LOGRA, NI PUEDE COMPREN

DERSE EN UN SOLO ESQUEMA HISTÓRICO DE ESTE PROCESO, SINO -

QUE ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA LOS FACTORES SOCIOLÓGICOS 

QUE INFLUYERON EN EL PROBLEMA, PARA DAR UNA SOLUCIÓN REAL; 

SIN EMBARGO, A PESAR DE LAS SOLUCIONES T~CNICAS Y PRINCI -

PIOS TEÓRICOS ELEBORADOS CON DIFERENTES PROPÓSITOS POR LAS 

INSTITUCIONES MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÁS EFICAZ, LOGRARON 

YA ELIMINAR O RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HABlAN MANTENIDO -

POR SIGLOS SIN SOLUCIÓN ADECUADA, LA SEGURIDAD SOCIAL HA 

TENIDO QUE PASAR POR DIFERENTES ETAPAS HASTA NUESTROS DfAS; 

NO OBSTANTE, QUE BÁSICAMENTE SE HA VENIDO BUSCANDO UNA SO

LUCIÓN A LA NECESIDAD PROCURANDO ADAPTARLA A LAS FORMAS 

FUNDAMENTALES Y A LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SOCIEDAD, SE 

CONSIDERA NECESARIO, EL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE SEGURI

DAD SOCIAL PARA CONOCER SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 

EN LOS GRUPOS PRIMITIVOS DE LOS GRIEGOS Y ROMANOS ES DONDE 

APARECEN LA MAGIA Y EL TABÚ COMO MEDIO PARA COMBATIR ~STA 

INSEGURIDAD SOCIAL, EL PROPÓSITO DE LA MAGIA O LA HECHIC~ 
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- RlA, ES EL DE PRODUCIR UN ACONTECIMIENTO QUE SE DESEA Y EL 

DEL TABÜ ES EL DE EVITAR EL SUCESO QUE SE TEME, Los HECHl 

CEROS Y SACERDOTES DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LA INSEGURl 

DAD DEL HOMBRE PRIMITIVO Y LA NECESIDAD OUE SINTIÓ DE COM

BATIRLA Y REMEDIARLA MEDIANTE PRÁCTICAS DE RITOS, EXPIACI~ 

NES, EXORCISMOS Y PREVENCIONES, ( l ) 

EN LA ÉPOCA CIENTlFICA Y POSITIVA QUE V!VIMOS NOS PARECE -

RÁN INACEPTABLES, PERO ERAN LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE A ··

CUERDO A SU MENTALIDAD EXISTENTE. 

CONTRARIAMENTE EN GRECIA EVOLUCIONÓ EL ESP!RITU DE SU CIVl 

LIZACIÓN CONDUCIDA POR SU PROPIO GENIO Y ROMPIÓ CON EL MI

TO, SIN EMBARGO NO EXISTEN TESTIMONIOS HISTÓRICOS DE LA E

XISTENCIA DE INSTITUCIONES PARA SOLUCIONAR Y REMEDIAR LOS 

DAÑOS SOCIALES, 

LA SOLUC!ÓN UTÓPICA DE LOS MALES SOCIALES LO IMAGINÓ PLA -

TÓN EN SU UTOP!A, EN EL AUTÉNTICO SENT!DO, EN SU LIBRO nLA 

f\EPÜBLICA" EL CUAL REFLEJA LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO ALUM -

BRArmo LA INSP!RACIÓN DE UNA SOCIEDAD IDEAL EN LA BÚSQUEDA 

DE LA JUSTIC!A SOC!AL; EL FILÓSOFO SE ENCAMlllA AL ANALISIS 

1 ) Garcú Cruz, Miguel., "U\. SEGURIDi\D SOCIAL11 ,Editcrial Grliica Pana
zrericana, ~ca, 1956, pág. 78. 



DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, Y DELINEA UNA TEORfA ORGÁNICA 

DE LA SOCIEDAD COMO BASE ECONÓMICA CON FUNDAMENTOS ~TICOS,

QUE CONDUCIAN INELUDIBLEMENTE A LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, NO 

SE DEBE OLVIDAR QUE TAMBIÉN EPICURO ENSEÑÓ QUE LA FELICIDAD 

Y LOS INTERESES DE LOS INDIVIDUOS SON ANTERIORES Y SUPERIO

RES A LOS DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO EXISTE SOLAMENTE PARA 

PROTEGER AL INDIVIDUO, 

EL ESTADO TIENE PARA LOS EPICÚREOS EL VALOR DE UN CONTRATO_ 

MUTUO DE SEGURIDAD, ESTE ES EN CIERTO MODO EL CONTENIDO -

DEL PRINCIPIO DE LOS JURISTAS ROMANOS DEL "HONESTAL VIVERE!' 
( 2 ) 

COMO VEMOS LA INSEGURIDAD ES ADVERTIDA EN ÉSTA ÉPOCA Y SE 

BUSCAN ANSIOSAMENTE LOS REMEDIOS Y LAS CREENCIAS AL TEMOR 

DE LAS(~USAS SOBRENATURALES, CREANDO FORMAS RUDIMENTARIAS 

DE TIPO RELIGIOSO, LOS UTOPISTAS BUSCAN EL REMEDIO EN UNA 

SOCIEDAD MEJOR, EN LA BUSCA DE UNA SEGURIDAD SOCIAL DE A -

CUERDO A SU ÉPOCA, 

EDAD 11EDIA 

SE INICIA LA EDAD MEDIA CON EL PERIODO DE LAS EMIGRACIONES 

( 2 ) Cb. Cit. ~- 86. 



DE LOS PUEBLOS Y DE LAS GUERRAS SANTAS, "EL CRISTIANISMO, 

SE CONSTITUYE EN LA IGLESIA DEL ESTADO Y SE CONVIERTE EN ~ 

NA INSTITUCIÓN ANÁLOGA A LA DEL IMPERIO EN ESTRUCTURA Y U

NIDAD, Sus JERARCAS HAN ADQUIRIDO SINGULAR PODERio, EN 

SUS MANOS SE ENCUENTRAN DOTACIONES Y LA BENEFICIENClA DE -

TODO [MPER IO", ( 3 ) 

SE INCLINAN LAS ÓRDENES RELIGIOSAS A LA PRÁCTICA DE UN ME

DIO TÓPICO DE CARIDAD, EN ÉSTA ÉPOCA DE TRANSICIÓN DE LA 

ANTIGUEDAD A LA EDAD MEDIA, LA IGLESIA ANTE EL DERRUMBA ··

MIENTO DEL ESTADO ROMANO HA IDO TOMANDO EN SUS MANOS UNA -

SERIE DE FUNCIONES PÚBLICAS, QUE VA ORGANIZANDO EN UNA ES

TRUCTURA SOCIAL QUE COMPARTE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER PO

L!TICO, 

EL FEUDALISMO INSTITUCIÓN JURiDICA -SOCIAL QUE BAJO EL 

PRIMER ASPECTO SE .FUNDABA EN EL CONTRATO INNOMINADO "DE. DE 

UTFACIAS", PUES EL SEÑOR DABA AL VASALLO BIENES EN USUFRU(;. 

TO VITALICIO Y EL VASALLO SE OBLIGABA A GUARDARLE FIDELI -

DAD Y PRESTARLE SERVICIOS PERSONALESJ Y EL SEGUNDO ASPECTO 

ES EL QUE DABA LUGAR A UN ESTADO DE DEPENDENCIA DEL VASA -

LLO CON RELACIÓN AL SEÑOR A QUIEN DEBlA SERVIR Y AYUDARLE 

( 3 ) Cl:J. Cit. ¡2g. 89. 



EN LA GUERRA, CON LO QUE OUEDABA ESTABLECIDO UN ÓRDEN JE -

RÁRQUICO. ( 4 ) 

ESTA OBRA SOCIAL IMSPIRADA EN LA CARIDAD ES BENEFICIENCIA 

ECLESIÁSTICA, LA CUAL ORGANIZA Y PRESTA EL SOCORRO A UN -

SECTOR SOCIAL YA SEA SEÑOR O VASALLO, ARTESANO O INDIVIDUO, 

PARTICULARES O CORPORACIONES LAICAS, 

No ES @STE EL MOMENTO DE LA ASISTENCIA PÚBLICA O PRIVADA -

SINO QUE ES EL INICIO , QUE LUEGO EN EL CURSO HISTÓRICO A

PARECERÁ; LA ASISTENCIA ORGANIZADA Y LUEGO LA SEGURIDAD SQ 

CIAL. 

Tono INTERÉS ECONÓMICO o PRÁCTICA SOCIAL DEBE ENCONTRAR U

NA FORMA JUR]DICA DE REALIZARSE, ES POR ESTO QUE CONSTAtHl 

NO RECONOCIÓ A LAS COMUNIDADES CRISTIANAS LA CAPACIDAD JU

RfDICA NECESARIA DE SER TITULARES DE SU PATRIMONIO Y CON -

LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR, DE RECIBIR DONACIONES Y ACEPTAR 

LEGADOS. LAS FUNDACIONES DE CULTO Y CARIDAD SE ENCONrRA -

RON CONFUNDIDAS CON LA PERSONALIDAD DE LA IGLESIA, (s ) 

EN LA EDAD MEDIA EMPIEZA A FORMARSE TAMBIÉN EL RENACIMIEN-

( 4 ) Arce cano, ==·"DE LCS 5miro5 SCCI:ALES A IA SIDJRIDl\D SCCIAL" 
EditorJ..'.ll Jil:lr!"Úa, S.A., Méci.=, 1972, pág. 21. 

( 5 ) Cb. Cit. ~g. 225. 



TO DE LA CIUDAD URSANA, LAS MUNICIPALIDADES, LAS CORPORAC!Q 

NES DE LOS ARTESANOS Y EL PR 1 Ne I PI O DEL SEGURO, EN LAS -

PR I NC l PALES CIUDADES DE ORIGEN GERMÁNICO, APARECEN LAS GIL

DAS "ASOCIACIONES DE DEFENSA Y ASISTENCIA", LAS COMIDAS EN 

COMÚN CON PARTICIPACIÓN DE LOS POBRES TlPICA, LA ASISTENCIA 

MUTUA EN CASO DE ENFERMEDAD, Y EN LA DE LOS ENTIERROS, LA -

SOLIDARIDAD DEFENSIVA DE LOS COFRADES ANTE LAS AGRESIONES E 

INSULTOS INFLINGIDOS A UNO DE ELLOS, SON LAS NORMAS T!PICAS 

A LAS QUE SE AJUSTAN PARA ESA ~POCA, ( 6 ) 

ESTAS ORGAUIZACIONES SE EXTENDIERON POR ALEMANIA, DINAMARCA 

E INGLATERRA DOTANDO LOS MÁS ANTIGUOS ESTATUTOS QUE SE HAN 

CONSERVADO .DEL ÜGLO X! COMO LAS GILDAS DE ExETER Y CAMSRl!l. 

GE¡ SE TIENEN NOTICIAS EN COFRAD1AS EN FRANCIA CITADAS POR 

CARLO MAGNO, COMO LA FAMOSA FRATERNIDAD DE CLUNY¡ EL PROFE

SOR SALVATORE DIEZ, NOS HABLA EN SU LIBRO "LA ASISTENCIA SO

CIAL MEDtEVÁL Efl LA REPÜBLfCA DE VENECIA", DE LAS SCHOLAE -

AGRUPACIONES DE INDIVIDUOS DEDICADOS A LAS MISMAS ACTIVIDA

DES E tDENTIFICADOS A PRATICAR COLECTIVAMENTE EL CULTO A D~ 

SARROLLAR SUS ACTIVtDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS OESENVOL 

VIENDOSE UNA INMENSA OBRA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN, SU Rl 
QUEZA FU~ TANTA QUE HACE NOTAR EL PROFESOR DIEZ QUE SE EN • 

( 6 ) Ob. Cit. p.1<¡. 386. 
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TREGABAN A LOS SOCIO POBRES Y ENFERMOS PARTE DE SUS RENTAS 

EN FORMA DE SUBSIDIOS, ALIVIANDO LA MISERIA DE LA VIUDAS Y 

LOS HUERFANOS, ASIGNANDOLES PENSIONES; DESDE 1382 FUERON -

FUNDADOS LOS PRIMEROS HOSPITALES PARA LEPROSOS; COMO EL -

PRIMER HOSPITAL HOSPICIO EN EUROPA EL DE STA, MARIA NAZA -

RETH, PARA LA CURA DE PERSONAS AFECTADAS CON ENFERMEDADES 

CONTAG JOSAS, 

EL ESBOZO DE LA ASISTENCIA Y DE LA SALUD PÚBLICA A CARGO 

DEL ESTADO NOBLE Y ÚNICO EN ESA ~POCA, LA SOLUCIÓN QUE SE 

DÁ EN LAS COFRAD!AS Y GREMIOS NOS MUESTRAN PROBLEMAS PERMA 

NENTES DE LA INSEGURIDAD QUE HABRIA DE RESULTAR ltlSUFICIEN 

TE, EN VIRTUD QUE LA MEDIDA DEL SOCORRO, O DE LA AYUDA NO 

SE ADECUABAN A LAS NECESIDADES DEL MOMENTO, "LA REGLA -

.~PROBADA POR HONORAR 10 ! ! EN 1223 IMPONE: ORDENO SIN EMB~ 

,ES Y CON TO!JA MI FUERZA, QUE LOS FRAILES NO OEBEN RECIBIR 

MOfl!:!JAS DE NINGUNA CLASE, SOLO CON LA EXCEPCIÓN DE SUBVE -

NIR A LAS NECESIDADES DE LOS ENFERMOS; LOS FRAILES NO POO

SERÁN TIERRA NI OTRA COSA ALGUNA; VIVIRÁN COMO PEREGRINOS 

Y EXTRAÑOS EN ESTE MUNDO, PIDIENDO CARIDAD CON ALEGRIA, ·

PORQUE EL SEÑOR QU!ZO HACERSE POBRE ENTRE LA GENTEn,Cr l 

( 7 ) Cb. Cit. pág. 390. 



A PARTIR DEL SIGLO XIII EL DERCHO CANÓNICO COMIENZA A ES

TUDIAR EL CASU!SMO DE LA USURA, PARA HALLAR LOS CASOS EN 

QUE ESTUVIERE JUSTIFICADO, QUEDANDO AL CONOCIMIENTO DEL -

JUEZ LA DISTINCIÓN ENTRE LA USURA TOLERADA Y LA USURA PRQ 

HIBIDA, EN EL SIGLO XIII EL TEÓLOGO ALVARUS PALAGIUS OB

SERVA QUE LA PROHIBICIÓN DE LA USURA NO DEBE APLICARSE A 

LAS TRANSACCIONES MERCANTILES, Y ESTAS SOCIEDADES RESPON

~EN EN GRAN PARTE A LA INT~UCIÓN DE LOS RIESGOS (LOS RIE~ 

GOS PROPIAMENTE MERCANTILES SE VAN REPARTIENDO ENTRE LOS 

SOCIOS, LA TENDENCIA ES LA DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO TOTAL) 

QUE LLEGAN A ErlCONTRAR FORMAS DISTRIBUTIVAS DE LOS RIES -

GOS QUE NO SIENDO EN SÍ MISMO MERCANTILES, DE BAJA O ALZA 

DE PRECIOS, SINO DE PÉRDIDA DE DAÑOS, POR CAUSAS AJENAS A 

LA VOLUNTAD, EN LA ACTIVIDAD EN QUE 'LORECIÓ EL DERECHO 

ES MÁS EXUBERANTE EN LOS NEGOCIOS DEL MAR COMO LAS TRADI

CIONALES CORPORACIONES DE USOS DENOMINADOS: EL LIBRO DEL 

CONSULADO DEL MAR, LAS LEYES DE GOTLANDIA, Los ESTATUTOS 

DE RAJUSA, LAS PRÁCTICAS DE VENECIA, GÉNOVA, PISSA Y AMA!. 

FÉ, ( 8 ) 

EN 1309 EL DECRETO DICTADO POR EL DU~UE DE GÉNOVA SE EM -

PLEA POR PRIMERA VEZ LA PALABRA ASEGURAMENTUM, YA SIGNIFl 

( 8 ) Cb. Cit. p.1g. 586. 



CANDO, EL MODERNO CONTRATO DE UN SEGURO; SEGÚN BENITEZ DE 

LuGO LA PRIMERA NORMA JUR!DICA ESCRITA Y OBLIGATORIA QUE 

REGULA CAVALMENTE LOS RIESGOS Y QUE APARECE CON LOS CAPl

TULOS DE LA CORTE DE TORTOSA DE 1412 CONVOCADA POR EL REY 

FERNANDO, ES LA QUE ESTABLECE REGULARMENTE EL SEGURO CON

TRA LA HUIDA DE ESCLAVOS, CON CARACTER!STICAS DEL ASEGUR~ 

MIENTO OBLIGATORIO PARA LOS ESCLAVOS MAYORES DE DIEZ AÑOS 

CON VALOR FIJO POR SU DUEÑO EN EL MOMENTO DE INICIARSE EL 

SEGURO, ( 9 } 

CoMO PODEMOS RESUMIR, EL CONCEPTO DE RIESGO SE SEPARA AL -

DE DESGRACIA Y OTORGA AL AFLIGIDO POR LA P~RDIDA O POR LA 

NECESIDAD UNA CONDICIÓN JURlDICA, QUE OSTENTA UN DERECHO 

A LA COMPENSACIÓN POR LOS RIESGOS CUBIERTOS. 

LA T~CNICA JEL SEGURO DIÓ ORIGEN A LA DEL SEGURO SOCIAL -

CON LA FINALIDAD DE APLICAR UN REMEDIO A LA INSEGURIDAD -

~UE EXISTlA ENTRE LA POBLACIÓN; ASl LOS GÜELFOS Y LOS GI

BEL!NOS PENSABAN QUE EL ESTADO TENIA COMO FINALIDAD INME

DIATA LA REPRESIÓN DE TODA ACCIÓN ANTISOCIAL, TENIENDO CQ 

MO FUNCIÓN ÚLTIMA EL DE COOPERACIÓN SOCIAL, EL ESTADO -

LLEGARIA A SER UNA INSTITUCIÓN EN SERVICIO DE LA UTILIDAD 

( 9 ) O:J. Cit. pág. 596. 
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COMÜN PARA CREAR EL BIENESTAR DE TODOS, (loJ 

CHRISTIAN WOLF, FUÉ EL QUE INTRODUJO LA TEORIA EN LA QUE -

AFIRMA QUE EL MÁS ALTO FIN DEL HOMBRE ES EL DE OBTENER LA 

FELICIDAD, _QUE CONSIST!A EN LA PERFECCIÓN, ESA CONCEPCIÓN 

EDON!STICA UTILITARIA DEL ~STADO DA COMO RESULTADO LOS RE

MEDIOS T!PICOS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD SOCIAL Y GARA~ 

TI ZAR AL HOMBRE SU SEGURIDAD, (ll ) 

JUAN LUIS VIVES, HU~~NISTA EN SU OBRA SOCIAL, MARCA PAUTAS 

PARA LA FORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SU ÉPOCA; SU -

OBRA VIEtlE A SER UN PLAN DE ASISTENCIA QUE APLICARÍA EN LA 

CIUDAD DE BRUJAS, 

EN su OBRA "DE SUBVENTIONE PAJPERUM S!RVE !lE HUMAN IS NECESl 

TATIBUS" SE DIVIDE EN DOS LIBROS QUE HABLAN DE LAS DOCTRI

llAS GENERALES, LA PRIMERA ACERCA DE LAS NECESIDADES HUMA

NAS DE LA BENEFICIENCIA Y DE LA MANERA DE DISTRIBUIR LAS -

LIMOSNAS; EN EL SEGUNDO LIBRO NOS HABLA DE LAS DOCTR !NAS -

ANTERIORES AL REMEDIO DE LA f\ENDIC!DAD Y PROPONE FORMAS -

MUY IMPORTANTES DE RESOLVERLAS, Y AFIRMA QUE LA JUSTICIA -

AMPARA A LOS DESVALIDOS E INDIGENTES, DEBERIÁ DESTINAR SUS 

( 10) Ob, Cit. páq. 597. 

( 11) Larorado G:l."'2alez, Francisco, "EL DE!lECHO SCCL\L Y lA sn:;tlRID;\D -
!Nr:Q\AL", F.ditorial Textos universit:a=ios, México, 1978, p:ig .. -
586. 
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qENTAS A LA ASISTENCIA DE ESTA POBLACIÓN CRISTIANA, 

LA DOCTRINA VIVISTA TUVO EN SU ~POCA UNA EXTRAORDINARIA IN

FLUENCIA EN CARLOS ! Y !=EU PE l J DE ESPA'0A, LOS CUALES SE -

INSPIRARON PPRA RENOVAR LAS LEYES SOBRE MENDICIDAD CON ~STAS 

IDEAS, 

EL ILUSTRE HISTORIADOR JUAN DE MARIANA EN SU TRATADO ''DE - -

REGE ET REGIS INSTITUTIONE'' VIERTE SU PENSAMIENTO Y SU CON-

CEPCIÓN DE ESH.DO. EN C1UE SU AUTORIDAD SOCIAL DEBE INTERVE-

NIR CON SU ACCIÓN REGULADORA ORIENTADA EN TRIPLE TRAYECTORIA; 

PRIMERO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA P.10.UEZA MATERIAL. EL ACAPA

RAMIENTO Y USO DE LOS CAPITALES: SEGUNDO, EN LA PRODUCCIÓN DE 

LOS MANTENIMIENTOS MEDIANTE LA LABOR DEL SUELO Y EL TERCERO.

EL ESTADO DEBE ASISTIR A LOS HUMILDES EN LOS CASOS DE RIES- -

GOS, ( 12 ) 

EN EL SieLO XII. To:1As ~·oP.o EN su LIBRO "UToPIA" SEf:ALA LOS -

DEFECTOS SOCIALES DE SU EPOCA, COMO LOS TRABAJADORES OUE C1UE

DARON DESOCUºADOS. AS! co:10 L:. VIDA DE MISERIA QUE rn ESE 

S !<"LO SE E~~c~:ó P. S~~ITIR ºCº LA POBLACIÓN D!: tUPOPA; 

H. E. BERNES Y H. 5ECKER, EN SU OBRA HISTÓRICA DEL PENSA-

<12 l Os. CIT. PAr., 521. 
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MIENTO SOCIAL, HAN RESUMIDO LO ESCENCIAL DE LA TEOR1A DE -

TOMÁS MORO QUE A CONTINUACI6N TRANSCRIBIMOS: 

1,- LA ABOLICIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA, 

2.- LA DlvISI6N DEL TRABAJO SEGÜN M~TODO DE SENTIDO COMON 

Y GENERALIDAD ADAPTABILIDAD, 

3,- LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR COMO UNIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LO QUE SE REFIERE SEÑALADAMENTE 

POR PLATÓN, 

4,- LA ABOLICIÓN DEL DINERO COMO, LA RAlZ DEL TODO MAL, 

5.- LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO A SEIS HORAS, T~ 

MANDO EN CUENTA PARA ASEGURAR EL RECREO, LA EDUCACIÓN 

Y LA PROTECCIÓN A LA SALUD, 

6. - LIBERTAD DE CREEUC IAS REL!G !OSAS, 

7,- LA ELECCIÓN DIRECTA DEL PUEBLO DE UN GOBIERNO MONARQUl 

co. 

TANTO LA OBRA DE TOMÁS MORO, COMO TODAS LAS CONCEPC 1 ONES -

ANALOGAS COMO LA REP0BLICA DE PLAT6N; LA NUEVA ATLANTIDA -

DE BACÓN; LA CIUDAD DEL SOL DE CAMPANELLA; OFRECEN SOLUCI~ 

NES TÓPICAS Y PRAGMÁTICAS ANTE LA INSEGURIDAD SOCIAL, 

LA ASISTENCIA SOCIAL CON LA EXPROPIACIÓN QUE ENRIQUE VI 11 -

HACE DE LOS BIENES DE LOS MONASTERIOS, AGRAVÓ LA SITUA --
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CIÓN, Sl ANTES FU~ DEFICIENTE LA ASISTENCIA SOCIAL, A PAR

TIR DE LA DESMORTIZACIÓN FU~ MUCH!SIMO PEOR, El GOBIERNO -

INGL~S HUBO DE ASUMIR LA FUNCIÓN QUE HABTA SIDO EN PARTE -

CUMPLIDA POR LAS INSTITUCIONES DE CARIDAD; EN EL REINADO -

DE ENRIQUE Vil! HUBO DE PROMULGAR UN ESTATUTO ESPECIAL EN 

1531 QUE EN SU PREÁMBULO, EXPRESA "LO APREMIANTE DE LAS r¡g_ 

CESIDADES Y LA URGENCIA DE LOS REMEDIOS QUE DEMANDABAN, 

AUMENTABAN LOS VAGABUNDOS Y LOS MENDIGOS SIENDO CAUSA DE -

LA OCIOSIDAD Y DE TODOS LOS VICIOS, COMO CONSECUENCIA, SE 

REGISTRABAN ROBOS Y ASESINATOS, POR LO QUE SE REQUERIA LA 

FORMA DE LAS ANTERIORES LEYES DECRETOS Y ORDENANZAS DE CD[ 

TROLAR LA MENDICIDAD", (l3) 

EL ESTATUTO OISPONTA QUE LOS ALCALDES, .JUECES Y OTROS FUN

CIONARIOS LOCALES, PRACTICARAN UNA BÚSQUEDA E INVESTIGA -

CIÓN DE LOS INDIGENTES, DE LAS PERSONAS INCAPACES PARA EL 

TRABA.JO, ASÍ COMO AQUELLAS QUE MENDIGARAN EN LA CALLE PA

RA DELIMITAR EL TERRITORIO DONDE POOIAN MENDlGAR Y LLEVAR 

UN REGISTRO DE TODAS LAS PERSOtlAS DEDICADAS. A LA llEND!ClDAD 

ENTREGÁNDOLES UNA CtDULA CON SU NOMBRE, QUE CONSTÁRA CON -

LA AUTORIZACIÓN Y LOS LlMlTES DE COMPETENCIA EN LA SOLICI

TUD DE CARIDAD; EN ~STE ASPECTO, EN CUANTO CONCIERNE AL Rl 

( 13 ) Ob. Cit. p&;. 595. 



G!DO REGISTRO O CEUSO DE LOS MENDIGOS, RESULTA CLARA LA -

INFLUENCIA DE JUAN LUIS VIVES, CREANDO EL SISTEMA DE DAR -

UNA PATENTE DENTRO DE LOS LIMITES MARCADOS A LA MENDICIDAD, 

EL ESTATUTO PREVIENE RIGUROSAS PENAS PARA LAS PERSONAS DE

SOCUPADAS QUE FUERAN APTAS PARA EL TRABAJO Y MENDIGARAN, -

AS1 COMO LAS MULTAS A TODOS LOS r.JUE DIERAN COBIJO, DINERO 

O ALOJAMIENTO A CUALQUIER MENDIGO QUE FUERA FUERTE Y FlSl

CAMENTE APTO PARA TRABAJAR, LAS SANCIONES ESTABAN INSPIRA

DAS EN IDEAS RELIGIOSAS, VIGENTES EN TODA LA EDAD MEDIA -

EUROPEA. 

DESPUÉS DE UN CONS IDERASLE RETROCESO EN EL REINADO DE E -

DUARDO !! CON EL ESTATUTO DE 1547, SE REANUDA EN 1552 LA -

LEGISLACIÓN, SIGUIENDO LiNEAS TFIAZADAS POR ENRIQUE V[!I, 

HASTA LA LEY DE LOS POBRES DE 1561 DEL PERlODO ISABELINO, 

QUE HAB!A DE ESTAR V!GE:nE POR ESPACIO DE 300 AÑOS, VAN ni;. 

CAYE~lDO LOS GREMIOS Y LAS COFRAOÍAS EN LA COOPE!'l~C!ÓN GRE

MIAL. FUt EN LA EDAD MEDIA EL OFICIO ORGANIZADO Y EN CIE!l. 

TO MODO SU AUTOREGULADOR QUE A PARTIR DEL SIGLO XVI SE VA 

VOLVIENDO UNA CORPORACIÓN CERRADA Y PRIVILEGIADA, QUE VIE

NE A PONER TRABAS AL FORASTERO, AL EXTRAtlO O A LAS FAMI -

L!AS QUE TRADIC lONALMENTé ESTUVIERON VI NVULADAS A LA ORGA-. 

NIZAC!ÓN GREMIAL, 
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LAS CORTES DE CASTILLA, ARAGór¡ Y NAVARRA, PIDEN A CARLOS l 

LA SUSPENCIÓN DE LAS COFRADIAS, DONDE SE GASTABA EL DINERO 

DE LOS REINOS EN COMER Y BEBER EN 1534, EL REY ACCEDE A LA 

SOLICITUD DE LAS CORTES Y CARLOS !, MANDA PUBLICAR LA SUS

PENC IÓN DE LAS COFRADlAS GREMIALES EN LA llUE'/A RECOP !LA -

ClÓN, LEY CUARTA, TlTULO 14, LIBRO 8 E !NCLUÍDA MAS TARDE 

EN LA Nov!SIMA RECOPILACIÓN, LEY 13, TÍTULO 13, LIBRO 12, 
{ i.V 

SIN EMBARGO NO LLEGARON A DESAPARECER LAS COR?ORACIONES, -

SE TRANSFORMARON DEJANDO MÁS O MENOS EL CUMPLIMIENTO DE -

SUS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DEL OFICIO EN OUE SE PRESEN

TABAN LOS DAÑOS Y DEFECTOS ACUSADOS, DEO JCANDOSE GENERAL -

MEUTE A FINALIDADES REL!G105AS Y DE MUTUALIDAD, DENOMINA -

DAS "HERMArlDADES DE SocoRR<l" ' 

LAS CORPORACIONES ESPEC1F!CAMEtlTE MUTUALISTAS BAJO LA INS

.PJRAClÓN. RELIGIOSA, CONTlNÚA SUFRAGAt~DO EL SER'/lClO CON -

CARGO AL AHORRO, MAS APARECERÁ UN MEJOR S l STEMA EN LA PRÁ!;. 

TICA Y MEJOR CONOCIMIENTO DE LA INSEGURIDAD SOCIAL QUE SE 

IMPONE LA MONARQUlA Y LOS MUU!ClPlOS SALVO ESPORÁDICOS M~

TODOS DE A51 STENC l A A LOS POBRES QUE SE CONFUNDEN CON ~IED l -

{ 14) Ob. Cit. p:\g. 596. 
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DAS DE REPRESIÓN DE LA MENDICIDAD, YA PRIMITIVOS Y ESCASOS 

HOSPITALES Y HOSPICIOS QUE NO CUMPLEN NI AMPL!AN LOS SERVl 

CIOS QUE VIENEN PRESTANDO LAS FUNDACIONES RELIGIOSAS Y LAS 

CORPORACIONES GREMIALES, 

EL DESARROLLO DEL SEGURO Y SU T~CNICA, EN ~STA ~POCA APA -

RECE PERFECCIONADA EN ESPAÑA, EN LA REAL C~DULA DE 1511, -

QUE SE HIZO EXTENSIVA A LOS MERCADERES DE LA VILLA DE BIL

BAO Y LAS ORDENANZAS QUE ENTERIORMENTE SE DIERON AL CONSU

LADO DE BURGOS, CON EL AUMENTO DE LA RIQUEZA Y EL NÚMERO -

DE TRANSACCIONES HICIERON NECESARIO EL OTORGAMIEllTO A LOS 

COMERCIANTES DE BILBAO QUE LLEGARON A REGIR EN TODA ESPAÑ~ 

HASTA LA PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CoMERCIO DE 1829> (lS) 

EN EL CAPITULO 22 DE ~STAS ORDENANZAS SE REGULAN LOS SEGU

ROS, SE DÁ LA DEFINICIÓN DE CONTRATO, TAL COMO HOY SE EN -

TIENDE, SE TIPIFICAN LAS PÓLIZAS INSERTANDO DOS FORMULA -

RJOS, UNOS PARA MERCADER1A y OTROS PARA NAVIos POR PRIMERA 

VEZ SE AUTORIZA Y SE REGLAMENTA EL REASEGURO POR LOS QUE SE 

REFIERE A LOS ASEGURADOS PARA NAVEGANTES Y VIAJEROS EN PRE

VISIÓN EN CASO DE CAER CAUTIVOS, SIN DERECHO A LOS SUCESO -

RES Y COBRARLOS EN CASO DE FALLECIMIEtlTO, 

( l~ Ob. Cit. pág. 598. 
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CON EL DESPOTISMO ILUSTRADO INSPIRA UNA CONCEPCIÓN DEL ES

TADO TITULAR E INTERVENCIONISTA Y SE RECRUDECE EN ESTA ~PQ. 

CA LA PERSECUCIÓN DE LA CORPORACIÓN GREMIAL AÚN CUANDO TI~ 

NE LA FORMA Y EL CONTEN 1 DO DE LA HERMANDAD DE SOCORRO CON 

FINALIDAD MUTUALISTA, APARECEN LOS MONTEPlos DE INICIATIVA 

ESTATAL; AL MINISTERIO DE CARLOS [![, LE CORRESPONDE EL Ms 

RITO DE LA INICIACIÓN DE LOS PRIMERO MONTEP!OS EN ESPAÑA, 

ASl COMO LOS ANTECEDENTES PARA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO Y 

SUS FAMILIAS, 

ENTRE LOS DOCTRINARIOS EN MATERIA DE PREVISIÓN SOCIAL EN -

ESPAÑA SE DESTACA EL IRLANDES BERNARDINO \tARD QUE• ESCRIBIÓ 

LA OBRA P!A, PUBLICADA EN VENECIA EN 1750 IMPRESIONADO POR 

EL ESPECTÁCULO DE LA VAGANCIA Y DE LA MENDICIDAD, LACRAS -

SOCIALES AGRAVADAS EN LAS POSTR IMERl AS DEL RE !NADO DE LA -

CASA DE AUSTRIA Y LOS AGITADOS AÑOS DE GUERRA DE SUCESIÓN. 
(16) 

IVARD, NIEGA LA CALIDAD DE NECESIDADES A LOS VAGABUNDOS Y -

HOLGAZANES QUE DE LA LIMOSNA VIVEN Y QUE LE ROBAN A LOS -

VENDEDORES POBRES, POR LO QUE SUS F ltlES <'.lUE PROPONÍA ERAN 

LOS SIGUIENTES: 

l.- APLICAR Y SUJETAR EL TRABAJO A LOS VAGABUNDOS. 

(16 ) et>. Cit. pág. 599. 



2.- ASISTIR AL POBRE IMPEDIDO, 

3,- DAR AYUDA Y ÉSTIMULO AL DESEMPLEADO PARA r.IUE SALGA DE 

SU INACCIÓN, 

PARA LOGRAR ESTO PROPONE UN INSTITUTO O HERMANDAD DE LA -

OBRA PT A, (l; l 

LA ENCOMIENDA MEDIEVAL ESPAÑOLA DERIVA DE LA MANPUESTAJ LA 

MANPUESTA (M~NU POSTA) SE HA DEFINIDO COMO LA FACULTAD DEL 

SEÑOR DE CONFERIR A UN VASALLO LA FACULTAD NECESARIA PARA 

QUE EN NOMBRE SUYO, Y BAJO SU INMEDIATA DEPENDENCIA, EJER

CITARSE UN DERECHO, CONSECUENCIA DE LA MANPUESTA ERA LA E~ 

COMIENDA QUE EN UN PRINCIPIO NO FUt OTRA COSA QUE LA NATU

RALEZA DE PROTECCIÓN QUE E~ SEÑOR DEBIA A LAS PERSONAS Y -

BIENES DE SUS VASALLOS. 

EL REY PERTENEC!A A LA EtlCOMI ENDA SUPREMA, PERO EN LA EDAD 

MEDIA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y PROPIEDADES ERA UNA -

NACIÓN QUIMÉRICA, LOS SEÑORES FEUDALES ASPIRABAN HURTARSE 

DE LA DEPENDENCIA DEL REY SI TENIAN FUERZA PARA ELLO, POR 

ESO LA PROTECCIÓN ~UE LA ENCOMIENDA ÉRA MÁS ILUSORIA OUE -

REAL, TRAIÁNDOSE DE LOS SEÑORIOS QUE NO CONTABAN CON AQUE

LLAS FUERZAS, COSA FRECUENTE EN LOS FEUDOS ECLESIASTJCOS; 

( 17) Ob. Cit. pág. 600. 
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DE AQUI QUE LA ENCOMIENDA SE CONVIRTIESE Erl MATERIA DE GRAti 

JERfA PARA LOS PODEROSOS, QUIENES DISPENSABAN SU AUXILIO A 

LOS MÁS D~BILES, CUANDO ÉSTOS ASf SE LO PEDIAN O CUANDO LOS 

FORZABAN A COLOCARSE BAJO SU DEFENSA Y A PAGARLES POR ELLO 

TRIBUTOS CORRESPONDIENTES POR SUS SERVICIOS, 

Los REYES SE OPUSIERON A TAL GÉNERO DE PACTOS y USURPACIO -

NES, QUE MENOSCABABAN SUS PRERROGATIVAS Y ERAN UNA DESHONRA 

DE SU SOBERANIA Y POR ESO LA EflCOMIENDA EN SU SENTIDO DE -

PROTECCIÓN Y DEFENSA COMENZO SIENDO UN DEBER Y CONCLUYÓ --

SIENDO UN DERECHO CUYO EJERCICIO SE ATRIBUYERON LOS REYES 

CON CARÁCTER EXCLUSIVO, LAS NOTICIAS QUE ASERCA DE ESTE -

ASUNTO CONTIENEN LAS ESCRITURAS Y CUADERNOS DE CORTÉS DE -

QUE LOS REYES CONSEJOS Y SEÑORIOS DE ABOLENGO, SOSTUVIERON 

CONTRA LAS EMBESTIDAS Y AUDACIAS DE LOS RICOS HOMBRES Y C~ 

BALLEROS, 

COMO-VENOS LA INSTITUCIÓN DE TITULO O DE PROTECCIÓN, SE -

CONVIRTfo, DESNATURALIZÁNDOSE EN UN SISTEMA DE LUCRO, DE -

ABUSO Y DE PODER Y AS! EN REALIDAD ACONTECIÓ, EN DEFINITI

VA CON LA SINGULAR ENCOMIENDA EN AMÉRICA; EL COLONIZADOR Y 

EL CONQUISTADOR SEGÚN TESTIMONIO DE JERÓNIMO DE MENDIETA -

DISPUESTO A JUGARSE LA VIDA A UNA CARTA, TRAÍA TAN FUERTE 

ANSIA DE RIQUEZA QUE DECIDIÓ PASAR A LA TIERRA DE AMÉRICA, 
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~STE ESPAÑOL DE AVENTURA HABIA DE CONVERTIR LA ENCOMIENDA 

ORIGINARIAMENTE SISTEMA DE PROTECCIÓN, EN ESCLAVITUD PRAC

T!CAMENTE EN LA NUEVA ESPAÑA, 

l,2,- CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LLEVAR UN ORDEN METODOLÓGICO, ES NECESARIO ACLARAR -

LOS TERMINOS QUE EN USO COMÚN, SE CONFUNDE SU TERMINOLOGÍA, 

VARIOS AUTORES LOS HAN DEFINIDO CON BASTANTE CLARIDAD COMO 

EL DR. fRANC 1 seo GONZALEZ LOMBARDO QUE NOS D 1 CE " EL CON -

CEPTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE SUS ORÍGENES EN LOS PU~ 

BLOS COMO UN DESEO DE OBTENER LA SATISFACCIÓN DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INDISPENSABLES A LA DI§. 

N!DAD HUMANA Y AL LIBRE DESENVOLVIMIENTO DE SU PERSONAL! -

DAD; PERO, EN LA MEDIDA EN QUE ESE DESEO SE VA CONVIRTIEN

DO EN REALIDAD, SE IMPONE LA NECESIDAD DE UN ORDEN INST!-

TUCIONAL, QUE PROPICIE, su PRESENCIA PERMANENTE y Etl EL nuE 

LAS LEGISLACIONES VAYAN MÁS ALLA DE UNA REGLAMENTACIÓN DE 

LA CONDUCTA, PARA TORNARSE EN PROMOTORAS DE UNA ATMÓSFERA 

DE PAZ Y DE CONCORD !A QUE PERMITA EL LIBRE JUEGO DE LA VO

LUNTAD DE LOS HOMBRES, E!l LA INTEGRACIÓ~ DEL PROGRESO CO -

LECTIVO", (le) 

( 18) Ob. Cit. p~. 721. 



ESTO ES LO que LA MISMA SOCIEDAD IMPONE A LOS INDIVIDUOS -

FORMAS DE ORGANJ:ACIÓN, QUE AL MARGEN DE SUS INTERESES PAR 

TICULARES, LOS INTEGRA PARA QUE UNIDOS SUS ESFUERZOS LO -

GREN LOS INTERESES COLECTIVOS, que DAN COMO RESULTADO LAS 

NORMAS QUE REG!RAN LAS INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL, 

QUE LOGRARA LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL QUE TODA SOCIEDAD 

NECESITA PARA QUE SUS INTEGRANTES TENGAN DERECHOS ECONÓMI

COS, SOCIALES Y CULTURALES, INDISPENSABLES PARA LOGRAR ME

JORES SISTEMAS DE VIDA, 

EL TÉRMINO DE "SEGURIDAD SOCIAL" SE PUSO DE MODA EN INGLA

TERRA CUANDO LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, EN ÉSTA ÉPOCA DE -

RECONSTRUCCIÓN, SE SINTIÓ LA NECESIDAD DE RESOLVER LA AN -

GUST!A DE LA INSEGURIDAD ECONÓMICA, DESPUÉS DEL SEGUNDO 

CONFLICTO BÉLICO, LA CONFLAGRACIÓN AGUDIZÓ LA SENSASIÓN DE 

PELIGRO, AL ROMPER EL ORDEN DE PRODUCCIÓN Y SUS ELEMENTOS 

MATERIALES, ÉSTO FUÉ EL PRINCIPIO QUE DÁ LA EXPRESIÓN "SE

GURIDAD SOCIAL", QUE FUÉ IDEADA POR ATRIBUIRLA A LA LEY Fs_ 

DERAL AMERICANA DE 1935, QUE CONCEBÍA A LA SEGURIDAD SO -

CIAL COMO UNA AMALGAMA DE SEGURIDAD ECONÓMICA Y SEGURO SO

CIAL, Y FUNCIONABA EL SEGURO DE VEJEZ Y EL DESEMPLEO CON -

LA POL!TlCA DE ASISTENCIA A LA VEJEZ Y A LA SALUD. 
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ESTA EXPRESlliN FU~ TAMBIÉN ADO~TADA POR NUEVA ZELANDA PA-

RA UNA LEY EXPEDIDA EN 1938, MEDIANTE LA CUAL SE PROTEGÍA 

POR PRIMERA VEZ A TODA LA POBLAC!Ótl A TRAV~S DE UN SISTEMA 

QUE ABARCA PRESTACIONES El! DINERO Y ASISTENCIA MÉDICA Y 

QUE ERA FINANCIADA POR UN IMPUESTO GENERAL SOBRE LOS INGR~ 

sos. 

ESTE SISTEMA QUE FUÉ PROMULGADO EN vlsPERAS DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL, NO DESPERTÓ MUCHA ATENCIÓN EN OTROS PAISES. 

PERO LA OT! CONCIENTE DE SU SIGNIFICADO, LE CONFIRIÓ TODA 

LA PUBLICIDAD POSIBLE, EL 10 DE JUNIO DE 1941 EL GOBIERNO 

BRITÁNICO INSTITUYÓ EL COMITÉ BERVIDGE QUE FORMULABA RECO

MENDACIONES SOBRE EL SEGURO SOCIAL Y SERVICIOS AFINES; SE 

INSPIRABA EN UN ACTO DE FÉ QUE QUEDARIA CONSAGRADO POR LA 

DEMOCRAC !A SOCIAL, 

EL 12 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO ~OSELVET Y CHURCHILL PROCLA

MARON UNA DECLARACIÓtl CONJUNTA DE PRINCIPIOS, CON MIRAS A 

UN FUTURO MEJOR PARA EL MUNDO, A SOLICITUD DEL GOBIERUO -

BRITÁfl!CO, SE INCLUYÓ UN PÁRRAFO QUE HABLABA DE LA SEGURl 

DAD SOCIAL Y DE MEJORES NIVELES DE VIDA PARA TODAS LAS NA

CIONES; ÉSTE DOCUMENTO FUÉ PRESENTADO AL COMITÉ BEVERIDGE, 

LA DOCTRINA QUE SUSTENTABA ÉSTE COMITÉ ÉRA LA EVOLUCIÓN DE 
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LOS MEDIOS REALES PARA COMBATIR LAS NECESIDADES DEL PUEBLO. 

A DIFERENCIA DEL SEGURO ALEMÁN ~uE PART!A DE LA INICIATIVA 

DEL ESTADO, RE 1 NSTALAR LOS SEGURCS COMO UNA FORMA DE ANTI

CIPARSE A LAS RECOMENDACIONES ílUE PUDIERAN IMPONER LOS SO

CIALISTAS REVOLUCIONARIOS, 

EN LA OBRA ALBERTO TRUEBA URSINA ªEL DERECHO SOCIAL MEXI

CANO" NOS DICE: "EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL EN M~XICO 

NACE DE LA IDEA CON EL MUTUALISMO EN LAS ASOCIACIONES DE -

OBREROS, AS! COMO LA G~NESIS DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL, co~ 

PLEMEfffO DE LA LUCHA DE CLASES ENTRE ~STAS Y LOS EMPRESA -

RIOS, A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y AYUDAR

LOS EN CASO DE MUERTEª. 

Es IMPORTANTE RECONOCER QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE 1917, 

ES LA PRIMERA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES DEL MU!i 

DO, ES AQUÍ DONDE SE CONSIGNA POR PRIMERA VEZ Ell EL MUNDO 

EN FUNCIÓN TITULAR Y REIVINDICATORIA DE LOS TRABAJADORES, 

A LOS DERECHOS A LA SEGUR1DAD SOCIAL DE ~STOS, 

l,3,- u\ HISTORIA DE LA SEGUPIDAD SOCIAL 8' MEXICO 

Al EPOCA PREHISPÁN1CA 
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ENTRE NUESTROS ANTIGUOS POBLADORES NO EXISTIÓ UNA SEGUR! -

DAD SOCIAL DEFINIDA Y MENOS UN DERECHO SOCIAL, QUE SIRVIE

RA PARA ACABAR CON EL PODERlO DE LOS SEÑORES NOBLES Y SA -

CERDOTES, FRENTE A LOS OPERARIOS, MERCADERES Y ESCLAVOS -

(MATEHUALES); POR LO QUE LA ORGANIZACIÓN POLlTICA Y SOCIAL 

A LA QUE SE REFIEREN LOS HISTORIADORES YA QUE EXISTlA UNA 

DIVISIÓN DE CLASES, NO SE TIENE DOCUMENTOS O CÓDIGOS QUE -

NOS PERMITA ASEGURAR CON ESENCIA CIERTA, ÉSTA SEGURIDAD SQ. 

C!AL; SE CONOCE QUE SI EXIST!AN SERVICIOS SOCIALES POR PAB. 

TE DE LA ACTITUD Tl TU LAR DE LAS AUTOR l DADES DE TENOCHTI -

TLÁN. Asl EN SU DISCURSO QUE PRONUNCIÓ ANTE SUS SÚBDITOS 

EL REY DE TACUBA CUANDO FUÉ DESIGNADO MocTEZUMA XocOYOTZIN 

ES EL DE "LA ASAYDO, HIJO Mlo, LAS RAZONES QUE TE HA DICHO 

EL REY DE TEXCOCO, PERO MIRA QUE OTRAS MUCHA COSAS TE SON 

ENCOMENDADAS EN EL OFICIO QUE HAS TOMADO, Y SOBRE LA CARGA 

QUE TE HAS ECHADO A CUESTAS; ACUERDATE DE LOS VIEJOS V VIJ;. 

JAS QUE GASTARON EL TIEMPO DE SU MOCEDAD EN SERVICIO DE LA 

REPÚBLICA Y AHORA VUELTOS LOS CABELLOS BLANCOS, NO PUDIEN

DO TRABAJAR, MUERAN DE HAMBRE; TEN CUENTA CON LOS POBRES -

MATEHUALES QUE ÉSTOS SON LAS ALAS Y PLUMAS, PIES Y MANOS -

DE LAS CIUDADES; MIRA QUE NO SEAN MALTRATADOS, NI OPRIM! -

DOS, NI PEREZCA SU JUSTICIA, POR NO TENER QUIEN HABLE POR 

ELLOS; V AÚN TE DIGO, QUE HAS DE TENER EN CUENTA Y SABER -
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QUE SI LOS CAMINOS ESTÁN LIMPIOS, ENCOMIENDATE LAS ESCUELAS 

Y COLEGIOS Y LAS CASAS DE RECOGIMIENTO QUE HAY EN LA CIU -

DAD DE DONDE SALEN INSTRUIDOS LOS MOZOS PARA GUERRAS Y CUL

TO DIVINO; CUIDA DE OUE SIEMPRE VAYAN EN AUMENTO Y NO EN -

DISMINUCIÓN, Y QUE ÉSTO DE FIN A MI PLÁTICA", ( 19) 

RESPECTO A ÉSTA RECOMENDACIÓN TAN CONCRETA SE SABE QUE EN -

TENOCHTITLÁN, ESTABAN EXENTOS DEL PAGO DE TRIBUTOS LOS EM

PLEADOS PÚBLICOS, LOS CANTORES, LOS MÚSICOS, LOS ESCRIBA -

tlOS O TLACU 1 LOS, LOS NIÑOS SUJETOS A SUS PADRES, LOS HUÉR -

FANOS, LAS VIUDAS, LOS LICIADOS Y LOS IMPEDIDOS POR EL TRA

BAJO, 

POR OTRA PARTE LAS FUENTES HISTÓRICAS, MENCIONAN OTROS TI -

POS DE AYUDA A LOS ANCIANOS, INVÁLIDOS, VIUDAS Y HUÉRFANOS, 

COMO UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL SEÑOR PRINCIPAL, FRIEDRICH 

KATS AFIRMA QUE ES DIFICIL DETERMINAR COMO ÉRA PROPORCIONA~ 

DA ÉSTA AYUDA, SI ERA MEDIArlTE UN SERVICIO PERMANENTE, ES -

DECIR UNA ESPECIE DE RENTA O SOLO TEMPORAL, COMO DÁDIVA LA 

EXISTENCIA DE UNA RENTA DURADERA, SÓLO LA MENCIONA, ALV:. -~ 

lXLIXÓCHITL NEZAHUALCÓYOTL, TENIA MUY p,:.RTICULAR CUIDADO DE 

DAR DE COMER Y VESTIR A LOS VIEJOS, ENFERMOS, LISIADOS EN -

( 19) !6pez R'.:>sado, Die:¡o, "!A Btmo:ru\CIA EN !1E:C:CO, EKCA VIR.'«.'JNAL -
2a. ?ARI'E•• SL>erecarta de care.rcio, Yé.xicc, 1980, pág. 71. 
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LAS GUERRAS, A LAS VIUDAS Y EL Hll~RFANO, GASTANDO Ell ~STO 

GRAN PARTE DE SUS TRIBUTOS, PORQUE NADIE POD!A ANDAR DE

MANDANDO POR LAS CALLES ~I FUERA DE ELLAS PENA DE LA VIDA. 

DIEGO LóPEZ ROSADO EN SU LIBRO,"LA BUROCRACIA EN M~XICO, -

EPOCA PREHISPÁNICA" MENCIONA ª,,,QUE DETRÁS DEL PALACIO DE 

MocTEZUMA XOCOYOTZIN, ESTABA LA 'CASA DE LOS ENANOS' y LA 

'CASA DE LOS CONTRAHECHOS', ASILO DE GENTE BALDADA O LIS!~ 

DA , TODA VEZ QUE ERA UN ATRIBUTO DEL ESTADO EL VELAR POR 

LOS SERES INCAPACITADOS POR LA NATURALEZA, QUE NO POD!AN -

LLEVAR UNA VIDA IGUAL A LA DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA CO

LECTIVIDAD, Ex!sTIA UN GRAN ASILO DE ANCIANOS Y UN HOSPI

TAL EN CULHUACÁN, SEGÚN CLAVIJERO OUE CAUSÓ ADMIRACIÓN A -

LOS FRAILES POR SUS DIMENSIONES Y CUIDADO A LOS ENFERMOS, 

LO QUE NO ~RA COMÚN EN EUROPA", C2o) 

TAMBl~N HABRÁ QUE AGREGAR EN ~POCA DE SEPU!A O DE HAMBRE, -

EL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN QUE ca -

P.R!A A CARGO DEL ESTADO COMO SUCEDIÓN EN LA GRAH HAMBRE DE_ 

1452. 

Los COLON 1 ZADORES MEX !CANOS ENVIADOS A REGIONES DE TRASCEN
DENCIA MILITAR, RECIB!Afl PRESTACIONES ASISTENCIALES, 

( 20) Ob. Cit. pl!g. 120. 



TEZOZOMOC RELATA QUE FUERON REPARTIDOS VESTIDOS Y UTENSI -

LIOS A CERCA DE 9000 COLONIZADORES ENVIADOS A LA REGIÓN DE 

TELOLOAPAN, DESPU~S DE SU DESTRUCCIÓN, DURANTE LOS DOS 

PRIMEROS AÑOS DE SU ESTANCIA RECIBIAN AYUDA, PERO DESPU~S, 

Y UNA VEZ INSTALADOS, DEBER!AN PAGAR TRIBUTO, 

SIN DUDA ALGUNA, M~X 1 CO TENOCHT lTLAN FU~ UNA GRAN METRÓPO

LIS, ASENTADA EN UNA AMPLIA SUPERFICIE DE CERCA DE 15 KM2 

Y UNA ELEVADA POBLACIÓN QUE FLUCTUABA ENTRE LOS 300 Y LOS 

600 000 HABITANTES, Y CON ESTAS BASES DE LA SEGURIDAD SO -

CIAL INCIPIENTE PODEMOS AFIRMAR QUE FU~ DE LAS MÁS IMPOR -

TANTES DE SU TIEMPO, YA QUE EL ESTADO PROPORCIONABA A SUS 

SERVIDORES TIERRAS PARA SU SUSTENTO, QUE NORMALMENTE ERAN 

CULTIVADAS POR MAYEQUES A EFECTO DE NO DISTRAERLOS DE SUS 

LABORES COTIDIANAS, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PAL& 

CIO RECIB!AN ALIMENTO Y TAMBIÉN VESTUARIO Y LOS G.UE ATEN -

DIAN A LOS GREMIOS DE ARTESANOS Y COMERCIANTES TENlAN AS!§. 

NADA UNA PARTE DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS RECAUDADOS CON 

ESE FIN Y DADO EL CARÁCTER TITULAR ASIGNADO, ~STOS CONCE -

DIAN ADEMÁS EL INGRESO BÁSICO A SUS TRABAJADORES; OTRAS 

PRESTACIONES SOCIALES TALES COMO EXENCIÓN DE TRIBUTOS, CA

SAS DE SALUD, ASILOS PARA ANCIANOS, AYUDAS PARA VIUDAS Y -

HU~RFANOS, SIN CONTAR CON REPARTOS REGULARES DE COMIDA Y -



VESTIDO, EN CASO DE EMERGENCIA PROVOCADAS POR SEQU1AS1 HE

LADAS O INUNDACIONES, EL REPARTO SE AMPLIABA Y PROLONGABA, 

AL MISMO TIEMPO QUE SE SUSPENDtA EL PAGO DE TRIBUTOS, 

Los GRANDE LOGROS ALCANZADOS POR M~XICO TENOCHTITLÁN EN MS. 

NOS DE UN SIGLO, SUS NOTORIOS AVANCES EN EL ASPECTO MATE -

RIAL Y MILITAR NO PARECE QUE HUBIESEN TRAfDO COMO CONSE --. 

CUENCIA UNA CRECIENTE OPRESIÓN SOCIAL Y POLtTICA SOBRE SUS 

CIUDADES, YA QUE tlO EX 1 STEN CONSTANCIA DE ENFRENTAMIENTOS 

ENTRE LAS DIVERSAS CLASES SOCIALES Y MENOS AÚN DE LA ADMI

NISTRACIÓN PÚBLICA. ( 2ll 

B) EPOCA CoLONIAL 

LA NUEVA ESPAÑA LLEGÓ A TENER A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX, 

UN BASTO TERRITORIO DE MÁS DE 4000 KM2 DE SUPERFICIEJ SIN 

EMBARGO, LLEGAR A POSEER TODA ESA EXTENSIÓN REQUIRIÓ DE:UN 

LARGO PROCESO DE CONQUISTA Y COLONIZACIÓN QUE CONCLUYÓ HA~ 

TA LA SEGUtlDA MITAD DEL SIGLO XVIII, NUNCA FU~ MUY NUMERO

SA LA POBLACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA, Y AL FINALIZAR EL VI -

RREYNATO ESCASAMENTE REBASABA LOS 6000 HABITANTES, SU CRE

CIMIENTO ~RA EXIGUO, HUMBOLDT LO CALCULÓ EN MÁS DEL 1% A -

( 21) Cb. Cit. ¡::>&;. 121. 
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NUAL, PERO SIN EXCEDER DEL 2%, LA ESTRUCTURA ~TNICA DE -

LOS HABITANTES NOVOHISPANOS COMPRENDlA A MÁS DE 60% DE IN

DlGENAS, 22% DE RAZAS MEZCLADAS Y CERCA DEL 18% DE CRIO -
LLOS, · .. 

Los ESPAÑOLES <02%) y LOS NEGROS (MEflOS 0.2%) APENAS SUMA

BAN 2,500 GEOGRÁFICAMENTE LOS HABITANTES, ESTABAN CONCEN -

lRADOS EN LA ZONA CENTRAL CON UNA DENSIDAD 32 HASTA MENOS 
DE 6 Kf.12' EN CAMBIO EN EL NORTE, BAJABA DESDE 0,8 HASTA --

0.3 POR KM2
1 {_;L2.) 

LA ORGANIZACIÓN POLlTICA Y ADMINISTRATIVA QUE LOS REYES DE 

ESPAÑA DIERON A SU IMPERIO COLONIAL FUE: 

LA DE CONSIDERAR A ~STE COMO UNA RESERVA ECONÓMICA DESTINA 

DA A EXPLOTARSE CON EFICACIA PARA quE PRODUJERA UNA CO --

RRIEflTE DE RIQUEZA CADA VEZ MAYOR HACIA EL TESORO REAL Y LA 

DE IDENTIFICAR ESE ESFUERZO COMO EL DE UNA EMPRESA MISIONE

RA, POR LO QUE LOS BENEFICIOS.DEL CRISTIANISMO SERlAN PUES

TÓS AL ALCANCE DE UN CONS IDERASLE NÚMERO DE ltlDlGENAS, 

"EL ESTADO DE M~XICO, ERA UNA PROLONGACIÓN DEL PODER POL1Tl 

CO DEL REY DE ESPAÑA, REY POR DERECHO DIVINO Y SEÑOR DE TO

DOS LOS PUEBLOS DE SU DOMINIO, CONFORME AL PENSAMIENTO DE -

(22 ) Ob. Cit. ~· 124. 
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SU TIEMPO, EL REY FU~ EL ESTADO LA MAQUINARIA DEL GOBIER

NO FUERON SUS BRAZOS, EN LA NOSIÓN DE LA MONARQU!A ESTABA 

IMPLICJTO EL DEBER Y LA MiSIÓN DIVltlA DE PROCURAR EL B!E -

tlESTAR DE TODOS LOS SÚBDITOS, POR DERECHO EL CONQUISTAR -

TODAS LAS TIERRAS COLONIZADAS EN LAS INDIAS FORMABAN PARTE 

DE SUS DOMINIOS Y LOS lNDfGENAS ERAN SUS VASALLOS " ( 23 ) 

SE MANTUVO ENTRE EL ESTADO Y LA IGLESIA LA MAS ESTRECHA R~ 

LACIÓN LA CUAL HABlA SIDO ASEGURADA DESDE ESPAÑA; SE AVEN

TURO POR PRIMERA VEZ EN EMPRESAS DE EXPLORACIÓN Y COLONIZA 

CIÓN, LA BULA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1501 EXPEDIDA POR EL 

PAPA ALEJANDRO 111, CEDIÓ A LOS P.EYES DE ESPAÑA Y A SUS S~ 

CESORES TODOS LOS DIEZMOS !OCLESIÁSTICOS DE LAS INDIAS, A -

CAMB JO DE QUE LA CORONA ESPAÑOLA ASUMIERA PLENAMENTE LA 

RESPONSABILIDAD DE PROPAGAR LA RELIGIÓN CRISTIANA ENTRE 

LOS INDÍGENAS FUNDANDO IGLESIAS Y DOTÁNDOLA DE PRELADOS 
( 24) 

LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA SE CREAN DE ACUERDO CON 

LA CÉDULA DE CARLOS i DEL 7 DE OCTUBRE DE 15~1 QUE ORDENA

BA A LOS VIRREYES, AUDIENCIAS Y GOBERNADORES, • QUE CON Ei 

PEC!AL CUIDADO PREVEAN QUE EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑO-

( 23) Ob. Cit. pág. 232. 
{ 24) Ob. Cit. ¡;á;¡. 326. 
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LES E INDIOS Y DE SUS PROVINCIAS Y JURISDICCIONES, SE FUN -

DAN HOSPITALES DONDE SEAN CURADOS LOS POBRES ENFERMOS Y -

EJERCITE LA CARIDAD CRISTIANA " (iS) 

LAS CONSTRUCCIONES POR PARTE DE LOS PARTICULARES SON NUME

ROSAS COMO LA CONSTRUCCIÓtl DE HOSP !TALES Y CONVENTOS, DON

DE SE AYlt\BA A LOS POBRES Y ENFERMOS, TUVO MAYOR AUGE EN -

LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII CONSTRUYENDOSE 23 HOSPITALES, 

FUNDANDO 21 OBRAS DE LOS PARTICULARES, FAMIL!AS, COFRAD!AS 

Y CONGREGACIONES DE OBREROS, 

EN EL SIGLO XV! LA ÚNICA ORDEN HOPITALARIA ~UE EXISTÍA ERA 

LA DE LOS HERMANOS DE LA CARIDAD DE SAN HIPÓLITO; EN ESTA 

ÉPOCA SE CONTABA CON 31 HOSPITALES Y SIETE DE ELLOS ESTA -

BAN A CARGO DE ESTA ORDEN, 

JOSÉ R. BENITEZ MENCIONA QUE LOS HOSPITALES FUNDADOS EN LA 

CIUDAD DE M~XICO EN LOS SIGLOS XVI SON: 

- HOSPITAL DEL AMOR DE DIOS (1540) 

- HOSPITAL DE LA EPIFAN!A O DE LOS DESAMPARADOS (15821 

- HOSPITAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (1524) 

- HOSPITAL REAL DE LOS INDIOS (1553) 

( 25) Cb. Cit. ~. 329. 



- HOSPITAL DE SAN HlPÓLITO (1567) 

- HOSPITAL DE SANTA F~ (1532) 

EN EL SIGLO XVII SE CONSTRUYEN LOS HOSPITALES: 

- HOSPITAL DE SAN JUAN DE Otos (1604) 

- HOSPITAL DE LA SANT!S!MA TRINIDAD (1631) 

EN RESUMEN SE FUNDARON 6 HOSPITALES EN EL SIGLO XVI; 4 EN 

EL SIGLO XVII Y 8 EN EL SIGLO XVI[!, SIENDO UN TOTAL DE 18 

EN LOS TRES SIGLOS DE LA NUEVA ESPAÑA, 

LAS INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA QUE EXISTIERON EN LA CA 

PITAL DEL V!RREYNATO FUERON: 

- CASA DE RECOGIMIENTO VOLUNTARIO DE SAN i·lJGUEL DE BEL~M -

(1683) 

- CASA DEL SEÑOR SAN Jos~ PARA NIÑOS EXPÓSITOS, LLAMADA LA 

CASA DE CUNA (1766) 

- LAS ARRECOGIDAS (1698) 

- HOSPICIO DE LOS POBRES (1765) 
- Í"ONTE DE PIEDAD Cl765J (26 l 

TODOS LOS HOSPITALES E INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA, DU

RANTE EL VIRREYNATO, FUERON CONSTRUlDOS EN LAS DIVERSAS lt! 

TENDENCIAS HOSPITALARIAS, ASILO PARA DESAMPARADOS, ESCUE -

LAS DE HU~RFANOS Y OTRAS INSTITUCIONES CON OBJETO DE ATEN-

( 26 ) Cb. Cit. p.§q. 300. 



DER A LOS EtlFERMOS Y SALVAR DE LA MISERIA A LOS ANCIANOS Y 

A LOS NIÑOS, 

ESTO NOS DÁ UN PANORAMA DE UNA SEGUR !DAD SOC 1 AL 1NC1P1 ENTE 

A FIN DE LOGRAR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS !NDIOS Y MÁS DE -

UNA FILANTROP!A Y NO COMO UN DERECHO SOCIAL DE ~SA ~POCA, 

C) EPOCA INDEPENDIENTE 

EN 1821, AL CONSUMARSE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LA SUPER. 

FICIE TERRITORIAL DEL PA!S COMPRENDIA LOS 4 100 000 KM 2 

QUE TENIA LA tlUEVA ESPAÑA PERO, AL !NCORPORARSE EL 5 DE E

NERO DE 1822 LA CAP !TANÍA DE .GUATEMALA, CHIAPAS, HONDURAS, 

COSTA RICA Y NICARAGUA, 

"POSTERIORMENTE, EL lº DE JULIO DE 1824, AL FORMARSE LA -

CONFEDERACIÓN CENTRO AMERICANA, LOS NUEVOS TERRITORIOS AD

QUIRIERON SU INDEPENDENCIA DE 11ÉXICO, EXCEPTO CHIAPAS QUE 

FORMA PARTE DE LA CAP!TANIA DE GUATEMALA Y QUE MEDIANTE UN 

PLESB!CITO DECID!Ó ANEXARSE NUESTRO PA!S INCLUYENDO LA PRQ 

VINCIA DEL SOCONUSCO, EL 12 DE SEPT!EMB~E DE 1824. 

TEXAS PROCLAMA SU INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN 1835, DESPUÉS 



DE LA DESASTROSA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS 1846-1848, 

SEGÜN LO PACTADO EN EL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD DE GUADAL!.!. 

PE HIDALGO, EL 2 DE FEBRERO DE 1548, Mtx1co PERDIÓ 2 240 -

KM 2 QUE CEDIÓ A SUS VECINOS EN LOS QUE ESTABAN ASENTADOS -

LOS ANTIRJOS TERRITORIOS DE NUEVO i-1tx1co, ALTA CALIFORNIA y 

PARTE DE TAMAULlPAS .,(i?) QUEDANDO UN TOTAL l 972 546 KM2 

INCLUYENDO LAS ISLAS SITUADAS EN SUS COSTAS, 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

Jost BRAVO LIGARTE SINTETIZA LA EVOLUCIÓN DE LOS GOBIERNOS 

NACIO!IALES DE MtXICO PARA ESTE PERIODO EN LA SIGUIENTE FO!!_ 

MA: 

DEL PLAN DE IGUALA Y TRATADO DE CÓRDOBA NACIÓ EL PRIMER lt\ 

PERIO DE Mtx1co 1821, QUE CARECIÓ DE CONSTITUCIÓN, POR HA

BERSE REHUSADO A HACERLA EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE. 

UNA REGENCIA (28 DE SEPTIEMBRE DE 1821-21 DE MAYO DE 1822) 

PRECEDIÓ COMO GOBIERNO PROVISIONAL AL DE AGUST!N !TURBIDE 

QUE SE DECLARÓ EMPERADOR, Su GOBIERNO NO DURÓ MÁS QUE 10 

MESES (21 DE MAYO DE 1822-14 DE MARZO DE 1823), UNA REVO

LUCIÓU REPUBLICANA LO OBLIGÓ A ABDICAR, EMIGRÓ A EuROPA Y 

A SU REGRESO 1824 FUE DETENIDO Y FUSILADO; LE SIGUEN 4 RE

PÚBLICAS, ANTECEDIDAS POR UN SUPREMO PODER EJECUTIVO PRO -

(27 ) r6pez !bsad:>, Die¡o, "LA llUllO:RilCIA m MEXIal" ,4a. parte, Ml!od.co 
Independiente, Secretarla de CO-cio, Mlixico, 1980, pag. 400, 
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VISIONAL (31 DE MARZO DE 1823-10 DE OCTUBRE DE 1824), LA 

PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL (1824-1825) FU~ ESTABLECIDA POR 

ACTA CONSTITUTIVA DEL 31 DE ENERO DE 1824, SE RIGIÓ POR LA 

CONSTITUCIÓN DEL 4 DE OCTUBRE DE 1824 Y TERMINÓ POR LA LEY 

DEL 23 DE OCTUBRE DE 1825, 9UE INTRODUJO EL CENTRAL! SMO, 

EN ELLA SÓLO HAY UN PERlO[)O NORMAL, EL DE GUADALUP.E VICTO

RIA (1824-1829), EL SEGUNDO (1829-1833) SE ltl!CIA IRREGU

LARMENTE ANULANDOSE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE MANUEL Gó

MEZ PEDRAZA y, EN MEDIO DE CUARTELAZOS REALIZA SU ADMINIS

TRACIÓN ANASTACIO BUSTAMANTE (1830-18~2), EL TERCERO --

(1833-1835) FU~ INCOMPLETO Y AGITADO Y CON LAS ALTERNATI -

VAS EN EL MANDO SUPREMO, DE ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA Y 

VALENTlN GóMEZ FARlAS, 

LA PRIMERA REPÚBLICA CENTRAL (1835-184€) TUVO POR CONSTIT~ 

CIÓN LAS 7 LEYES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1836, 

UN PRESIDENTE (ANASTACIO BUSTAMANTE 1837-1841) Y CINCO IN

TERINOS, 

LA SEGUNDA REPÚBLICA CENTRAL (1844-1846) CON SEIS PRESIDE!i 

TES INTER !NOS, EN MEDIO DE UNA GUERRA EXTRANJERA CONTRA -

ESTADOS UNIDOS, NUESTRA SITUACIÓN POLlTICA CREA LA SEGUNDA 
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REPÚBLICA FEDERAL (1846-1853) DURANTE LA CUAL DOS PRESIDE[ 

TES PROPIETARIOS, HERRERA 1848-1851) Y ~ARIANO ARISTA---

(1851-1856) SEIS PRESIDENTES INTERINOS, VINO DESPUÉS UN -

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL CENTRALISTA (1853-1855) 

LA NUEVA CorlSTITUCIÓN NACIDA DEL PLAN y REVOLUCIÓfl DE Avu

TLA FU~ EXPEDIDA EN 1857 DURANTE EL GOBIERNO PRECONSTITU -

CIONAL DEL GENERAL JUAN ALVAREZ Y DE SUSTITUTO IGNACIO Co

MONFORT (1855-1857), PARA QUE RIGIERA LA TERCERA REPÜBLICA 

FEDERAL, ( 28 ) 

Su REPUDIO POR UNA PARTE DE LA NACIÓN, ORIGINÓ, SOLO 19 -

D!AS DESPUÉS DE HABERSE INICIADO LA PRESIDENCIA CONSTITU -

CIONAL DE IGNACIO COMONFORT, EL PERlODO MAS ENCONADO DE LA 

GUERRA DE REFORMA (1858-1862), ENTRE LOS DOS GOBIERNOS QUE 

SE FORMARON EN EL PA Is, PROPUGtlANDO EL UNO, EL CONSERVADOR 

DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL LIBERAL DE LA DE 1857, 

EL GOBIERNO CONSERVADOR FUÉ DUEÍlO DE LA CAPITAL DE LA REPY 

BLICA DESDE 1858 HASTA 1860, LOS PRESIDENTES SIGUIENTES -

CON CARÁCTER DE ltlTER!NO, VARIOS DE ELLOS ESTUVIERON MÁS -

DE UNA VEZ EN LA PRESIDENCIA, FELIX ZULOAGA, i1ANUEL Ro --

(za l Cb. Cit. p.!íg. 42l. 
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BLES PEZUELA; SALAS; MIGUEL MIRAMÓN Y PAVÓN, DESPUÉS ---

(1861-18621 ANDA POR DIVERSOS PUNTOS EL PRESIDENTE FELIX -

ZULOAGA, INVERSAMENTE SUCEDE CON EL GOBIERNO LIBERAL CUYO 

ÚNICO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ, RECORRE DIVERSAS REGIONES 

Y ESTABLECE EN VERACRUZ EL 4 DE MAYO DE 1858 Y LAS ELEC -

CIONES LE DAN A JUÁREZ LA PRESIDENCIA PARA EL CUATRENIO 

(1861-1865), INTERRUMPIDO ESTE PERIODO CON EL ESTABLECI 

~>IENTO DEL GOBIERNO DEL ARCHIDUQUE ~.AXIMILIANO DE HASBURGO 

LA INTERVENCIÓN FRANCESA DE 1861 Y PROCEDE POR UNA REGENCIA 

1363-1864 y CUBRE EL PERlODO SIGUIENTE, LOS GOBIERNOS DE -

JUÁREZ (1858-1872) TERMINANDO A SU MUERTE, Y LOS DE SEBAS

TIAN LERDO DE TEJADA (1872-18761 Y EL PRIMERO DE PORFIRIO 

DlAZ (1880); EL DE ~.ANUEL GONZÁLEZ (1881-1884 Y LAS SUCESl 

VAS REELECCIONES DE DlAZ (1884-1911), <29 ) 

LA SITUACIÓN POLlTICA DEL PAls REPERCUTE EN LA CIUDAD DE -

MÉXICO, ENSANCHANDOSE LA SUPERFICIE HABITABLE DE LA CAP! -

TAL, LA REPÚBLICA CONTINUÓ CRECIENDO SIN CESAR DURANTE T~ 

DO EL PERloDO DEL MÉXICO INDEPENDIENTE; EN 1845 OCUPA YA -

14,l KM2, ES DECIR CASI 3.5 KM2 MÁS OUE EN 1800, Y EL NÚMS. 

RO DE HABITANTES HAB1A VARIADO DE 137 000 A 240 000, EN -

1900, CON 27,l KM2 DE SUPERFICIE, TENIA 541 000 HABITANTES, 

( 29) Ob. Cit. pfig. 422. 
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CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR EL EJERCISIO DE LAS ATRIBU -

CIONES OFICIALES Erl MATERIA DE SALUBRIDAD, Jul\REZ CREA EN 

MAYO DE 1861, LA DIRECCIÓN DE BE~EFICENC!A PÚBLICA ADSCRI

TA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PERO, EN 1862 VOLVIERON 

LOS AYUNTAMIENTOS A HACERSE CARGO DE LOS HOSPITALES DURAN

TE EL GOBIERNO DE MAXIMILIANO, FUllCIONÓ EL CONSEJO DE SAL!! 

BRIDAD, EN 1879 FU~ EXPEDIDO EL REGLAMENTO DE HOSPITALES 

CUYO BREVE TEXTO NORMABA LAS FUNCIONES DE LOS M~ICOS PRA~ 

T!CANTES Y ENFERMERAS, A PARTIR DE LA DIVISIÓN DEL NÚMERO 

DE ENFERMOS EN SECCIÓN DE 30, 

UN GRAN HOSPITAL GENERAL SITUADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD -

QUE COSTO $ 4 000 000.00 OBRA DEL INGENIERO ROBERTO GOYOL 

EN FEBRERO DE 1905 ílUE PERMITIÓ DESOCUPAR Y DEMOLER EL AN

TIGUO HOSPITAL DE SAN ANDR~S. PARA SUSTITUIR EL HOSPITAL 

DE SAN HIPÓLITO Ell LOS SERVICIOS r.lUE PRESTABA A LOS ENFER

MOS MENTAL!:S FU~ EDIFICADO EN í·IANICOMIO Erl LA HACIENDA DE 

LA CASTANEDA EN MI XCOAC 1 NAGURADO EN 1910 CON UN COSTO DE 

$ 2 000 000, OO. 

LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA ESTABAN A CARGO DE LA Sg 
CRETAR!A DE GOBERNACIÓN, SEGÚN LAS MEMORIAS CORRESPONDIEU

TES AL AílO 1879-1880, ERAN LOS HOPITALES DE SAN ANDR~S, --
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JUÁREZ MoRELOS, EL DIVINO SALVADOR, SAN HIPÓLITO, LA CASA 

DE ~ATERNIDAD , EL HOSPICIO DE LOS POBRES, LA ESCUELA DE -

ARTE DE TECPAN Y LA ESCUELA CORRECCIONAL DE MOMOLUCO, FUN

DADA EN COYOACÁN, 

AL COMENZAR EL AÑO 1879 EN LOS 8 HOSPITALES ENCOMENDADOS A 

LA DIRECCIÓN GENERAL, EL HOSPICIO Y EL TECPAN, HABIA 2 015 

PERSONAS ENFERMAS Y ASILADAS; ENTRARON EN EL TRANSCURSO DE 

ESE AÑO 10 610 PERSONAS; SAL!EP.ON DE ALTA 9 329 Y QUEDO EN 

EX! STENC!A 2 592 PERSONAS EN ENERO DE 1880. (3o) 

Los FONDOS CON QUE CONTABA LA BENEFICENCIA ERAN LAS FIN -

CAS, CAPITALES, RENTAS Y LOS OTROS BIENES 'lUE PERTEMECIE -

RON A ESTE RAMO DESDE QUE ESTUVO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, 

LOS LEGADOS QUE SE HICIERON CON ESE OBJETO, LO ASIGNO LA 

LEY DE PRESUPUESTO; EL AUXILIO DE $ 500.00 D!ARICS QUE SU

MINISTRABA EL AYUNTAMIENTO; LAS MULTAS IMPUESTAS CON ESA -

CONSIGNACIÓN, LOS PRODUCTOS DE LA LOTERIA Y, POR ÚLTIMO -

LOS BIENES QUE DESIGNARA LA LEY DURANTE 1879 ESOS FONDOS -

ARROJARON UN INGRESO DE $ 273 399,02, DE LOS CUALES ----

$ 182 500.00 APORTO El. AYUNTAMIENTO Y $ 440 340,00 LA LOTs 

R !A. Los EGRESOS FUERON DE $ 277 295. 00 DEJANDO Utl REMA -

NENTE DE $ 5 102,00 PARA EL SIGUIENTE AÑO, 

(30 ) Cll. Cit. plig. 349. 
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EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1906 FUÉ INAGURADO EL EDIFICIO DEL -

HOSPICIO DE POBRES A UN LADO DE LA CALZADA DE TLALPAN CON 

úN COSTO DE $ 1 500 000.00 CON CAPACIDAD DE l 000 NIÑOS -

DESVALIDOS, LA ESCUELA DE CIEGOS Y SORDOMUDOS FUERON MEJQ 

RADAS EN ESTE PER!ooo.< 
3 ~ 

ESTE PERIODO DEL MÉXICO INDEPENDIENTE ES INTERUMPIDO SÓLO 

POR BREVE PERIODOS ESTABLES, EL RÉGIMEN REPUBLICANO QUE 

ACABÓ POR PREVALECER SOBRE LAS DEMÁS FORMAS DE GOBIERNO 

QUE SE ENSAYARON EN EL PA 1 S, FUERON MÁS DE 30 AÑOS DE EN -

CONADOS DEBATES POLlTICOS Y DE ENFRENTAMIENTOS MILITARES -

ESTRE LOS DIVERSOS PARTIDOS POL!TICOS, PARA ESTABLECER EN 

DEFINITIVA EL SISTEMA DEMOCRATICO FEDERAL, LA ORGANIZA -

CIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REQUIRIÓ DE UN PROCESO -

LENTO Y LABOR 1 OSO, A TRAVÉS DE UllA SERIE DE EXPER I ENC 1 AS Y 

TANTEOS QUE PRETENDlAN ADAPTAR SITEMAS QUE EN OTROS PAfSES 

HAB!Atl DEMOSTRADO RESULTADOS SATISFACTORIOS, PERO QUE EN -

MÉX reo TROPEZABAN CON EL APARENTEMENTE INFRANQUIABLE clRC~ 

LO VICIOSO DE UNA RA0.UIT1CA PRODUCCIÓN ECONÓMICA !NCAPÁZ -

DE DESARROLLARSE EN UN CLIMA DE INESTABILIDAD POL!TICA LO 

QUE IMPEDIA AL GOBIERNO RESOLVER LA PENURIA CRÓNICA DE ERb 

R!O, EL CUAL TErm!A A CRECER POR LOS GASTOS EXTRAORDINA --

(31 ) Cb. Cit. pág. 357. 



R!OS ORIGINADOS POR LAS LUCHAS INTENAS Y LAS FRECUENTES I~ 

TERVENCIONES ARMADAS DE OTROS PAISES, MUCHO TIEMPO HUBO -

DE PASAR ANTES DE QUE LAS ANTIGUAS ESTRUCTURAS ADMINISTRA

TIVAS DE TODAS LAS INSTITUCIONES VIRREYNALES FUERAN SUBSl

TUIDAS POR OTRAS MÁS EFICACES Y AJUSTADAS A LAS CONDICIO -

NES Y NECES !DADES DE UN PAÍS INDEPEND 1 ENTE, PORQUE· SUBS 1 S

TlAN LAS VICIOSAS PRÁCTICAS HEREDADAS DEL R~GIMEN ANTERIOR 

RELATIVAS AL ABUSO DE LA AUTORIDAD, LA DESHONESTIDAD Y LA 

IMPROVISACIÓN ADMINISTRATIVA, 

LAS fACULTADES OTORGADAS AL PODER EJECUTIVO A CARGO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FUERON OBJETO DE MUNEROSOS CAMBIOS 

DURANTE LA FASE CAÓTICA DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y A ELLO 

AFECTABA TAMBl~N AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMI -

NISTRATIVA DEL PAlS; POR OTRA PARTE, LAS DISPONIBILIDADES 

PRESUPUESTALES, ADEMÁS DE SER ESCASAS ESTABAN SUJETAS A -

TAN VARIADAS CONTJtlGEtlCIAS PARA SU DEFINITIVA APLICACIÓtl, 

QUE RESULTABA IMPOSIBLE FIJAR DE ANTEMANO LAS FUENTES DE -

LAS QUE PROVENDR1AN LOS RECURSOS Y SU MONTO Y , POR CONSE

CUENCIA, SU FltlAL APLICACIÓN ENTRE TODOS LOS SERVICIOS PÚ

BLICOS Y ASISTENCIALES, 

EL COSTO DE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE LA PRIME?.A.D~CADA 



DE ESTE SIGLO POR EL GOBIERNO PCRFIRISTA, NO FUE INFERIOR 

A LOS $ 667 000 000. 00 E INCLUYE!l LAS CONSTRUCCIONES DE Fs 

RROC.~RR !LES, OBRAS PORTUAP. IAS, LÍNEAS TEL~GRAF ICAS, TRAN 

VfAS, DESAGUA, AGUA POTABLE, OBRAS DE SANEAMIENTO, ESCUE -

LAS, HOSPITALES, EDIFICIOS PÚBLICOS EN TODO EL ÁMBITO DEL 

TERRITORIO NAClO~AL, SIN EMBARGO; LA CIUDAD DE ~tx1co FU~ 

LA QUE DISFRUTÓ DE LAS MEJORES Y COSTOSAS OBRAS FUNDAMENT~ 

LES DE INFRAESTRUCTURA LAS QUE CONTRIBUYERON A IMPULSAR -

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL PA!S, (J
2

) 

LAS LIMITACIONES IMPUES'7AS POR LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA PA

RA EL DESEMPEÑO DE CIERTOS CARGOS PÚBLICOS FUERON SUPRIMI

DAS A PARTIR DEL PLAN DE IGUALA, PERO OTROS REQUISITOS COti 

DICIOHARON EL LlilRE ACCESO A ELLOS, PARA DAR PREFERENCIAS 

~ LOS CIUDADANOS QUE MAS SE DISTINGUIERON POR SU VIRTUD Y 

MÉRITO Y CUE ADEMÁS HUBIESEN JURADO LA INDEPENDENCIA, 

S~ SU CONJUNTO LA BUROCRACIA ESTABA FORMADA EN 1862 POR --

97 651 PERSONAS; 23 329 EMPLEADOS CIVILES 65 178 DEL EJ~R

CITO Y 9 344 DEL CLERO, COMO LA POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA 

ASCENDiA A 2 011 760 HAEITANTES LA BUROCRACIA REPRESENTABA 

EL 4.86% DE ESE TOTAL FUERA DEL ÁMBITO LEGAL, EL RECLUTA -

(32) Ob. C.i~. ~. 4BO. 
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MIENTO IMPORTAf~CIA FUrlDAMENTAL ERA LA FILIACIÓrl POLlTICA, 

LAS RELACIONES PERSONALES Y AÜN EL COHECHO Y EL. SOBORMO A 

FIN DE OBTENER LOS BENEFICIOS DE UNA SEGURIDAD SOCIAL PARA 

ESTA CLASE TRABAJADORA QUE ERA LA ÚNICA QUE TENlA ESE PR!

VILEGI0, < 33) 

LA SUSPENSIÓN DE PAGO REDUCCIÓN E I~PUSTOS DE DIVERSAS IN

DOLES FUERON cornI NGENCI AS FRECUENTES, QUE TUVIERON QUE P6 

DECER LOS EMPLEADOS CIVILES, POR LO QUE EL GOBIERNO DECI

DIÓ QUE CONT!NÚARAN FUNCIONANDO LOS MONTEPIOS VIRREYNALES 

ENCARGADOS DE PROPORCIONAR PENSIONES Y JUBILACIONES PAR -

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, HASTA QUE FUERON EXTINGUIDOS: EL -

CIVIL, POR LA LEY DEL 20 DE MAYO DE 1852 Y EL MILITAR ?OR 

LA DEL 31 DE DICIE~ERE DE 1855, MAXIMILIANO EXPIDIÓ UNA 

LEY DE PENSIONES MILITARES EL 20 DE OCTUBRE DE 1865 QUE 

FUE SUSTITUIDA, SOBRE NUEVAS BASES, POR LA DEL 23 DE ABRIL 

DE 1868, 

AL FINALIZAR EL SIGLO XIX, LOS PENSIONISTAS ERAN DECLARA -

DOS POR LA" SECRETARlA DE HACIENDA O LA DE GUERRA DE CONFO~ 

MIDAD CON LAS LEYES DE l" DE ENERO DE 1076, 28 DE OCTUBRE 

1811, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1832, 18 DE ABRIL DE 1837, 19 DE 

FEBRERO DE 1839, 11 DE NOVIEMBRE DE 1835, 18 DE JULIO DE -

( 33) Cb. Cit. pt.:¡. 486. 



:8~'2, 7 DE llAYO DE 1863 Y DE DICIEMBRE DE 1871, 

~; INICIATIVA DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL DE 1911-1912 -

EN SU ARTÍCULO 18, CONTIENE LOS PROCEDIMIENTOS DETALLADOS 

A QUE ESTABAN SUJETAS LAS PENSIONES DE RETIRO PARA LOS FUli 

CIOllAR!OS Y EMPLEADOS DE ORDEN CIVIL Y DE CUALQUIERA DE -

LOS RAMOS DE LA AilMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

Los EnPLEADOS DE LA OFICINA DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS DEL 

DISTRITO ADEMÁS DEL SUELDO, DISFRUTABAN DE UN HORARIO CON

FORME A LA LEY DE ABRIL DE 1885, 

LA DESHONESTIDAD PRIVABA EN TODOS LOS NIVELES DE LA ADM! -

NISTRACIÓN PÚBLICA, DE MANERA QUE EL CONTRABArmo, EL COHE

CHO Y EL SOBORNO PROL 1 FER ARON EN FORMA PÚBLICA Y NOTORIA -

SIN QUE EL GOBIERNO PUDIERAN CONTENER ESTE MAL, A PESAR DE 

LA ~OPlOSA LEG!SU\CIÓN QUE CON TAL PROPÓSITO FUE EXPEDIDA, 

E:.. FIJAR CAUCIONES Y FIANZAS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONA --

RIOS QUE TUVIERON A SU CARGO FONDOS DEL HERARIO O EL COBRO 

DE INGRESOS DIVERSOS FUE ESTABLECIDO COMO PROCEDIMIENTO P~ 

RA EJERCER UN MÁS EFECTIVO CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS A PARTIR DE 1871.( 341 

{3.!) ~- Cit:.. p[tg. 525 .. 
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OTROS FACTORES, COMO EL AUMEIHO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y 

REORGANIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRA 

TlVOS DE TODAS LAS INSTITUCIONES, PUDO REALIZARSE COtl EL -

ESTABLECIMIENTO DE LA PAZ; TUVIERON MÁS INFLUENCIA PARA R[ 

SOLVER EL PROBLEMA DE LA DESHONESTIDAD DE LOS SERVIDORES -

PÚBLICOS QUE EN ESE ENTONCES ERAN LOS ÚN !COS EN GOZAR DE -

TODOS LOS PRIVILEGIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESA ÉPOCA, 

EN SUMA DE ESTA ÉPOCA SE RECOGE LA TENDENCIA CADA VEZ MÁS 

ASENTUADA DE LIMITAR LA ACCIÓN DE LAS FUNDACIONES DE CARI

DAD Y DE SECULARIZAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y AÚN DE 

REIVINDICARLOS AL ESTADO, Es IMPORTANTE NOTAR QUE EN 1666. 

UN EDICTO DE LUIS XIV DE FRANCIA, PRESCRIBE QUE LOS COLE -

GIOS, MONASTERIOS, COMUNIDADES RELIGIOSAS O SECULARES, AUli 

QUE SEA CON EL PRETEXTO DE HOSPICIOS, OBTUB!EREN DEL REY -

CARTA PATENTE, EN FECHA POSTERIOR EN 1749 EL FAMOSO EDIC

TO DEL CANCILLER AGUESSEAU, QUE HA SIDO CONOCIDO COMO CÓDl 

GO DE LAS MANOS MUERTAS, CONTIENE PROHIBICIONES DE FUNDAR 

SIN PERMISO DEL REY y PROHIBIENDO A LOS NOTARIOS y FUNCIO

NARIOS PUBL!COS AUTORIZAR LA lNSTALAC IÓN DE FUNDACIONES DE 

CARIDAD, SEÑALANDO FUERTES PENAS PARA LAS PERSONAS lNTER -

PUESTAS, QUE INTERVINIERAN EN FRAUDE DE DICHA LEGISLACIÓN, 



Los SISTEMAS DE PROTECCIÓll AL INICIARSE LA CONQUISTA DE -

AMtRICA: 

flos DICE SALVADOR TOSCANO, QUE LA CONQUISTA DE AM~RICA FU~ 

UNA EMPRESA RENACENTISTA, ENCARGADA A HOMBRES EN LOS QUE -

PERDURABA EL ESPlRITU MEDIEVAL, 

EL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE NUESTRA AM~RICA, DEVUELVE 

A EUROPA, A TRAV~S DE ESPAÑA UNA CONFIRMACIÓN DEL ESPlRITU 

DEL RENACIMIENTO, EN ESPAÑA DE LA EDAD tlEDIA LA ENCOMIENDA 

ERA UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN, 
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CP.0 ITliLO SEr-u:rno 

P~TECEW!TES Y e.ASES LEr-f'.LES ~.cTU.L\LES DE LP. 
~ E"UQ E'~ll SOC 1 ~.L 

2.1.- EL DERECHO SoclAL 

A) • - D.AMAS DEL DERECHO Soc 1 AL 

2.2.- FUNDA~ENTOS ETICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 



2.1.- EL DERECHO SOCIAL 

LA IDEA- ~EL DERECHO SOCIAL QUE NOS PROPONEMOS DESARROLLAR 

NO ES ORIGINAL, YA QUE LA MISMA HA SIDO TRATADA POR DIFE -

RENTES MAESTROS EN SUS :ATEDRAS, A TRAVES DE LOS SEM!NA -

RIOS Y LIBROS, AUTORES COMO ALBERTO TRUEBA URSINA, RUBÉll -

DELGADO MOYA, LUIS MEND!ETA Y rlUÑEZ Y OTROS MÁS, EN LA QUE 

NOS DICEN QUE ESTA IDEA DEL DERECHO SOCIAL, POR SER INMI -

NENTE AL HOMBRE, me! ERRA EN si TODA UNA TEOR ¡A r.UE SE RE

LAC !ONA DIRECTAMENTE CON LA FUERZA DE TRABAJO Y DEL CAP! -

TAL, QUE HACEN POS !BLE EL PROCESO PRODUCTIVO DEllTRO DEL 

BASTO CAMPO DE LA SOCIEDAD, DICHA !DEA, EN CUANTO A SU 

ENUNCIACIÓN SE DEBE AL EMERITO PROFESOR DE LA UN!VERS:DAD 

DE HEIDELBERG GUSTAVO RADBRUCH, QUIEN DESPUÉS DE HABER Sl

~O DIPUTADO A LA ASAMBLEA CONST!TUYErlTE DE f.'E!MAR, flUE PRQ. 

CLAMÓ SU CONST ITUC 1 ÓN CORRESPOND l ENTE i::L 11 DE AGOSTO DE -

1919, EN EL LIBRO '.lUE PÚBLICO EN 1929, " INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA DEL DERECHO ", HABLO DEL DERECHO Soc !AL DEL PORVE

NIR, COMO UllA TERCERA DIVISIÓN, QUE SE CONTRAPONEN AB!ERTb_ 

MENTE A LA TRAD!C!OtiAL D!COTOMfA DEL DERECHO: PÚBLICO Y -

PR!VADO, 

EL DERECHO COMO CUALQUIER RAMA DEL SABER HUMANO, ES UN!CO 



E INDIVISIBLE, SIN EMBARGO POR ORDEN DIDÁCTICO O METODOL~ 

G ICO, AL flf:PECH'l DESDE SU ANTIGUEDAD, PARA ENSEÑArlZA Y COM

PRENSIÓN, SE LE PRACTICO UNA DICOTOMlA, DE LA CUAL RESULTA 

RON DOS DISTINTAS CLASES DE DERECHO: PúBLICO Y PRIVADO, E~ 

TOS DERcCHOS A SU VEZ FUERON SUBDIVIDIENDOLOS: EL PúBLICO, 

EN LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS,. PENAL Y 

PROCESAL, Y EL PRIVADO EN LOS DERECHOS CIVIL MERCANTIL Y 

PROCESAL, 

LA DIVISIÓN PRIMARIA Y LAS SUBDIVISIONES SECUNDARIAS A QUE 

HEMOS HECHO MENCIÓN TAL VEZ HAYA!l TENIDO ALGUNA O MUCHA U

TILIDAD EN EL PASADO PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO, PERO LAS 

MISMAS AHORA YA NO TIENEN RAZÓN DE SER, YA QUE EN 'llRTUD -

DE LA APARICIÓN DE UN NUEVO DERECHO, EL DEL TRABAJO, CON -

CARACTERlSTICAS PROPIAS Y COMPLETAMENTE AUTÓNOMAS; EL DER~ 

CHO DE QUE HABLAMOS HAY QUE DIVIDIRLO EN TRES CLASES DE D~ 

RECHO: PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, CON SUS CORRESPONDIENTES 

SUBDIVISIONES V EL DERECHO SOCIAL ASf COMO: DERECHO ECONÓ

MICO, DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

EL DERECHO CIVIL DE LA ~POCA CONTEMPOP.ÁNEA SE FORMÓ SOBRE 

LOS ESCOMBROS DE LA SOCIEDAD ESCALVISTA QUE VIVIÓ HACE MÁS 

DE DOS MILENIOS EN LA PENINSULA ITÁLICA, ADOPTANDO COMO --



TRANSFONDO UNO DE LOS ASPECTOS ARISTOT~LICOS DE LA JUSTI -

CIA, NUTRIENDOSE, ADEMÁS DE UN ACENDRADO INDIVIDUALISMO Y 

DE LA TESIS DEL LIBERALISMO ECONÓMICO QUE GOBERNAVAN LAS -

ESTRUCTURAS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, 

EN TALES CONDICIONES, LAS RELACIONES DE TRABAJO SE CONCI -

BIERON COMO UNA FORMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA 

MISMA MANERA QUE LO HABIAN PROCLAMADO LOS JURISCONSULTOS -

ROMANOS, UNA DE TANTAS DISTINCIONES DENIGRANTES PARA EL -

HOMBRE Y DIABÓLICOS PARA LA HUMANIDAD ESTABLECIÓ QUE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO LA COSA ARRENDADA NO ERA LA PERSotlA 

HUMANA COMO TAL, SINO SU ENERG!A DE TRABAJO; AS! SE SALVA

BAN TEÓRICAMENTE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DEL HOMBRE TRA

BAJADOR Y SE ABR!A LA POSIBILIDAD, YA SIN MENOSCABO DE SU 

PERSONALIDAD, PARA QUE SU ENERGIA DE TRABAJO QUEDARA REGU

LADA POR LAS NORMAS QUE REG!AN LOS CONTRATOS Y LAS OBLIGA

CIONES: SEGÚN ESTOS RAZONAMIENTOS, LA ENERGlA HUMANA DE 

TRABAJO QUEDÓ REDUCIDA A UNA COSA QUE EN NADA~SE DISTIN 

GUÍA DE LOS VEHlCULOS o DE LOS ANIMALES. Fu~ ENTONCES, s~ 

BRE ESTA CONCEPCIÓN ESCLAVISTA DE LA ENERG!A DEL TRABAJO, 

QUE HIZO ACTO DE PRESENCIA LA ESCUELA ECONÓMICA LIBERAL Pa 

RA SOSTENER QUE EL TRABAJO ERA UNA COSA ~UE ESTABA EN EL -

COMERCIO, SU PRECIO O CONTRATACIÓN DEB!A REGIRSE POR LA --
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LEY GENERAL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, 

Es AS! QUE DURANTE MUCHOS AÑOS PREVALECIÓ EN LAS SOCIEDA -

DES DE TODOS LOS TIEMPOS EL CONCEPTO DEL TRABAJO COMO MER

CANC !A, HASTA QUE RECIENTEMENTE, HARÁ MÁS DE CINCUENTA A -

ÑOS, DICHA CONCEPCIÓN SE LE OPUSO OTRA EN LA QUE ESTABLECE 

QUE EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCfA Y, POR TANTO, TAMPOCO -

ES UN ARTICULO DE COMERCIO, LO QUE DIÓ POR RESULTADO UNA -

MODERNA Y RENOVADA CONSAGRACIÓN DEL TRABAJO, QUE SE ANUN

CIA ASf: EL EJERCICIO DE LA NOBLE PROFESIÓN DEL TRABAJO, 

SIN EMBARGO, PARA LLEGAR A LA CONCLUSIÓN ANTERIOR DE QUE -

EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCIA QUE SE ENCUENTRA, EN VENTA 

A LA OFERTA DEL MEJOR POSTOR, FUE NECESARIO VENCER LA TEO

RfA DE LA AUTONOM!A DE LA VOLUNTAD, COMO OTRO DE LOS SU -

PUESTAMENTE INOBJETABLES CUESTIONES DEL DERECHO CIVIL, CON 

LA NUEVA FÓRMULA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, QUE SE ENCUEN

TRA SOBSUMIDA EN LA FORMIDABLE DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 

SOCIALES DE 1917. 

Los CONSTITUYENTES DE 1917 LE EXPROPIAR6N AL DERECHO CIVIL 

LAS RELACIONES DE TRABAJO Y AUNQUE FUÉ NECESARIO ESPERAR -

MÁS DE MEDIO SIGLO PARA QUE CONSUMARA DICHA EXPROPIACIÓN, 
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EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

EL DERECHO DE TRABAJO HA DEJADO DE SER CAUTIVO DEL DERECHO 

CIVIL, EN CUALQUIERA DE SUS MULTIPLES FÓRMULAS CONTRACTUA

LES, Y HASTA DE AQUELLAS OTRAS DEL CONTRATO, SUI-GENER!S, 

CON LA QUE SE PRETEND!Ó SUSTITUIR A LAS DEL DERECHO PRIVA

DO, PARA CONVERTIRSE EN UN DERECHO Y UN DEBER SOCIAL. Aos 
MÁS, HOY; EL TRABAJO YA NO ES UN ARTICULO DE COMERCIO. 

Ex!GE RESPETO PARA LAS LIBERTADES Y DIGNIDAD DE QUIEN LO -

PRESTA Y DEBE EFECTUARSE EN CONDICIONES QUE ASEGUREN LA Vl 

DA, LA SALUD Y UN NIVEL ECONÓMICO DECOROSO PARA EL TRABAJ~ 

DOR Y SU FAMILIA. 

?OR LO QUE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 ES LA EXPRE

SIÓN DE UNA IDEA NUEVA DEL DERECHO DEL TRABAJO, COMPUESTA 

DE DOS CONCEPCIONES BÁS 1 CAS: PR !MERAMENTE, LA LEY DESCANZA 

EN LA TESIS DE QUE LOS ART!CULOS 27 Y 123 DE LA CARTA MAG

NA, QUE CONTIENE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES -

DE LOS CAMPES !NOS Y DE LOS TRABAJADORES CONSTITUYEN LA DE

C l S IÓN O ?RINCIPIO JURÍDICO FUNDAMENTAL NUEVO, ADOPTADO 

POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO Y EN SEGUNDO L!J. 

GAR Y COMO UNA COtlSECUENCIA DIRECTA DE LA DECLARACIÓN, LA 

AUTONOM{A PLENA DEL DERCHO DEL TRABAJO, LO QUE IMPLICA QUE 
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SUS RA!CES, SU SENTIDO Y FINALIDAD SE HALLAN EN EL ARTICU

LO 123 POR LO QUE ESTE PRECEPTO Y NO DEL DERECHO PÚBLICO, 

NI DEL PRIVADO DE DONDE DEBE EXTAERSE LA ORIENTACIÓN PARA 

LA CREACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS CONCRETAS, 

Al RAMAS DEL DERECHO SOCIAL 

EL DERECHO SOCIAL ADOPTA LAS SIGUIENTES RAMAS ~UE LO FOR -

MAN POR LO QUE EL DR. LUCIO MENDIETA Y flUÑEZ NOS DICE QUE 

SON LAS SIGUIENTES: 

l.- EL DERECHO DEL TRABAJO 

QUE SON LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES Y TRATA DE RODEAR 

AL TRABAJADOR ASALARIADO DE TODA CLASE DE GARANTIAS EN EL 

.DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 

2.- EL DERECHO AGRARIO 

INTEGRA TAMBIEN UrlA DE LAS PARTES iJEL !)ERECHO SOCIAL, POR 

QUE SE REFIERE A LA EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y 

SU EXPLOTACIÓN PARA LOGRAR DE AQUELLA EL MAYOR NÚMERO DE -

CAMPESINOS, Y ESTA A LA SOCfEDAD POR EL VO~UMEN DE PRODUC

CIÓN Y EL NIVEL DE SUS PRECIOS. 
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ESTE DERECHO AGRAR.10 ES UN DERECHO DE CLASES, PORQUE TIENE 

EN CUENTA PRINCIPALMENTE, LOS INTERESES DEL PROLETARIADO -

DEL CAMPO, 

3,- EL DERECHO SOCIAL ECONÓMICO 

ENTENDEMOS POR EL CONJUNTO DE LEYES QUE TIENDEN A ESTABLE

CER UN EQUILIBRADA, JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y DE 

LAS CARGAS COMUNES DE LA SOCIEDAD, QUE SE ENCUENTRAN BAJO 

EL CONTROL DEL ESTADO Y MANTENER ADECUADA PREV 1 S IÓN DE SA

TISFACTORES Y MEDIOS MATERIALES DE VIDA, 

4.- EL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTENTA PONER A CUBIERTA DE LA MISERIA A TODO SER HUMANO. 

SE DIRIGE ESPECIALMENTE A QUIENES SOLO CUENTAN CON SU TRA

BAJO PERSONAL COMO FUENTE DE INGRESOS Y LOS QUE PROTEGE EN 

LA ENFERMEDAD, LA INVALIDEZ, LA DESOCUPACIÓN Y LA VEJEZ, 

5.- EL DERECHO DE ASISTENCIA SOCIAL 

CONSIDERA LOS INTERESES Y LAS NECESIDADES DEL LOS INCAPACJ. 

TADOS PARA TRABAJAR Y PARA PROCURARSE ATENCIONES M~DICAS, 

DE ALlMEtlTACIÓN, DE !UDUMENTARIA1 DE HABITACIÓN, IMPARTIE/i. 

DOLES LA AYUDA DEL ESTADO O REGLAMENTANDO LA DE INSTITUCI~ 

NES PRIVADAS. 
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6.- EL DERECHO CULTURAL 

SE INTEGRA CON LA LEYES QUE REGULAN LA INSTRUCCIÓ!I Y LA t 
DUCAC IÓN EN TODOS SUS GRADOS, CLASES Y ASPECTOS, tlO SOLO ..; 

DE LOS NIÑOS Y DE LA ~UVENTUD, SINO DE TODA LA SOCIEDAD, 

7 ,- EL DERECHO SOCIAL INTERNACIONAL 

ESTÁ CQNSTITUYENDOSE CON LOS ACUERDOS Y TRATADOS ENTRE DI

VERSOS PAlSES1 SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS RESPECTIVOS NA -

CIONALES EN MATERIA DE TRABAJO, 

ESTAS RAMAS QUE FORMAN PARTE DEL DERECHO SOCIAL LE AGREGA

REMOS EL DERECHO COOPERATIVO, EL DR, TRUEBA URB ltlA DEF 1)1 -

IENDOLO: 

EL DERECHO CooPERAT IVO ES EL COtlJUNTO DE PR lNC I p !OS E !NS

T l TUC IONES Y NORMAS PROTECTORAS DE LOS TRABAJADORES DESTI

NADAS A CONSERVAR Y SUPERAR LAS REIVINDICACIONES, PROLETA

RIADOS EN EL TRABAJO EN COMÚN O COLECTIVO y EN EL GOCE DE 

LO$ BENEFICIOS DE LA PREVISIÓN SOCIAL Y AGREGA; EL DERE -

CHO SOCIAL FAMILIAR QUE SIEMPRE SE HA CONSIDERADO COMO PAR 

TE O RAMA DEL DERCHO C!V!L O PRIVADO; PERO EL MAESTRO TRU[ 

BA URBINA DICE "QUE A PARTIR DEL AÑO DE 1856, EL !LUSTRE 

JURISTA IGNAC !O MMÍREZ "EL NIGROMANTE" LO CONCEPTUÓ COMO 

DERECHO SOCIAL INCLUYENDO EN ESTE: EL DERECHO DE LOS MENO 
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RES, H !JOS ABANDONADOS, HU~RFANOS, MUJERES Y JORNALEROS Y 

QUE DESGRACIADAMENTE ESTAS IDEAS NO LLEGARON A FRUCTIFICAR 

EN LA LEGISLACIÓN POSITIVA, TAN>O EN M~XICO COMO EN EL -

[·\uNDO EL DERECHO FAMILIAR SE SIGUIÓ CONCEPTUAUDO COMO DER~ 

CHO CIVIL Y OBJETO DE REGLAMENTACIONES EN CASI TODOS LOS -

CÓDIGOS DE DERECHO PRIVADO, 

2. 2, - FUNDAMEllTOS ET! COS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SI CONSIDERAMOS QUE LA IDEA DE SEGURIDAD SOCIAL HA ENCAR

NADO COMO UN IDEAL EXPRESO O TÁCITO EN LA VIDA DE LOS PUE

BLOS A TRAVtS DE LA HISTORIA, SE CAERÁ EN LA CUENTA DE LOS 

INCUESTIONABLES NEXOS QUE HAN TENIDO LAS SOLUCIONES ÉTICAS 

Y LA SEGURIDAD SOCIAL, 

Ex!STEN Dl'/ERSAS DOCTRINAS MORALES ~UE HISTÓRICA~ENTE SE 

HAN DADO CON EL PROPÓS ! TO DE RESOLVER LOS PROBLEMAS FUNDA

MENTALES DE LA VIDA DEL HOMBRE, AS! EL llC, AU5USTO GARC!A 

FERNANDO, flOS PRESENTA EN SU LIBRO "FUNDAMENTOS ETICOS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL" AL5UNA5 TESIS FUNDAMENTALES QUE MÁS -

HAN INFLUIDO EN LAS DOCTRINAS ETICAS AL TRASLUZ DE UNA 1 -

DEA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

56 



1,- LA TEOR1A ETICA DEL HEDONISMO: (DEL GRIEGO HEDONÉ, PLá 

CER), ES UNA CONCEPCIÓN DEL MUNDO QUE COllSIDERA COMO -

FIN SUPREMO EL PLACER, ESTA TEORlA ESTIMA QUE ES MO -

RALMENTE BUENA AOUELLA CONDUCTA ÉTICA, QUE SE REALIZA 

Y RADICA EN EL PLACER DE LA COLECTIVIDAD, INCLUSO EN -

PERJUICIO DEL INDIVIDUO, UNA ORGANIZACIÓN JURÍDICA -

HEDONISTA ES AQUELLA QUE TIENE COMO FIN SUPREMO LA DI

CHA, EL BIENESTAR, LA SATISFACC!ÓN DEL HOMBRE, COMO Mg_ 

TA ÚLTIMA DEL ORDEN SOCIAL, ASl INNUMERABLES VECES SE 

HA AFIRMADO QUE EL FIN DEL DERECHO CONSISTE EN EL PRO

VECHO DE TODOS CUYA MIRA SUPREMA NO ES OTRA QUE EL Blg_ 

NESTAR POSIBLE DE TODOS LOS HOMBRES, 

2.- TEORlA ErtcA DEL ENDEMDNISf\O: (DEL GRIEGO ENDA!MON!A,

FELICIDAD), PERSIGUE COMO FIN SUl'REMO LA FELICIDAD, EN 

GRADO SUMO PARA EL MAYOR NÚMERO, Efl UN ESTADO LO MÁS -

DURARERO POSIBLE, EN ÉSTA TESIS EL HOMBRE SE ACOSTUM

BRA A OBTENER SUS SAT!SFACTORES DE NECESIDADES SIN 

GRAN ESFUERZO, EL PLACER SE OBTIENE CON ELLOS, MUERE 

POR LA INSENSIBILIDAD, POR LA REPETICIÓN CONTINUA, EN 

LA SEGURIDAD SOCIAL LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS 

HOMBRES PERMITE UNA VIDA PLENA, FECUND~ EN LA QUE EL -

HOMBRE CANAL 1 ZA SU ESFUERZO EN S 1 E1l DE LA COMUNIDAD, 



3,- LA TEOR!A ETICA DEL UTILITARISMO (DE UTILITARIUM, QUE 

DERIVA A SU VEZ DE LA RAIZ LATWA UTILE, QUE EXPRESA -

ÜTIL), FUNDAMENTA COMO VALIOSA TODA ACCIÓN O CONDUCTA 

QUE ASPIRA A LO ÚTIL Y qUE PRODUCE AL HOMBRA PLACER Y 

FELICIDAD, EL UTILITARISMO SE LE CONSIDERA ACTUALMENTE 

CG"OCONDUCTA MORALMENTE BUENA, LO QUE ASPIRA AL BIENE~ 

TAR, COMPRENDIENDO LA SATISFACCIÓN MÁS ADECUADA Y AGR~ 

DABLE DE LAS NECESIDADES HUMANAS, LA SEGURIDAD SOCIAL 

TIENE COMO AFINIDAD CON ESTAS DOCTRINAS EN SU CARÁCTER 

SOCIAL, PERO SIN PERDER DE VISTA EL EQUILIBRIO QUE DE

BE EXISTIR ENTRE EL HOMBRE Y LA COMUNIDAD A FIN DE QUE 

SE ALCANCEN LAS METAS QUE SON PROPIAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, EN LA SEGURIDAD SOCIAL EL HOMBRE CONSIDERA C~ 

MO IMPRESCINDIBLE PARA SU PROPIO BIENESTAR, EL DE SU 

FAMILIA, DE SUS AMIGOS, DE LA COMUNIDAD ENTERA REAL! -

ZANDO UNA ACCIÓN VALIOSA (~T!CAMElffE BUENA), HAY UNA 

OBRA Y UN qUERER EN EL SENTIDO DE LA VOLUNTAD DE LA C~ 

MUNIDAO, COllFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD HU

MANA, 

4.- LA TEORIA ETICA ESCEPTICISMO (DERIVA DE LA EXPRESIÓN -

GRIEGA SKEPIS, QUE SIGNIFICA EXAMINAR, REFLEXIONAR), -

~STA TEORÍA CONSIDERA QUE NO MAY CAPACIDAD HUMANA PARA 

se 



DETERMINAR Y DISTINGUIR QUE ES LO BUENO Y QUE ES LO M(!. 

LO, EL PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO Y ACCIÓtl QUE LA MUEVE 

ES LA DUDA, Asl EL ESCEPTICISMO ~TICO SE ABSTIENE DE 

JUZGAR, NO AFIRMA NI NIEGA, POR LO nuE SE VE NO TIENE 

CONEXIÓN LA SEGURIDAD SOCIAL CON ~STA TEORIA, YA QUE 

LA SEGURIDAD SOCIAL NO PUEDE FUNDARSE EN ESCEP.TICISMO, 

POR CONSIDERAR QUE NO SE PUEDE AFIRMAR NI NEGAR QUE E

XISTAN VALORES ~TICOS, POR LO QUE HAY QUE ABSTENERSE -

DE JUZGAR, SI TAL POSTURA FUERA CORRECTA NO SERIA POSl 

BLE UNA CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNA CONCEe_ 

CIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTIMA QUE EXIS -

TEN CONDUCTAS VALIOSAS EN LA V IDA HUMANA Y QUE ESTAS -

SE REALIZAN TANTO EN EL FUERO INTERNO DE LA CONCIENCIA 

Y POSTERIORMENTE EN LA EXTERIORIZACIÓN DE ESA VOLUNTAD, 

MIENTRAS QUE EL ORDEN JUR!DICO REGULA ESTAS ÚLTIMAS Ma 
NIFESTACIONES DE LA CONDUCTA PARA HACER POSIBLE EL AL

CANCE V OBTENCIÓN DE LOS MÁXIMOS FINES V DE BENEFICIOS. 

TANTO PARA EL HOMBRE COMO LA HUMANIDAD MISMA, 

5.- TEOR!A ETICA MORAL P.NAROUISTA, ARISTÓTELES DEFINIÓ A 

LA ANARQU]A COMO LA FALTA DE GOBIERl~O. EL ANARQUISMO 

ES UNA CTI TUD CONTRARIA O QUE REPULSA A TODO GOB 1 ERNO 

Y AUTORIDAD, Y DESDE LUEGO A TODO ORDEN JURIDICO Y ~TL 
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CO, DENTRO DEL ANARQUISMO EXISTEN DIVERSAS MODALIDA ·

DES, QUE VAN, DESDE AQUELLOS QUE MAN l F l ES TEN QUE EN EL 

FUTURO, EXISTIRÁ UNA LEGlSLAClÓN (KROPOTKIN) HASTA LA 

POSTURA DE LEÓN TOLSTOI, QUE EN SU OBRA "EL PROBLEMA -

OBRERO# MAN l F l ESTA QUE EN EL PORVEN l R NO DEBE EX l STI R 

DERECHO ALGUNO, TAMBl~N EXISTEN LAS VARIANTES EN EL A

NARQUISMO EN CUANTO AL MEDIO PARA EFECTUAR UNA REVOLU

ClÓN, HAY PENSADORES QUE CONSlDERAN A LA FUERZA COMO -

lNSTRUMEllTO INDISPENSABLE PARA ALCANZAR DICHA META, 

MIENTRAS QUE PARA OTROS AUTORES QUIEREN LA REALlZACIÓN 

DE LA REVOLUCIÓN ANAROUISTA MEDIANTE EL CONVENCIMIEN

TO Y POR MEDIOS PAClFlCOS, PERO EL ANARQUISMO QUIERE A 

TODA COSTA LA LIBERTAD DEL HOMBRE, 

Que TIPO DE LIBERTAD QUIERE EL ANARQUISMO, QUIERE Utl -

HOMBRE, GRUPO DE HOMBRES, UNA COMUNIDAD DE !ND[VIDUOS 

LIBRES SIN AUTORIDAD, SIN RELIGIÓN, SIN MORAL, SIN PRQ. 

PIEDAD, SIN FAMILIA, Asl EL ANARQUISMO, EN ARAS DE U

NA FALSA LIBERTAD INDIVIDUAL, TRATA DE EXCLUÍR EL AC -

TUAL R~GIMEN SOCIAL, POLlTICO Y ECONÓMICO, SUPRIMIENDO 

AL ESTADO, POR LO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL CON ~STA -

TEORlA SE CONTRAPONE YA QUE MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN 

HITEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SE PERFECCIONA LA SO

CIEDAD Y PARA ELLO NO ES NECESARIO LA DESTRUCCIÓN SO -

60 



TAL DE LA SOCIEDAD, Ell LA PLANIFICACl6N DE LA SEGURI

DAD SOCIAL SE DEBEN CONSIDERAR LOS LUGARES QUE OCUPA -

LA MORAL, LA RELIGIÓN, EL OERECHO, TODOS LOS VALORES Y 

BIENES QUE INTEGRAN LA CULTURA HUMANA Y SE ESTIMA EL -

DERECHO COMO UNO DE LOS MEDIOS MAS EFICASES E IDONEOS 

PARA LA ORDENACIÓN DE LA CONDUCTA DEL HOMBRE Y DE LA -

COMUIUDAD EN SU TOTALIDAD, CONSIDERAMOS QUE LA SEGURl· 

DAD SOCIAL QUE ENTRE LA SOCIEDAD Y EL HOMBRE NO HAY L~ 

CHA Y QUE LA ORDENACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS HOMBRES 

SÓLO ES POSIBLE MEDIANTE UNA AUTORIDAD HUMANA Y QUE -

POR NORMA DE ACCIÓN LA ABOLICIÓN DE PRIVILEGIOS, Y UTi 

LIZA UNA AUT~NTICA VISIÓN DE CONJUNTO DEL HOMBRE VALO

RADO COMO PERSONA HUMANA Y ASI COMO FORMANDO PARTE DE 

GRUPOS QUE LLEGAN A FORMAR PARTE DE UNA COMUNIDAD HU~ 

NA INTERNAC 1 OllAL, 

6,- TEOR!A CRISTIANA, DOCTRINA QUE SE DESPRENDE DE UN CON

JUNTO DE MANIFESTACIONES HISTORICO RELIGIOSAS, PENSA -

MIENTOS QUE APORTAN ELEMENTOS DE CARACTER IDEOLÓGICOS, 

CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y LA VIDA DE LA CONCIENCIA DE LA 

TEMPORALIDAD H!STORICA DEL HOMBRE Y EL PRINCIPIO DEL -

AMOR COMO NORMA FUNDAMENTAL DE LA EXISTENCIA HUMANA, 

CARÁCTER JUR!DICO: EN LA LEY MÁZONICA, IMPERÓ LA LEY -
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DEL TAL!ON, EL CRISTIANISMO RECONOCE EN LA FAMILIA UNA 

UNIDAD FUNDAMENTAL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD Y LA MUJER 

ES RECONOCIDA COMO IGUAL AL HOMBRE. 

CARACTERES MORALES, RELIGIOSOS y Mlsncos. EL PRINCI

PIO roRAL ES ESTAR CONFORME CON LA LEY y CUMPLIENDO -

CON ELLA SE CUMPLE CON DIOS, DE ESTOS CARA'fERES QUE -

SE DESPRENDEN DEL CRISTIANISMO SE DEDUCE CIUE EXISTE Utl 

DIÁLOGO ENTRE Dios y EL HOMBRE, POR LO QUE HAY QUE ca~ 

SIOERAR A ESTE ÜLTIMO COMO UN SER PLETÓRICO DE VALORES 

Y CAPAZ DE REALIZAR VALORES, 

ESTA DOCTRINA Y LA RELACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL ES 

QUE SE PROCLAMA QUE TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES POR 

SER HIJOS DE otos y QUE TIENEN EL MISMO DESTINO y QUE 

POR ELLO ANTE EL SON JUZGADOS POR IGUAL, DE AQUf QUE -

SE DESPRENDEN IDEAS DE FRATERNIDAD E IGUALDAD SOCIAL, 

PUES LOS HOMBRES TODOS SON IGUALES, LA EDUCACIÓN ES Ea 

TIMADA COMO UNA OBRA DE MISERICORDIA Y LA SOLIDARIDAD 

SOCIAL QUE SE PREGÓNA EN EL CRISTIANISMO ES LLEVADA A 

TODOS LOS HOMBRES SIN DISTINCIÓN ALGUNA DE NACIONAL! -

DAD, SIN EMBARGO EL CRISTIANISMO CONSIDERA COMO JUSTA 

EL CUMPLIR FR !AMENTE CON LA LEY POR LO QUE SE TOMA EN 

CUENTA LA CONCIENCIA DEL SUJETO QUE ACTÚA, MIENTRAS -

QUE EN UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICADA, ME-
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DIANTE CRITERIOS DE JUSTICIA SOCIAL, CONStDERA LA BUE

NA DISPOSICIÓN, ACTITUD DE RESPONSABILIDAD, APEGO Y -

CUMPLIMIENTO LIBRE DE LOS HOMBRES A LA DISPOSICIÓN QUE 

FORMAN E INTEGRAN DICHO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

7,- CORRIENTES FILOSÓFICAS VITALISMO: ExISTENCIAL!MO: ETI

CA r~TER!AL DE LOS VALORES, ESTA CORRIENTE FILOSÓFICA 

DEL VITALISMO SE POSTULA COMO SUPREMO, VALORA LA VIDA 

Y DE ESTE PRINCIPIO SE DERIVA LA SIGUIENTE POSTURA, 

El. HOMBRE DEBE VIVIR SU VIDA, NADA VITAL LE ES PERf1!Tl 

DO OPRIMIR O AHOGAR, EN RESUMEN HAY QUE VIVIR INTENSA

MENTE LA VIDA, ESTE PRINCIPIO SE PUEDE ABREVIAR COMO -

SIGUE: i VIVE ! (F, :IIETZSHEl. 

LA VIDA ES LA ABSOLUTA REALIDAD O POR LO MENOS LA REA

LIDAD VIVIENTE E IRRACIONAL QUE SÓLO ES CAPTADA POR LA 

INTUICIÓN POR LA PENETRACIÓN EMOTIVA DEL MUNDO (f, M. 

HERDER), 

l..A VIDA TIENE SENTIDO POR EL SABER, EL VITALISMO ES -

UNA BlOSOFlA, BIEN QUE PUEDE SER UN VITALISMO BIOLÓGI

CO O UN VITALISMO ESPIRITUAL, ESTE CORRIENTE SE LE -

CRITICA CUANDO EL VITALISMO SE HA APLICADO A LA ACCIÓN 

POLlTICA, CONSIDERA COMO BUENA TODA CONDUCTA DEL HOM -

BRE QUE FOMENTA SU AFÁN DE PODER. 
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DE AQUI EL TOTALITARISMO SÓLO HAY UN PASO. Los ESTA -

DOS TOTALITARIOS COMO EL FASCISMO Y EL NACISHO CONSID~ 

RAN AL HOMBRE COMO UNA COSA COMO UN ENGRANE DEL SISTE

MA, 

LA PLANIFICACIÓN Y LA LEGISLACIÓN NO TOMAN EN CUENTA -

QUE EL HOMBRE ES EL CUSTODIO Y PROMOTOR DE LOS VALORES 

Y QUE ESTA POR ENCIMA DE LAS APLICACIONES DEL PROGRESO 

T~CNICO, 

EL ExlSTENCIALISMO 

POR SU PARTE SE REIVINDICAN LOS DERECHOS DE LA EXISTENCIA 

HUMANA CONCRETA, SIENTA SUS BASES TANTO DE UNA NUEVA -ANTRQ. 

POLDG!A COMO DE NUEVOS POSTULADOS DE LAS CIENCIAS SOCIA -

LES. Asl LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PLANIFICACIÓN POLfTICA 

TOMAN NUEVOS RUMBOS HASTA AHORA DESCUIDADOS A SABER: 

A) LA EXISTENCIA HUMANA ES EF!l·!ERA Y FRACMENTARIA 

B) EL HOMBRE DESCRUBE SU SER PERSONAL (EXISTENCIA-AUT~NTI

CA) 

C) LA EXISTENCIA HUMANA ES A LA VEZ GRANDEZA Y MISERIA EN 

TODOS LOS HOMBRES Y POR LO QUE HAY QUE COMPRENDERLA EN 

AMBOS T~RMINOS, 

D) LA MUERTE ES LA ACICATA PARA LA ACCIÓN Y UN ESTIMULO -

PARA ACEPTAR RESUELTAMENTE LAS FUNDAMENTALES CONDICIO -
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l.- LA TEOR1A ETICA DEL HEDONISMO: (DEL GRIEGO HEDON~. PLA 

CER), ES UNA CONCEPCIÓN DEL MUNDO QUE COllSIDERA COMO -

FIN SUPREMO EL PLACER, ESTA TEOR!A ESTHV\ QUE ES MO -

RALMENTE BUEUA AílUELLA CONDUCTA ~Tl CA, QUE SE REAL! ZA 

Y RADCCA EN EL PLACER DE LA COLECTIVIDAD, INCLUSO EN -

PERJUICIO DEL INDIVIDUO, Ü!lA ORGANCZACIÓN JURlDICA -

HEDONISTA ES AQUELLA QUE TIENE COMO FIN SUPREMO ~A DI

CHA, EL BIENESTAR, LA SATISFACCIÓN DEL HOMBRE, COMO M~ 

TA ÚLTIMA DEL ORDEN SOCIAL, AS! INrlUMERABLES VECES SE 

HA AFIRMADO GIUE EL FIN DEL DERECHO CONSISTE EN EL PRO

VECHO DE TODOS CUYA MIRA SUPREMA NO ES OTRA QUE EL BI~ 

NESTAR POSIBLE DE TODO~ LOS HOMBRES, 

2,- TEOR!A ET!CA DEL ENDEMONCSt\O: (DEL GRIEGO ENDAIMONlA,

FELCCIDAO), PERS[GUE CJMO FIN surREMO LA FELICIDAD, rn 

GRADO SUMO PARA EL MAYOR NÚMERO, EN UN ESTADO LO MÁS -

OURARERO POSIBLE, EN ~STA TESIS EL HOMBRE SE ACOSTUM

BRA A OBTENER SUS SAT!SFACTORES DE NECESIDADES SIN 

GRAN ESFUERZO, EL PLACER SE OBTIENE CON ELLOS, MUERE 

POR LA INSENSIBILIDAD, POR LA REPETICIÓN CONTINUA, EN 

LA SEGUR[DAO SOCIAL LA RESPONS~.BlL!OAD DE TODOS LOS 

HOMBRES PERMITE UNA VIDA PLENA, F:CUNDA EN LA nuE EL -

HOMBRE CANALIZA SU ESFUERZO EM SIEN DE Lil. COMUNIDAD, 



3,- LA TEORlA ETICA DEL UT!LITARlSMO (DE UT!LITARIUM, QUE 

DERIVA A SU VEZ DE LA RA!Z LATINA UTILE, QUE EXPRESA -

ÚTIL), FUNDAMENTA COMO VALIOSA TODA ACCI0N O CONDUCTA 

QUE ASPIRA A LO ÚTlL Y QUE PRODUCE AL HOMBRA PLACER Y 

FELICIDAD, EL UTILITARISMO SE LE CONSIDERA ACTUALMENTE 

CO'l'.lCONDUCTA MORALMENTE BUENA, LO QUE ASPIRA AL BlENE~ 

TAR, COMPRENDIENDO LA SATISFACCIÓN MÁS ADECUADA Y AGRA 

DABLE DE LAS NECESIDADES HUMANAS, LA SEGURIDAD SOCIAL 

TIENE COMO AFINIDAD CON ESTAS DOCTRINAS EN SU CARÁCTER 

SOCIAL, PERO SIN PERDER DE VISTA EL EQUILIBRIO QUE DE

BE EXISTIR ENTRE EL HOMBRE Y LA COMUNIDAD A FIN DE QUE 

SE ALCANCEN LAS METAS QUE SON PROPIAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. EN LA SEGURIDAD Soc!AL EL HOMBRE CONSIDERA c~ 

MO IMPRESCINDIBLE PARA SU PROPIO BIENESTAR, EL DE SU 

FAMILIA, DE SUS AMIGOS, DE LA COMUNIDAD ENTERA REAL! -

ZANDO UNA ACCIÓN VALIOSA (~TICAMEtlTE BUENA), HAY UNA 

OBRA Y UN QUERER EN EL SENTIDO DE LA VOLUNTAD DE LA C~ 

MUN!DAD, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD HU

MANA, 

4,- LA TEORIA ETICA ESCEPTICISMO (DERIVA DE LA EXPRESIÓN -

GRIEGA SKEPIS, QUE SIGNIFICA EXAMINAR, REFLEXIONAR), -

~STA TEOR]A CONSIDERA QUE NO HAY CAPACIDAD HUMANA PARA 

se 



DETERMINAR Y DISTINGUIR QUE ES LO BUENO Y QUE ES LO M8. 

LO, EL PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO Y ACCIÓU QUE LA MUEVE 

ES LA DUDA, Asf EL ESCEPTICISMO ~TICO SE ABSTIENE DE 

JUZGAR, NO AFIRMA NI NIEGA, POR LO OUE SE VE NO TIENE 

CONEXIÓN LA SEGURIDAD SOCIAL CON ~STA TEORIA, YA QUE 

LA SEGURIDAD SOCIAL NO PUEDE FUNDARSE EN ESCEP.TICISMO, 

POR CONSIDERAR QUE NO SE PUEDE AFIRMAR N 1 MEGAR QUE E

X l STAN VALORES ~TICOS, POR LO QUE HAY QUE ABSTENERSE -

DE JUZGAR, SI TAL POSTURA FUERA CORRECTA NO SERIA POSl 

BLE UNA CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNA CONCEE 

C 1 ÓN 1 NTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EST 1 MA QUE EX 1 S -

TEN CONDUCTAS VALIOSAS EN LA VIDA HUMANA Y QUE ESTAS -

SE REALIZAN TANTO EN EL FUERO INTERNO DE LA CONCIENCIA 

Y POSTERIORMENTE EN LA EXTERIORIZACIÓN DE ESA VOLUNTAD, 

MIENTRAS QUE EL ORDEN JURIDICO REGULA ESTAS ÚLTIMAS MA 

NIFESTACIONES DE LA CONDUCTA PARA HACER POSIBLE EL AL

CANCE Y.OBTENCIÓN DE LOS MÁXIMOS FINES Y DE BENEFICIOS, 

TANTO PARA EL HOMBRE COMO LA HUMANIDAD MISMA. 

5,- TEORIA ETICA 110RAL 11.NARQUISTA, ARISTÓTELES DEFINIÓ A 

LA ANARQU!A COMO LA FALTA DE GOBIERf!O, EL ANARQUISMO 

ES UNA .CTITUD CONTRARIA O QUE REPULSA A TODO GOBIERNO 

Y AUTORIDAD, Y DESDE LUEGO A TODO ORDEN JURIDICO Y ~TL 
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CO, DENTRO DEL ANARQUISMO EXISTEN DIVERSAS MOOALIDA ·

DES, QUE VAN, DESDE A~UELLOS QUE MANIFIESTEN OUE EN EL 

FUTURO, EXISTIRÁ UNA LEGlSLACIÓN (i<ROPOTKIN) HASTA LA 

POSTURA DE LEÓN TOLSTO 1, QUE EN SU OBRA "EL PROBLEMA -

OBRERO" MAN!FlESTA QUE EN EL PORVENIR NO DEBE EXISTIR 

DERECHO ALGUNO, TAMBl~N EXISTEN LAS VARIANTES EN EL A

NARQUISMO EN CUANTO AL MEDIO PARA EFECTUAR UNA REVOLU

CIÓN, HAY PENSADORES QUE CONSIDERAN A LA FUERZA COMO -

INSTRUMEflTO INDISPENSABLE PARA ALCANZAR DICHA META, 

MIENTRAS QUE PARA OTROS AUTORES QUIEREN LA REALIZACIÓN 

DE LA REVOLUCIÓN ANARQUISTA MEDIANTE EL CONVENCIMlEN

TO Y POR MEDIOS PAClF!COS, PERO EL ANARQUISMO QUlERE A 

TODA COSTA LA LIBERTAD DEL HOMBRE, 

QUE TIPO DE LIBERTAD QUIERE EL ANARQUISMO, QUIERE Utl -

HOMBRE, GRUPO DE HOMBRES, UNA COMUNIDAD DE !NDIVIDUOS 

UBRES SIN AUTORIDAD, SIN RELIGIÓN, SIN MORAL, SIN PRQ. 

PIEDAD, SIN FAMILIA. Ast EL ANARQUISMO, EN ARAS DE U

NA FALSA LIBERTAD INDIVIDUAL, TRATA DE EXCLUIR EL AC -

TUAL R~GIMEN SOCIAL, POLlTICO Y ECONÓMICO, SUPRIMIENDO 

AL ESTADO, POR LO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL CON ~STA -

TEOR!A SE CONTRAPONE YA QUE MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN 

lflTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SE PERFECCIONA LA SO

CIEDAD Y PARA ELLO NO ES NECESARIO LA DESTRUCCIÓN SO -
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TAL DE LA SOCIEDAD. EN LA PLANIFICACIÓN DE LA SEGURI

DAD SoCIAL SE DEBEN CONSIDERAR LOS LUGARES OUE OCUPA -

LA MORAL, LA RELIGIÓN, EL DEr.ECHO, TODOS LOS VALORES Y 

BIENES QUE INTEGRAN LA CULTURA HUMANA Y SE ESTIMA EL -

DERECHO COMO UNO DE LOS MEDIOS MÁS EFICASES E IDONEOS 

PARA LA ORDENACIÓN DE LA CONDUCTA DEL HOMBRE Y DE LA -

COMutHDAD EN SU TOTALIDAD, CONSIDERAMOS QUE LA SEGURJ_ 

DAD SOCIAL QUE ENTRE LA SOCIEDAD y EL HOMBRE NO HAY L~ 

CHA Y QUE LA ORDENACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS HOMBRES 

SÓLO ES POSIBLE MEDIANTE UNA AUTORIDAD HUMANA Y QUE -

POR NORMA DE ACCIÓN LA ABOLICIÓN DE PRIVILEGIOS, Y UT.l_ 

LIZA UNA AUT~NTICA VISIÓN DE CONJUNTO DEL HOMBRE VALO

RADO COMO PERSONA HUMANA Y AS! COMO FORMANDO PARTE DE 

GRUPOS QUE LLEGAN A FORMAR PARTE DE UNA COMUN !DAD HU~ 

NA INTERNACIONAL, 

6,- TEORlA CRISTIANA, DOCTRINA OUE SE DESPRENDE DE UN CON

JUNTO DE MANIFESTACIONES HISTORICO RELIGIOSAS, PENSA -

MIENTOS QUE APORTAN ELEMENTOS DE CARACTER IDEOLÓGICOS, 

CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y LA VIDA DE LA CONCIENCIA DE LA 

TEMPORALIDAD HISTORICA DEL HOMBRE Y EL PRINCIPIO DEL -

AMOR COMO NORMA FUNDAMENTAL DE LA EXISTENCIA HUMANA, 

CARACTER JURlDICO: EN LA. LEY MÁZONICA, IMPERÓ LA LEY -
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DEL TALIÓN, EL CRISTIANISMO RECONOCE EN LA FAMILIA UNA 

UNIDAD FUNDAMENTAL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD Y LA MUJER 

ES RECONOCIDA COMO IGUAL AL HOMBRE. 

CARACTERES MORALES, RELIGIOSOS y Mtsncos. EL PRINCI

PIO r~RAL ES ESTAR CONFORME CON LA LEY Y CUMPLIENDO -

CON ELLA SE CUMPLE CON Dios. DE ESTOS CARA~ERES QUE -

SE DESPRENDEN DEL CR 1STIAN1 SMO SE DEDUCE QUE EX l STE Utl 

DIÁLOGO ENTRE D1os Y EL HOMBRE, POR LO QUE HAY QUE CON. 

SIOERAR A ESTE ÚLTIMO COMO UN SER PLETÓRICO OE VALORES 

Y CAPAZ DE REALIZAR VALORES, 

ESTA DOCTRINA Y LA RELACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL ES 

QUE SE PROCLAMA QUE TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES POR 

SER HIJOS DE olas y QUE TIENEN EL MISMO DESTINO y QUE 

POR ELLO ANTE EL SON JUZGADOS POR IGUAL, DE AQUf QUE -

SE DESPRENDEN IDEAS DE FRATERNIDAD E IGUALDAD SOCIAL, 

PUES LOS HOMBRES TODOS SON IGUALES, LA EDUCACIÓN ES E§. 

TIMADA COMO UNA OBRA DE MISERICORDIA Y LA SOLIDARIDAD 

SOCIAL QUE SE PREGÓNA EN EL CRISTIANISMO ES LLEVADA A 

TODOS LOS HOMBRES SIN DISTINCIÓN ALGUNA DE NACIONAL! -

DAD. SIN EMBARGO EL CRISTIANISMO CONSIDERA COMO JUSTA 

EL CUMPLIR FRIAMENTE CON LA LEY POR LO QUE SE TOMA EN 

CUENTA LA CONCIENCIA DEL SUJETO QUE ACTÚA, MIENTRAS -

QUE EN UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICADA, ME-

62 



DIANTE CRITERIOS DE JUSTICIA SOCIAL, CONSIDERA LA BUE

NA DlSPOSIC!ON, ACTITUD DE RESPONSABILIDAD, APEGO Y -

CUMPLIMIENTO LIBRE DE LOS HOMBRES A LA DISPOSICIÓN QUE 

FORMAN E INTEGRAN DICHO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, 

7,- CORRIENTES FILOSÓFICAS VITALISMO: ExlSTENClALIMO: ETl

CA r~TERIAL DE LOS VALORES, ESTA CORRIENTE FILOS0FICA 

DEL VITALISMO SE POSTULA COMO SUPREMO, VALORA LA VIDA 

Y DE ESTE PRINCIPIO SE DERIVA LA SIGUIENTE POSTURA, 

EL HOMBRE DEBE VIVIR SU VIDA, NADA VITAL LE ES PERfl!Tl 

DO OPRIMIR O AHOGAR, EN RESUMEN HAY QUE VIVIR INTENSA

MENTE LA VIDA, ESTE PRINCIPIO SE PUEDE ABREVIAR COMO -

SIGUE: i VIVE ! (f, ~l!ETZSHEl. 

LA VIDA ES LA ABSOLUTA REALIDAD O POR LO MENOS LA REA

LIDAD VIVIENTE E IRRACIONAL QUE SÓLO ES CAPTADA POR LA 

INTUICION POR LA PENETRACIÓN EMOTIVA DEL MUNDO (f. M, 

HERDER l, 

LA VIDA TIENE SENTIDO POR EL SABER, EL VITAL! SMO ES -

UNA BlOSOFlA, BIEN QUE PUEDE SER UN VITALISMO BIOLÓGI

CO O UN VITALISMO ESPIRITUAL. ESTE CORRIENTE SE LE -

CRITICA CUANDO EL VITALISMO SE HA APLICADO A LA ACCION 

POLlTICA, CONSIDERA COMO BUENA TODA CONDUCTA DEL HOM -

BRE QUE FOMENTA SU AFÁN DE PODER, 
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DE AQU! EL TOTALITARISMO SÓLO HAY Ufl PASO. Los ESTA -

DOS TOTALITARIOS COMO EL FASCISMO Y EL NACISMO CONSID~ 

RAN AL HOMBRE COMO UNA COSA COMO UN ENGRANE DEL SISTE

MA, 

LA PLANIFICACIÓN Y LA LEGISLACIÓN NO TOMAN EN CUENTA -

QUE EL HOMBRE ES EL CUSTODIO Y PROMOTOR DE LOS VALORES 

Y QUE ESTA POR ENCIMA DE LAS APLICACIONES DEL PROGRESO 

T~CNICO, 

EL Ex!STENCIALISMO 

POR SU PARTE SE REIVINDICAN LOS DERECHOS DE LA EXISTENCIA 

HUMANA CONCRETA, SIENTA SUS BASES TANTO DE UNA NUEVA ·ANTRQ. 

POLOGIA COMO DE NUEVOS POSTULADOS DE LAS CIENCIAS SOCIA -

LES, As! LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PLANIFICACIÓN POLlTICA 

TOMAN NUEVOS RUMBOS HASTA AHORA DESCUIDADOS A SABER: 

Al LA EXISTENCIA.HUMANA ES EFIMERA Y FRACMENTARIA 

Bl EL HOMBRE DESCRUBE SU SER PERSONAL (EXISTENCIA AUT~NTl

CAl 

el LA EXISTENCIA HUMANA ES A LA VEZ GRANDEZA Y MISERIA EN 

TODOS LOS HOMBRES Y POR LO QUE HAY QUE COMPRENDERLA EN 

AMBOS TtRMINOS, 

Dl LA MUERTE ES LA ACICATA PARA LA ACCIÓN Y UN ESTIMULO -

PARA ACEPTAR RESUELTAMENTE LAS FUNDAMENTALES CONDICIO -
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NES HUMANAS, 

ANTE ~STAS IDEAS EL LEGISLADOR, EL PLANIFICADOR SOCIAL IN

VIERTEN LOS CÁNONES CLÁSICOS Y PROYECTAN INSTITUCIONES Y -

SERVICIOS PÚBLICOS PARA BENEFICIO HIMEDIATO DE LA PERSONA 

HUMANA, QUE NO DEL SIMPLE INDIVIDUO, POR SIMPLE CARIDAD Sg 

GURIDAD SOCIAL, HASTA EL PRESENTE NO TOMA EN CUENTA EN F08. 

M CABAL ESTE ASPECTO EXISTENCIAL DE SU FUNCIÓN, POCO A PQ 

ca SE VE QUE LOS REFORMADORES DAN A su OBRA UNA PROYECCIÓN 

HUMANA DE EPU!DAD Y DE DIGNIDAD, EL COflCEPTO DE BENEFI -

CIENCIA SOCIAL SE ABANDONAN MÁS ANTE LA tlECESIDAD DE RECO

NOCER RESPONSABILIDADES EN TODOS LOS MIEMBROS, AS! EN LA ~ 

ESFERA LOCAL, REGIONAL. NACIONAL E INTERNACIONAL, 

LA LLAMADA ET!CA MORAL DE LOS VALORES 

TIENE RELACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL EL VALOR DE ~STA CQ 

RRIENTE FILOSÓFICA ES UNA CALIDAD IDEAL QUE RESIDE EN LOS 

MÁS VARIADOS OBJETOS, EL ÓRGANO PARA PERCIBIR LOS VALORES 

ES EL SENTIMIENTO, LA EXISTENCIA DE UN VALOR POSITIVO ES 

EL VALOR POSITIVO; LA INEXISTENCIA DE UN VALOR POSITIVO ES 

EL VALOR NEGATIVO, BUENO, ES LA ESFERA :;EL f.1UERER EL VALOR 

QUE SE ENCUENTRA EN LA REALIZACIÓN DE UN VALOR NEGATIVO, 
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SEGÚN ESTE CRITERIO SE HACE LA PLANIFICACIÓN DE LA SEGURI

DAD SOCIAL, UNAS VECES AIENOIENDO A LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN, OTRAS A IDEAS REFORMISTAS DE LOS HOMBRES DEL Eli. 

TADO, O BIEN ESCUCHANDO SUGESTIONES DE T~CN!COS EN ECONO -

MIA, EN SALUD, EDUCACIÓN ETC, 

CONSIDERAMOS QUE NO PUEDE SER CONSIDERADA ltSTA PLANIFICA -

CIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL aUE HAGA EL ESTADO, POR EL "só

LO HECHO DE QUE LO FORMULE EL MISMO, PUES ESTA A DISCUSIÓN 

EL SENTIDO BONDADOSO DE DICHAS DESIC!ONES, 

Ml.JCHAS VECES EL ESTADO ALLANA LA DlGtllOAD DE LA PERSONA H!J. 

MANA Y SUS DECISIONES SON TOTALITARIAS, PERO EN LA PLANIFl 

CACIÓN DE CARACTER INTEGRAL SE TIENE EN CUENTA LAS IDEAS -

DE RESPONSABILIDAD DIGNIDAD Y EQUIDAD, EN EL MUNDO DE LA -

ARMONfA Y LA CULTURA, 

PRAGMATISMO Y SEGURIDAD SOCIAL 

PARA EL PRAGMATISMO LAS CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN HUMANA

SON LO MÁS VALIOSO SOBRE TODO, CUANDO DICHAS CONSECUENCIAS 

SON INMEDIATAS, 

ESTA CORRIENTE SE ORIGINÓ EN NORTE AM~RlCA Y CON ~STE CRI-
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TERIO EL MUNDO OCCIDENTAL HA VARIADO EN LAS ÚLTIMAS D~CA -

DAS, ORGANIZANDO SUS SISTEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES, EN S~ 

MA SU CULTURA SE CONSIDERA PLENAMENTE VALIOSA, SOLO AQUE -

LLA QUE FAVORECE EL DESARROLLO, LA ELEVACIÓN DE LA VIDA I~ 

DIVIDUAL O SOCIAL, 

LA PLANIFICACIÓN SOCIAL, SE LLEVA A EEECTO BUSCANDO SOLA -

MENTE RELACIONES INMEDIATAS o TEMPORALES. Los GOBIERtms -

CREAN INSTITUCIONES, BUROCRAT!ZAN LA ADMINISTRACIÓN O REA

LIZAN SOLO EN FUNCIÓN DE INTER~S SOCIAL O INMEDIATA, 

EN ESTE SENTIDO EL PRAGMATISMO LE DÁ UN ASPECTO A LA VIDA 

PRESENTE DE SENSACIONALISMO ADMINISTRATIVO, DE SUPERFICIA

LIDAD Y PROPAGANDA EN LA ÚLTIMA INSTANCIA DE DEMAGOGIA, 

LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO ATIEN

DE SOLO A EFECTOS INMEDIATOS EN LA VIDA DEL HOMBRE, SINO -

QUE ATIENDE SOBRE TODO A ESTABLECER CAUSAS DURARERAS DE 

CONVIVENCIA PLENA Y F~RTIL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES SO 

CIALES, 

SOBRE EL SENTIDO PLENO Y REAL SE PROYECTA EL FUTURO, NO U

NA CULTURA DE LUJO SINO UNA CULTURA DE USO, NO OBRAS PARA 



INAUGURAR SINO OBRAS PARA SERVIR Y DURAR, 

MARX 1 SMO y SEGUR !DAD Soc !AL 

LA INFLUENCIA DEL MARXISMO SE HA DESBORDADO PRINCIPALMENTE 

COMO DOCTRINAS DE SEGURIDAD SOCIAL, 

SEGÚN i'1ARX, ªSON LAS CONDICIONES DE LA VIDA DEL HOMBRE, 

CON SUS RELACIONES SOCIALES, COMO SU EXISTENCIA SOCIAL, SE 

TRANSFORMEN TAMBl~N SUS REPRESENTACIONES, CONCEPCIONES E -

lDEAS EN UNA PALABRA, SU CONCIENClA QUE OTRA COSA DEMUESTRA 

LA HISTORIA DE LAS IDEAS SINO OUE LA PRODUCCIÓN INTELEC -

TUAL SE TRANSFORMA AL CAMBIAR LAS CONDICIONES MATERIALES -

DE LA PRODUCCIÓN, 

LAS IDEAS DOMINANTES DE CADA ~POCA HAN SIDO SIEMPRE LAS I

DEAS DE LA CLASE DOMINANTE, 

DENTRO DEL MARXISMO, PIERDE VALIDEZ LA IDEA DEMOGR1'.TICA DE 

QUE CADA HOMBRE VALE COMO UNA ESCENCIA SOBERANA, NINGUNO -

DE LOS LLAMADOS DERECHOS DEL HOMBRE, TIENE SENTIDO DENTRO 

DEL MARXISMO, PUES SE DICE: El MARXISMO SE ELEVA SOBRE EL 

EGO!SMO HUMANO, ATENTO SOLO A SU INTER~S PARTICULAR Y SU -

ARBITRIO, 
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SEG0N LEN 1 N, "LA MORAL ESTÁ SUBORD 1 NADA A LOS 1 NTERESES DE 

LA LUCHA DE CLASE DEL PROLETARIADOff, PARA IMPEDIR QUE VUEb. 

VAN LOS ANTIGUOS EXPLORADORES Y UNIR A LA MASA DISPERSA E 

1 GNORANTE DE LOS CAMPES 1 NOS EN UNA SOLA UN !Óll, Es LA MO -

RAL QUE SIRVE PARA DESTRUIR LA VIEJA SOCIEDAD EXPLOTADORA 

PARA AGLUTINAR A TODOS LOS TRABAJADORES EN TORNO 'DEL PRO-

LETARIADO CERADOR DE LA NUEVA SOCIEDAD COMUNISTA, 

TOCANTE A LA PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA EL Má 

NIFlESTO DEL PARTIDO COMUNISTA (1872) SE EXPLIC!TÓ EN TO .. -

DOS SUS PUNTOS, 

EL PROLETARIADO SE VALDRÁ DE SU 00MlNACI6N POLlT!CA PARA -

IR ARRANCANDO GRADUALMENTE A LA BURGUESfA TODO EL CAPITAL, 

PARA CENTRALIZAR TODOS LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN EN -

MANOS DEL ESTADO ES DECIR OEL PROLETARIADO ORGANIZADO, CO

MO CLASE DOMINANTE Y PARA AUMENTAR CON LA MAYOR RAPIDEZ PQ. 

SIBLE LA SUMA DE LAS FUERZAS EDUCATIVAS, 

ESTAS NATURALMENTE, NO PODRÁN CUMPLIRSE AL PRINCIPIO, MÁS 

QUE POR UNA VIOLACIÓN DESPÓTICA DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y 

LAS RELACIONES BURGUESAS DE PRODUCC tóN, ES DEC tR POR LA A

DOPCIÓN DE MEDIDAS QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, 
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PARECERAN INSUFICIENTE E INSOSTENIBLE, PERO QUE EN EL CUR

SO DEL MOVIMIENTO SE SOBREPASARAN A S1 MISMOS Y SERÁN IN -

DISPENSABLES COMO MEDIOS PARA TRANSFORMAR RADICALMENTE TO

DO EL MEDIO DE PRODUCCIÓN, 

l.AS MEDIDAS IJUE SE PROPONEN SERÁN DIFERENTES DE ACUERDO A 

LAS CARACTERf STICAS SOCIALES DE CADA PAfS Y SON: 

1.- ExPROPlAClÓN DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL Y EMPLEO DE -

LA RENTA DE LA TIERRA PARA LOS GASTOS DEL ESTADO, 

2,- FUERTE IMPUESTO PROGRESIVO. 

3,- ABOLICIÓN DEL DERECHO DE HERENCIA. 

4.- CONFISCACIÓN DE LA PROPIEDAD DE TODOS LOS EMIGRADOS Y 

SEO!OSOS, 

5,- CENTRALIZACIÓN DEL CRÉDITO EN MANOS DEL ESTADO POR ME

DIO DE UN BANCO NACIONAL CON CAPITAL DEL ESTADO Y MOllQ. 

POLIO EXCLUSIVO, 

6. - CENTRALIZACIÓN EN MANOS DEL ESTADO, EN TODOS LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE, 

7,- MULTIPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS FABRILES, PERTENECIEN -

TES AL ESTADO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN, RO

TULACIÓN DE LOS TERRENOS IUCULTOS Y MEJORAMIENTOS DE -

LAS TIERRAS, SEGÚN UN PLAN GENERAL, 
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8,- OBLIGACIÓN DE TRABAJAR PARA TODOS, ORGANIZACIÓN DE E -

J~RC !TOS INDUSTRIALES PAR TI CIJLARMENTE PARA LA AGR 1 CUL

TURA, 

9,- COMBINACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA; MEDIDAS 

ENCAMINADAS, A HACER DESAPARECER GRADUALMENTE LA POSI

CIÓN ENTRE LA CIUDAD Y EL CAMPO, 

10,-EoUCACIÓN POBLICA Y GRATUITA DE TODOS LOS NINOS, ABOLL 

CIÓN DEL TRABAJO DE ~STOS EN LAS FÁBRICAS TAL COMO SE 

PRACTICA HOY; R~GIMEll DE EDUCACIÓN COMBINADO CON LA -

PRODUCCIÓN MATERIAL, ETC. 

UNA VEZ QUE EN EL CURSO DEL DESARROLLO HAYAN DESAPARECIDO 

LAS DIFERENCIAS DE CLASES Y SE HAYAN CONCENTRADO TODA LA -

PRODUCCIÓN EN MANOS DE LOS INDIVIDUOS ASOCIADOS, EL PODER 

P0BLICO PERDERÁ SU CARÁCTER POLÍTICO. 

EL PODER POLITICO HABLANDO PROPIAMENTE, ES LA VIOLENCIA O[ 

GANIZADA DE UNA CLASE PARA LA OPRESIÓN, SI EN LA LUCHA -

CONTRA LA BURGUES!A,EL PROLETARIADO SE CONSTITUYE INDEFEC

TIBLEMENTE EN CLASE, SI MEDIANTE LA REVOLUCIÓN SE CONVIE[ 

TE EN CLASE DOMINANTE Y EN CUANTO SE SUPRIME POR FUERZA -

LAS VIEJAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, LAS CONDICIONES PARA 

LA EXISTENCIA DEL ANTAGON!sr10 DE CLASES EN GENERAL y POR -
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TANTO, SU PROPIA DOMINACIÓN COMO CLASE, Y EN SUSTITUCIÓN 

DE LA ANTIGUA SOCIEDAD BURGUESA CON SUS CLASES Y ANTAGON!~ 

MOS DE CLASE, SURGIRÁ UNA SOCIEDAD EN QUE EL LIBRE DESEN'.

VOLV!MIENTO DE CADA UNO SERÁ LA CONDICIÓN DEL LIBRE DESEN

VOLVIMIENTO DE TODOS, 

2.3.- BASES LEGALES ACTUALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

CON EL FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO. OBRERO Y LA INTENSA 

LUCHA DE CLASES QUE SE PRESENTA EN EL SIGLO PASADO, PARA -

COMBATIR LA EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, PROPICIAN LOS 

PRIMERO INTENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA CLASE TRABA

JADORA Y SE DESARROLLA EN ALGUNAS LEYES QUE CONSIGNAN NOR

MAS PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES ENFERMOS EN CASOS DE 

SINIESTROS O RIESGOS DE TRABAJO, 

EN M~XICO NACE LA IDEA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON EL MUTUA 

LISMO EN LAS ASOCIACIONES DE OBREROS AS! COMO LA G~NESIS -

DE LA SOL! DAR !DAD SOC 1 AL COMPLEMENTO DE LA LUCHA DE CLASES 

ENTRE ESTAS Y LOS EMPRESARIOS, A FIN DE MEJORAR LAS CONDI

CIONES LABORALES EN LOS CASOS DE MUERTE. LA POLlT!CA MU -

TUALISTA DE LOS TRABAJADORES SUBSISTIÓ HASTA EL ESTALLIDO 

DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA DE 1910, 
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Los p IONEROS DE ESTE R~G IMEN FUERON LOS CONSTITUYENTES DE 

1917, NO OBSTANTE NO TEM!AN UNA CONCEPCIÓN EXACTA DE LA S~ 

GURIDAD SOCIAL, ENTONCES SE ABORDABA ESTA CUESTIÓN VITAL -

SOBRE IDEAS VAGAS E IMPRECISAS, QUE FU~ NECESARIO EL TRAN~ 

CURSO DEL TIEMPO PARA ACLARAR CONCEPTOS Y DETERMIAR PROPÓ

S !TOS, QUE CORONARON SUS ANHELOS, DE CONSEGUIR REFORMAS DE 

POL!TICA SOCIAL, 

LA ÜRGANIZACIÓfl JUR!DICA DE LA REPÚBLICA, SE ENGENDRAN --

TRANSFORMACIONES IMPORTANTISIMAS; AL APROBARSE LA (ONSTIT~ 

CIÓN PoLlTICA DE 1917, QUE SE DECLARÓ EN LA FRACCIÓN XXIX 

DE SU ARTICULO 123. 

" SE CONSIDERAN DE UTILIDA!l SOCIAL; EL ESTABLECIMIENTO DE 

CAJAS DE SEGUROS POPULARES, DE INVALIDEZ, DE VIDA DE CESA

CIÓN INVOLUNTARIA DEL TRABAJO, DE ACCIDENTES, Y DE OTROS -

CON FINES ANÁLOGOS, PARA LO CUAL, TANTO EL GOBIERNO FEDE -

RAL, COMO EL DE CADA ESTADO, DEBERÁN FOMENTAR LA ORGAIZA -

CIÓN DE INSTITUCIONES DE ESTA !NDOLE PARA INFUNDIR E INCU~ 

CAR LA PRE NS IÓN POPULAR " 

EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL ANTERIOR IMPULSÓ A PROBAR MEDI

DAS SIMILARES EN LA CONSTITUCIÓN PoLlncA DE DIVERSAS ENTl 
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DADES FEDERATIVAS, TODAS ELLAS TENDIENTES A ESTABLECER FO& 

MAS EFICIENTES DE PREVISIÓN; EN ESOS ORDENAMIENTOS SE EN -

CUENTRAN ANTECEDENTES VAL:osos DE:..SEGURO SOCIAL, QUE SIR -

VIERON PARA CREAR EN DIFERENTES ÁMBITOS DEL PAIS FUERTE CQ 

RRIENTE DE OPINIÓN EN PRO DE LA SEGURIDAD SoCIAL, 

EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1929, SE PÚBLICO EN EL DIARIO ÜFI -

CIAL DE LA FEDERACIÓN UNA REFORMA A LA FRACCIÓN XXIX DEL -

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, MODIFICÁNDO EN LA FORMA SI -

GUIENTE, • SE CONSIDERA DE UTILIDAD PÜBLICA LA EXPEDICIÓN 

DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y ELLA COMPRENDERÁ SEGUROS DE 

INVALIDEZ, DE VIDA, DE CESACIÓN INVOLUNTARIA DEL TRABAJO, 

DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES Y OTRAS CON FINES ANÁLOGOS " 

" EN TODA EMPRESA AGR!COLA, COMERCIAL, FABRIL O MINERA, 

LOS TRABAJADORES TENDRÁN DERECHO A UNA PARTICIPACIÓN EN 

LAS UTILIDADES, QUE SERÁ REGULADA COMO INDICE LA FRACCIÓN 

IX " 

POR SU PARTE ESTA FRACCIÓN ESTABLECE: 

LA FIJACIÓN DEL TIPO DE SALARIO, M!NIMO Y DE LA PARTICIPA

CIÓN EN LAS UTILIDADES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VI, SE 

HARÁ POR COMISIONES ESPECIALES, QUE SE FORMARÁN EN CADA Mu_ 
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NICIPIO SUBORDINADAS A LA JUNTA CENTRAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, QUE SE ESTABLECERÁ EN CADA ESTADO. (EN DEFECTO 

DE ESTAS COMISIONES, EL SALARIO MINIMO SERÁ FIJADO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE RESPECTIVA " 

Los LEGISLADORES REVOLUCIOllARIOS INTERESADOS PARA ;APACI -

TAR JURIDICA Y ECONÓMICA A LOS TRABAJADORES, ESTABLECEN -

PRECEPTOS LEGALES QUE LOS AUTORIZAN CONSTITUCIONALES PARA 

QUE LOS TRABAJADORES TENGAN PARTICIPACIÓN. EN LAS UTILIDA -

DES DE LAS EMPRESAS Y PUEDAN ATENDER SUS NECES IOADES EN -

LAS HORAS DE ADVERSIDAD; PERO FATALMENTE, DESPUES DE 67 -

AÑOS DE PROMULGADA LA CONSTITUCIÓN PoLlTICA, MUY POCO SE -

HA HECHO PARA CUMPLIR ESPECIFICAMENTE CON ESTE PRECEPTO -

FUNDAMENTAL DE LA CARTA MAGNA, 

DnN VENUSTIANO CARRANZA 

EN LAS DOS DÉCADAS QUE LE SIGUIERON A LA REVOLUCIÓN, LA ~

PROMULGACIÓN DE UNA LEY DEL SEGURO SOCIAL HABIA CONSTITUI

DO UN VERDADERO CLAMOR NACIONAL: DON VENUSTIANO CARRANZA, 

DECIA: QUE SÓLO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN LEGAL DE UN RE

GIMEN DE SEGURO SOCIAL LAS INSTITUCIONES PLlTICAS DE MÉXI

CO CUMPLIRAN SU COMETIDO ATENDIENDO SATISFACTORIAMENTE A -

LAS NECESIDADES DEL PUEBLO, 
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EL PRESIDENTE GENERAL ALVARO OBREGÓN 

EN 1921 EL GOB!ERflO DEL GENERAL ALVARO OBREGÓN ELABORÓ EL 

PRIMER PROYECTO DE LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE, AUNQUE NO -

LLEGÓ A PROMULGARSE, TIENE EN SU FAVOR EL MERITO DE HABER 

SERVIDO PARA CANALIZAR uNA ~ORRIENTE DE OPINIÓN FAVORABLE 

EN TORt:o AL SEGURO SOCIAL, FU~ TAL ~u INTERts POR LA EXPE

DICIÓN DE ESTA LEY QUE EN EL BIENIO 1927-1Y28, DURANTE SU 

SEGUNDA CAMPAÑA POL!TICA PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

ADQUIRIÓ EL COMPROMISO DE PROMULGAR UNA LEY DEL SEGURO SO

CIAL CAPAZ DE GARANTIZAR LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN ECQ 

tlOMICAME .. TE U~B!L. 

PERO ESTE PROGRAMA NO LLEGÓ A REALIZARSE, POR QUE EL rRESl 

DENTE ELECTO FUt ASESINA!lO, Slfl EMBARGO LAS CORRIENTES DE 

OP IN llÍN GESTADA DURANTE ESTA CAMPAÑA PRES!DENC !AL, CRISTA

LIZÓ POSTERIORMENTE EN UNAS BASES GENERALES ELAilORADAS EN 

EL ArlO 1929, •JUE :.IRVIERON PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y 

HACER PREDOMltlAK LA IDEA DE OBLIGAR A TRABAJADORES Y A PA

TRONES A DEPOSITAR EN UN BANCO EL 2 AL 5~ DEL SALARIO MEN

SUAL, PARA ENTREGARLO POSTERIORMENTE A LOS OBREROS EN CUYO 

BENEFICIO SE CREABA, 

~L PRESIDENTE ÍNG. PA~CUAL 0RT1Z RUBIO 
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EL ?.7 DE ENERO DE 1932, DURANTr EL GOBIERNO DEL !NG, PAS -

CUAL 0RTfZ RUBIO, EL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPIDIÓ UN DECRg 

TO OTORGANDO FACULTADES EXTAORDINARIAS AL EJECUTIVO FEDE -

RAL PARA QUE, EN UN PLAZO QUE DETERMINABA EL 31 DE AGOSTO 

DE ESE AÑO, EXPIDIERÓN LA LEY DEL S~GURO SOCIAL OBLIGATO -

RIA, PERO DESGRACIADAMENTE, TAMBl~N ESTA AUTORIZACIÓN FU~ 

FRUSTRADA POR LA PARTICIPACIÓN DE IMPORTANTES ACONTECIMIEN 

lOS POLfTICOS QUE CAMBIARÓN ESE GOBIERNO, 

EN LOS AÑOS POSTERIORES, LA PROMULGACIÓN DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO INCREMENTÓ LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES, -

HACIENDO CADA VEZ MÁS IMPERIOSA LA PROMULGACIÓN DE UNA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL, AS! LO DEMUSTRA EL HECHO DE QUE, EN DI

FERENTES REUNIONES DE TRABAJADORES Y DE PATRONES, SE HAYA 

TERMINADO PIDIENDO AL ESTADO LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA -

DE UN R~GIMEN DE PREVISIÓN QUE GRANTIZARA LOS DERECHOS DE 

LOS TRABAJADORES CONSIGNADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRASAJO 

Y EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS, 

EL PRIMER PLAN SEXENAL 1934-1939 

EL PROBLEMA DEL SEGURO OBRERO DESPERTAB~ UNA DISCUSIÓN PÚ

BLICA, QUE LLENABI\ DE ENTUSIASMO E INQUIETUDES A LOS ESTU

DIOS DE ESTAS CUESTIONES! POR ESO, EN EL PRIMER PLAN SEXE-
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NAL 1934-1940 SE ESTASLECE: 

"SERA CAPITULO ~INAL EN ~ATERIA DE CRÉDITO DAR LOS PRIME

ROS PASOS PARA U INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUROS, -

QUE SUSTRAl!'AN DEL INTERÉS PRIVADO ESTE IMPORTANTE RAMO DE 

LA ECONOMIA", 

EL !'RESIDENTE lAZARO CÁRDENAS 

EL PERIODO DE i=OBIERNO CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DEL -

PRl~ER PLAN SEXENAL, ~UE ESTUVO BAJO LA RESPONSABILIDAD -

DEL SR. tENERAL DE D1VISIÓtl LÁZARO CÁRDENAS. C'UIEN MÁS PAB. 

TIC 1 PÓ Er' LA D 1 SCUS IÓN DEL ?ºOYECTO DE LEv; SE ELA.9".JPAP.Otl 

INICIATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO; EN EL DE SALUD 

!'úBLICA: EN LA SECRETARIA DE r:AcIENDA: EN LA SECRETARIA DE 

i:osERNAC!Ótl. y EN LA OFICINA DE ESTUDIOS DE LA !'RESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA, 

LA LEY r.ENERAL DE SOCIEDADES DE SEr-UROS 

QOR SU PARTE LA LEY FENEPAL DE SOCIEDADES DE SEr.UROS ESTA-

3LECIÓ EN SU ARTICULO IJ!I! TRANSITORIO, 

"EL EJECUTIVO DE LA UNIÓN DICTARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTA

RIAS DE LA LEY l'UE SEAN PROCEDENTES PARA ESTABLECER EL SE

GURO SOCIAL", 
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LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO TAMPOCO HA SIDO AJENA AL ESTA -

BLECIMIENTO DEL SEGURO, PUES EN SU ARTICULO 305 CREA A LOS 

PATRONES LA FACULTAD DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EMANADAS 

DE LOS R 1 ESGOS PROFESIONALES, ASEGURANDO A SU COSTO AL TRá 

BAJADOR A BENEFICIO DE QUIEN DEBA PERCIBIR LA INDEMNIZA -

CIÓN A CONDICIÓN DE QUE EL IMPORTE DEL SEGURO NO SEA MENOR 

QuE LA INDEMNIZACIÓN, EL CONTRATO DE SEGURO DEBERÁ CELE -

BRARSE CON UNA EMPRESA NACIONAL. 

Los ARMADORES DE LOS BANCOS ESTÁN OBLIGADOS A CONSTITUIR -

EL SEGURO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, SIEMPRE -

QUE EL CONTRATO LO CELEBREN POR TIEMPO INDEFINIDO, 

CUANDO POR CAUSA DEL PATRÓN NO SE OBTENGAN LOS BENEFICIOS 

DEL SEGURO, SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR EN LOS -

TERMINOS LEGALES, 

EL SEGUNDO PLAN SEXENAL 1940-1946 

AL DISCUTIRSE EL SEGUNDO PLAN SEXENAL 1940-1946, CAPTANDO 

LA IMPORTANCIA TÉCNICA QUE IMPLICA EJERCER ACCIÓN DE CONTl 

NUIDAD EN LOS ESTUDIOS B~SICOS QUE SIRVEN PARA ESTRUCTURAR 

UN RÉGIMEfl DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ART!cULO 20 DEL CAP{-
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TULO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SE ESTIPULÓ: 

DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIGENCIA DE ESTE PLAN SE EXPEDIRA 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, QUE DEBERA CUBRIR LOS RIESGOS -

PROFESIONALES y SOCIALES r-\As IMPORTANTES, DEBIENDO APORTAR 

EL CAP !TAL 11ECESAR 10 PARA ELLO LA CLAVE PATRONAL Y EL EST&_ 

DO EN CUYA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEBE INTERVENIR -

LA CLASE OBRERA ORGANIZADA, 

EL PRES 1 DENTE MANUEL Av! LA CAMACHO 

AL HACERSE CARGO DE LA PRIMERA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN, 

COMPENETRADO DEL CLAMOR POPULAR Y DEL CONTENIDO SOCIAL DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS, 

EN EL MENSAJE LEIDO ANTE EL CONGRESO DE LA UN IÓN EL DlA l • 

DE DICIEMBRE DE 1940, 

EXPRESO: n NO OLVIDEMOS QUE NUESTROS IDEALES DE JUSTICIA -

COLECTIVA ESTÁN MUY LEJOS DE HABERSE LOGRADO; EL DESEMPLEO 

Y LOS BAJOS SALARIOS QUE EXISTEN EN NUESTRO PAlS, RECLAMAN 

LAS OPORTUlllDADES DE VIVIR DIGNAMENTE; EL HOMBRE QUE TIENE 

TRABAJO NECESITA LA CERTIDUMBRE DE QUE LOS BENEFICIOS DE -

SU CONTRATO COLECTIVO SEAN PERMANENTES Y POR OTRA PARTE, -

TODOS DEBEMOS UNIR DESDE LUEGO EL PROPÓSITO DE QUE UN ·n!A 

PROXIMO LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PROTEJA A TODOS LOS MEXI

CANOS EN LAS HORAS DE ADVERSIDAD, EN LA ORFANDAD, EN LA --
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VIUDEZ DE LAS MUJERES, EN LA Etl!'E!lf1EDAD, Etl EL DESEMPLEO, 

Efl LA VEJEZ PARA SUBSTITUIR ESTE P.E~!ME'I SECULAR EN nuE· LA 

POBREZA DE LA NACIÓtl HE/IOS TEll!DO 0UE VIVIR EN ESTE Pt;RIO

DO, 



CAPITULO TERCERO 

LOS FACTORES SOCIALES QUE ORIGINAN EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Et: MEXICO 

3,1,- FACTORES SOCIALES 

3.2.- FACTORES CULTURALES 

3.3.- FACTORES ECONÓMICOS 

3.4.- FACTORES POLIT!COS 



3.1.- FACTORES SOCIALES 

LA CONCIENCIA NORMATIVA SE DA Y SE PRODUCE EN LA SOCIEDAD, 

LOS HOMBRES .REALIZAN ACTIVIDADES COMUNES Y DIVERSAS, LA Vl 

DA SOCIAL Y COMUNITARIA SE MUEVE POR NECESIDADES, DESEOS Y 

FINES COMUNES; TODO HOMBRE SE ENCUENTRA RELACIONADO CON -

LOS DEMÁS EN UNA ACTIVIDAD RECIPROCA, LO QUE PARA UN HOM -

BRE ES UN FIN PARA OTRO ES UN MEDIO, LO QUE TRAE CONSIGO -

UIM VINCULACIÓN SOC !AL, 

Es AS! QUE LUIS RECASEUS SECHES EN SU LIBRE " EL TRATADO -

GENERAL DE LA SOCIOLOGJA •, QUE EL CONJUNTO DE LAS FORMAS, 

DE LAS INTERACCIONES QUE SE DAN EN LOS HOMBRES ES LO QUE -

LLAMAMOS SOCIEDAD SE DA Y SE DESENVUELVE EN LA VIDA HUMA -
NA, ( 35) 

POR OTRA PARTE LA SOC l EDAD SE ENCUENTRA ASENTADA SOBRE LAS 

RELACIONES, POS•l3LES, ESPACIALES, TEMPORALES Y BIOLOGICAS -

DEL HOMBRE Y RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE QUE LE RO

DEA, 

LA ESENCIA DE LA SOCIEDAD ES UNA ACTIVIDAD COMUNITARIA DE 

LOS MIENBROS QUE LA CONSTITUYEN Y QUE SE MANIFIESTA EN UN 

( 3 5 ) seches Rieaseus, Luis, "U. tFATNXl CE IA SCCIOI.CG!A" , l 0 Edic. , 
Editorial Pcrrua S.A., M6<io::>, 1956, plig. 129. 
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CONJUNTO DE NECESIDADES, PENSAMIENTOS, DESEOS, ASPIRACIO -

NES Y FINES SEMEJANTES, POR LO. QUE LA ACTIVIDAD HUMANA SE 

ENCUENTRA REGIDA POR REGLhS Y NORMAS DE CONVIVEllCIA, LO 

CUAL HACE POSIBLE LA RELACIÓN HUMANA, 

EL HOMBRE ACTÚA EN TAL FORMA POR QUE TIENE CONCIENCIA DE -

QUE DEBE O QUIERE OBRAR DE TAL MANERA, ES A VIVIENCIA DE 

DARSE CUENTA ES LO QUE LLAMAMOS CONCIENCIA NORMATIVA, 

SIN ESTA CONCIENCIA NORMATIVA, NO ES POSIBLE LA VIDA SO -

CIAL, GRACIAS A ELLA PUEDE DARSE EL ORDEN EN LAS RELACIO -

NES DEL HOMBRE CON EL HOMBRE, 

LA CONCIENCIA NORMATIVA DE LA SOCIEDAD SE DA EN 3 ETAPAS O 

5RADOS LA COSTUMBRE, EL DERECHO Y LA ~TICA; SI OBSERVAMOS 

ACTUALMENTE UN GRUPO SOCIAL VEMOS QUE MUCHAS VECES LOS HOf:! 

BRES ACTÚAN POR HÁBITOS, POR SENTIMIENTOS INSTINTIVAMENTE 

Y ESTÁN SUJETOS A LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES IMPLANTADAS 

EN ESA COLECTIVIDAD. 

LA VIDA SEGÚN ESTA INERCIA SOCIAL CONFORME A MANERAS RUTl

tlAR !AS, ES LO QUE SE LLAMA V IDA POR COSTUMBRE, ES LO QUE -

LOS ROMANOS LLAMARON " ltlVETERATA CONSUETUDOS n (COSTUMBRE 
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INVETERADA), AOU! EL HOMBRE ACTÚA EN MUCHO !tlCCNSIENTE~\EJl

TE SE ENAJENA SE DESPERSONALIZA Y AL TENER CUllC IENC !A PLE

NA DE SUS ACTOS SE PUEDE CONS I O ERAR COMO IJN SER DE V IDA M~ 

CÁNICA, AUTOMÁTICA, LO '-'UE UA BASE PARA LLAMARLA A VE -

CES Y CON TODA PROP !EDAD "HOMBRE MASA", 

EN EL DERECHO SE HA LLEGADO A D!STINGU!R EL CARACTER SUBJ~ 

TIVO Y EL CARACTER OBJETIVO DE LA COSTUMBRE, AS! Efl LA TEQ 

R!A ROMANA CANON!CA EL CARACTER SUBJETIVO DE LA COSTUMBRE 

CONSISTE EN LA IDEA QUE LOS USOS O COSTUMBRES oON JURIÓ-IC~ 

MENTE OBLIGATORIOS Y DEBEN POR TANTO CUMPLIRSE, 

EL CARACTER OBJETIVO DE LA COSTUMBRE POR SU PARTE RADICA, 

EN LA PRÁCTICA SUF IC 1 EN TEMEN TE PROLONGADA DE UN DETERMINA

DO PROCEDER, ( 35l 

EN LA COSTUMBRE LOS HECHOS TIENEN CIERTA FUERZA NORMATIVA 

CUANDO UN HÁBITO SOCIAL SE PROLONGA ACABA POR PRODUCIR EN 

LA CONCIENCIA DE LOS INDl\f!OUOS QUE LO PRACTICAN, LA CREEt! 

CIA DE QUE ES OllLIGATORIO, POR CONSIDERAR QUE EXISTE EN Dl 

CHOS HÁBITOS ELEMENTOS VALIOSOS DE ESTA SUERTE LO NORMAL, 

LO ACOSTUMBRADO SE TRANSFORMA EN LO DEBIDO Y LO QUE EU UN 

{J5 ) Gu:c!a ~ez, Eduar<b, "J:Nl'!<(DLD:'.I:ll AL ES1tl!JIO DEL DE11El:!I), 
8° Fdic., Editorial PcrrUa S.A., Mlhdoo 1958, ~. 225. 



PRINCIPIO FUE UN SIMPLE. USO, ES VISTO MÁS TARDE COMO MANI

FESTACIÓN DEL RESPETO A UN DEBER, 

EN RESUMEN PODEMOS DECIR QUE LA CONCIENCIA NORMATIVA EN LA 

COSTUMBRE BASICAMENTE SE FORMA POR LA REPETICIÓN DE LOS A~ 

TOS QUE ENJENDRAN NORMAS DE CONDUCTA, CIETOS ACTOS OBLIGA

TORIOS QUE RARA VEZ SE REPITEN Y ELLOS NO OBSTANTE, CONSER 

VAN SU OBLIGATORIEDAD, EN LA COSTUMBRE, MIENTRAS QUE OTROS 

ACTOS PESE A SU REPETICIÓN NO PUEDEN REPUNTEARSE NUNCA CO

MO UN CUMPLIMIENTO DE UNA NORMA DE DERECHO O DE ÉTICA, (37 l 

EN QUE MOMENTO DE LA SOC 1 EDAD DEJA DE SER UN MERO HÁB 1 TO -

PARA CONVERTIRSE EN UNA NORMA O REGLA DE DERECHO, LO DICE 

EL MAESTRO EDUARDO GARClA MAYNEZ, OUE NOS ENCONTRAMOS CON 

DOS CORRIENTES LA PRIMERA REPRESENTADA POR FRANCOIS GÉNY, 

QUIEN DICE, QUE SÍ LOS TRIBUNALES APLICAN LA COSTUMBRE ES 

PREC 1 SAMENTE POR QUE EN SU CONCEPTO CORRESPONDE A UNA VER

DADERA REGLA DE DERECHO, UN PRECEPTO NACIDO CONSOETUDJNA -

RIAMENTE Y ANTERIORMENTE A LAS DECISIONES QUE LE RECONOCEN 

VALORES, ES UN ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LA NORMA, NO DEN

TRO DE ESA MISMA CORRIENTE, AUGUSTO SIRNOVIUS AFIRMA QUE -

EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE UNA COSTUMBRE JURiDICA SE FOR 

ME INDEPEllDIENTEMENTE DEL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS 

(37) Cb. Cit •• ~- 230. 
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TRIBUNALES ES DECIR ESCLUSIVAMENTE POR LA CONCURRENC!A DE 

LA INVETERATA CONSUETUDO Y LA OP[N!ÓN JUR!S SEU NECESITA -

rrs. 

LA SEGUNDA CORR!ENTE ESTA ENCABEZADA POR KELSEN Y MARCEL -

PLAN[OL,KELSEN D!CE QUE UNA REGLA DE COSTUMBRE ASUME CARÁ~ 

TER úol!GATORIO, CUANDO, REPRESENTA UNA MAN!FESTAC!ÓN DE -

LA VOLUNTAD, CONCLUYE QUE EL DERECHO CONSUETUD!NAR!O SÓLO 

NACE POR LA ACT!V!DAD DE LOS ORGANOS JUR!SDICC!ONALES, (JB) 

POR SU PARTE ~ARCEL PLAN!OL MAN!F!ESTA QUE EL MARGEN DE LA 

JUR[SPRUDENC!A, NO ES POS!BLE CREAR REGLAS CONSUETUDINA 

R!AS DE CARACTER JURlD!CO OBL!GATOR!O, C
39 ) 

Sl ACTUALMENTE ANAL!SAMOS UN GRUPO SOC!AL, SE OBSERVARÁ 

QUE LOS HOMBRES CONS !DERAN LA R~GLA DE DERECHO DESDE LO Sl 

GU!ENTES ÁNGULOS DE VISTA: 

- AQUELLOS QUE EST!MAN ~UE LA REGLA DE DERECHO ES UNA MERA 

COST~MBRE, HÁB!TOS, SENT!M!CNTOS O !NST!NTOS, 

Los QUF CONSIDERAN LA llEGLA .!URlD!CA SÓLO LOMO MAN!FESTA 

Cic'N DE VOLUNTAD ESTATAL HAC!ENDO CASG OMISO DE LA COS -

TUMBRE, COMO GENERADCRA cE LA RlGLA JL'Rlr>ICA. 

(3s) Kel.seJ\ Hav~, "''l'EPRtA GENEljU. DEL ES'UOO", Editorial Na.ci.onal., 
~l§xiro. 1959, pág. 186. 

(39 ) C'..:irt:!a Ga.ri:!z!, i\uguse,, Fermr.do, "~L;i~ ETICOS DE IA SEGl.;.... 
RIOAO SO::IAI., 2° Ed.ici6n, Editorial Pcrrua S.1"- i ~Iéxico, 1$77, 
pág. 40. 
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- OTROS QUE CONSIDERAN A LA REGLA JUR!DICA COMO FUNDADA EN 

LA ~TICA, ES DECIR EL DERECHO COMO UNA REALIDAD QUE TIENE 

EL SENTIDO DE SERVIR A LA JUSTICIA, 

EN FIN DE LA CONCIENCIA DE LA REGLA JURIDICA PUEDE EXISTIR 

EN EL HOMBRE B 1 EN COMO UNA MERA COSTUMBRE, HÁB 1 TOS, SENT 1-

M l ENTOS O INSTINTOS; MIENTRAS QUE OTROS HOMBRES PUEDEN VI

VIR LA CONCIENCIA DE LA REGLA JUR!DICA COMO UNA SIMPLE MA

NIFESTACIÓN :JE LA VOLUNTAD ESTATAL EN TANTO QUE PUEDE EN -

CONTRARSE EN OTROS HOMBRES CON FUNDAMENTOS ~TICOS, 

ESTA CONCIENCIA ~TICA DEL HOMBRE EN SOCIEDAD HACE POSIBLE 

LA PLANEACIÓN A GRAN ESCALA; JUSTICIA SOCIAL, SEGURIDAD SP 

CIAL Y PROGRESO SOCIAL, 

3.2,- FACTORES CULTURALES 

LA SEGURIDAD SOCIAL ES PRODUCTO DE UN ESTADO DE CULTURA, -

QUE HACE POSIBLE LOGRAR LA ARMON!A DEL HOMBRE Y DE LA COMU 

NIDAD HUMANA, CON BASE A LA SOLIDARIDAD E INTERDEPENDENC.IA 

SOCIAL, POR MEDIO DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA POL!TICA 

ESTATAL ENCARGADA DE RESPETAR Y FOMENTAR LOS BIENES Y VAL~ 
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RES VITALES, HEDÓNICOS, ENDEMÓNlCCS ECONÓMICOS, DEL CONOCl 

MIENTO CIE!fflFICO, MORALES, JURIDICOS, ESTETICOS Y RELIGl!l 

SOS, FUNDAMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTA IMPLICITA LA 

CULTURA DE UN PUEBLO, ESTO ES UN FENÓMENO HUMANO QUE LOGRA 

EL EQUIL!BR 10 ENTRE LC MATEPIPL Y LO MORAL, EN EL HOMBRE EN 

LA COMUNIDAD PARA FORMAR AL HOMBRE, DE HOY Y AL DE. MAÑANA, 

LO QUE DEBE CREARSE UNA SEGUR 1 DAD SOC 1 AL COMO UNA MA!ll FE~ 

TACIÓN DE UN DERECHO ÚNICO EN EL PLANO SUPRA-NACIONAL, 

As1 ACTUALMENTE ES UN DEBER DEL ESTADO, CONVERTIRSE EN ES

TADO DE CULTURA, UN ESTADO EDUCADOR, A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ES PRESISO CONSIDERARLA COMO CONTENIDO DE DERECHO Y ESTE -

ÚLTIMO UN MEDIO DE REALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL FUN

DADA EN LA EQUIDAD. POR LO QUE UN ESTADO SIN UN SISTEMA -

DE SEGURIDAD SOCIAL SE CONSIDERA YA HOY COMO UN ESTADO QUE 

lt<CUMPLE CON SU DEllER PARA TODOS SUS CIUDADANOS. NO HAY -

PUES, FACULTAD DE ESTADOS DE 9!CTAR !lORMAS DE RECONOCIMIEti 

TO DEL DERCHO DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN UN DEBER QUE TIENE 

QUE CUMPLIR. 

LA EDUCAC ! ÓN ES UN INSTRUMENTO DE LA SEGUR 1 DAD SOC 1 AL, ES 

EL MEDIO DE APROPIACIÓN DE LA C 1 ENC IA, DEL ARTE, DE LA MO-
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RALIDAD, DEL DERECHO DE LA ECONOMlA, DE LA CULTURA ETC. QUE 

HACE POSIBLE QUE EL ESTADO SE CONSIDERE EN UN ESTADO EDUCA

DOR, UN ESTADO DOCENTE EN FIN, UN ESTADO DE CULTURA. 

lo ANTERIOR PONE DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA QUE EN LA VI

DA CONTEMPORÁNEA, OCUPA LA EDUCACIÓN AS! EL ESTADO ES EL Ó& 

GANO QUE EN MATERIA DE EDUCACIÓN TOMA EL CARGO DE GESTOR, -

CON VASTAS FUNCIONES, PERO TAMBIEN CON ENORMES RESPONSABILl 

DADES. 

POR MEDIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TENIENDO COMO INSTRUMEN

TO LA EDUCACIÓN EL ESTADO EN NUESTROS DlAS CUMPLE CON SUS -

FUNCIONES. 

Asl COMO ELLO SE PONE AL ALCANCE DE LOS HOMBRES, DE LA PER

SONA HUMANA, LA PLURALIDAD DE BIENES Y VALORES CULTURALES. 

LA SEGURIDAD SOCIAL, ES INDISPENSABLE SIN LA EDUCACIÓN, HA

BLAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON INTERDEPENDENCIA DE LA EDU

CACIÓN, ES EXPRESAR A LA SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICADA INTE

GRALMENTE, ESTO ES LA SEGURIDAD SOCIAL PLENA y. SIRVIENDO AL 

HOMBRE. 
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3. 3, - FACTORES ECON0111 CDS 

EN CASI TODOS LOS PAISES LA SEGURIDAD SOCIAL SE ENTRELAZA 

EN LA ECONOM!A NACIONAL EN Utl SISTEMA INDEPEtlDIENTE, QUE -

PRODUCE ACCIONES Y RECIBE IMPACTOS DEL SISTEMA GENERAL, 

EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA SE HACE EN FUNCIÓN DE LAS POSI

BILIDADES ECONÓMICAS DE CADA PA!S, DETERMINÁNDOSE ASf LAS 

PRESTACIONES TANTO EN CALIDAD COMO EN CANTIDAD, LAS POSI

BILIDADES MATERIALES Y EL ORDEN DE IMPORTANCIA QUE SE DE -

TERMINE PARA ATENDER LAS CONTINGENCIAS QUE AMENAZAN A LA -

POBLACIÓN DEPENDEN ESENCIALMENTE DE LA ESTRUCTURA Y NATUR~ 

LEZA DE LA ECONOM!A NACIONAL, 

POR LO QUE LA ACCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ CONDICIONADA 

A LA IMPORTANCIA Y MAGNITUD QUE ADQUIERE EL SISTEMA ECONÓ

MICO GENERAL, PLANTÉANDOLE PROBLEMAS DE PRESUPUESTO; DE -

CRtDITO; DE INVERSIÓN DE CAPITAL; DE SALUD PÚBLICA; DE PRq 

DUCTIV IDAD. TI ENE EFECTOS 1 NDUDABLES SOBRE EL CONSUMO llA

C IONAL Y AUXILIO PARA REALIZAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE -

LA RIQUEZA Y DEL INGRESO NAC 1 ONAL, 

POR OTRA PARTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL -
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SE REFLEJA EN AUMENTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMEli 

TO DE PRECIOS, Y DE LOS :MPUESTOS QUE NECESITA EL ESTADO. 

LA INTEGRACIÓN DE LAS RESERVAS PARA PREVISIÓN AUMENTA EL -

AHORRO NACIONAL, ACCIONA EL CR~DITO ABARATANDO SUS INTERE

SES Y PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA E lNCREMEllTA 

LA PRODUCCIÓN, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS RAMOS DE BIENES -

INDISPENSABLES; SERVICIOS M~DICOS, MEDICINAS, ALIMENTOS, -

VESTIDOS, HABITACIONES, EDUCACIÓN Y OBRAS DE SANEAMIENTO. 

LA ACCIÓN ES VASTA Y POLARIZADA, CON FUERTE INCIDENCIA EN 

EL AUMENTO DE LA RIQUEZA Y DE LA PRODUCCIÓN, SIN ALEJARSE 

DE SU PROPÓSITO ESENCIAL DE CONSERVAR EL CAPITAL HUMANO, 

PARA ESTAR EN APTITUD DE PRODUCIR, SE REQUIERE ELEVADOS lli 

DICES DE SALUD Y RENOVADAS INVERSIONES DE CAPITALES, QUE -

AUMENTEN LOS RENDIMIENTOS POR CAPITAL DEL TRABAJO Y T!EN -

DAN A GARANTIZAR UNA OCUPACIÓN PLENAMENTE LA PRONOClÓN DE 

L !NEAS IrlDUSTR JALES, QUE COMPLEMENTEN EL R~G lMEN ECONÓMICO 

DE LA tlAC IÓN, 

Nos DICE EL lNG. MIGUEL GARClA CRUZ QUE EN LOS CASOS DE H! 

FLACJÓN, CARACTERIL4DOS POR LA ABUNDANCIA DE DINERO EN EL 
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MERCADO, LA SEGURIDAD SOCIAL RETIRA ESOS RECURSOS DE LA -

CIRCULACIÓN, A TRAV!':S DE LAS RESERVAS DE PREVISIÓN QUE ES

TA OBLIGADA A CONSTITUIR REINVIRTIENDO PARTE DE ESOS RECUR 

SOS EN PRESTACIONES SOCIALES QUE AUMENTA LA CAPACIDAD DE 

COMPRA DE LOS CONSLIMIDORES, DEFENDIENDO EL PODER ADQUISITl 

va DE LOS SALÁRIOS. LA SEGURIDAD SOCIAL, AL INCREMENTAR -

LA PRODUCCIÓN, BAJO LOS PRECIOS, AUMENTA EL PODER ADQUISI

TIVO DE LA MONEDA Y TIENDE A COtlTRARRESTAR FACTORES IMPOR

TANTES DE INFLACIÓN. 

LA DERRAMA DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AU,Y,ENTA 

EL PODER ADOU l S lT l VO DE LA POBLAC l ÓN, T l ENDE A ELEVAR EL -

CONSUMO Y LOS PRECIOS, ESTIMULANDO LA PRODUCCIÓtl CON UNA -

DEMANDA INCESANTE DE SAT! SFACTORES, NEUTRAL! ZA LA ACCIÓN -

DE ALGUNOS FACTORES DE INFLACIÓN, 

EN EL CASO DE INFLACIÓN, CARACTERIZADA POR EL EXCESO DE 

OFERTA SOBRE LA DEMANDA, BAJA DE PRECIOS Y DESOCUPACIÓN 

OBRERA, LA SEGURIDAD SOCIAL SIN SER MEDIDA EXCLUSIVA PARA 

RESOLVER ESTE PROBLEMA, AUXILIAR BASTANTE CON SU SISTEMA -

DE COMPENSACIONES Y AYUDA ECONÓMICA A LOS DESOCUPADOS, 

Los RECURSOS QUE SUSTRAE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRODUC-



CIÓN TIENDE A DISMINUIR LA OFERA Y AL RETRIBUIR SUS RECUR

SOS AL TRABAJADOR CESANTE EN FORl".A DE SUBSIDIO, AUMEllTA LA 

DEMANDA. ESTO CONSTITUYE EN CORRECTIVO A LA DEPRESIÓN ECQ. 

NÓMICA POR QUE TIENDE A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE COMPRA DE 

LOS TRABAJADORES CESANTES, MAEDIANTE LA DERRAMA DE SUBSI -

DIOS Y SlNCROfllZA LA REDISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES QUE DE

BE REALIZAR EL ESTADO, DESALOJANDO TRABAJADORES tE EMPRE -

SAS MARGINADAS EN LAS CRISIS A LAS NUEVAS ACTIVIDADES QUE 

PROMUEVA EL ESTADO, HABILITANDO A LA POBLACIÓN OBRERA CON 

APRENDIZAJE PARA QUE CUMPLA SUS NUEVAS FUNCIONES. 

LA SEGURIDAD SOCIAL INCREMENTA LA CAPACIDAD PROTECTORA DE 

LA CLASE TRABAJADORA VINCULADA A LA INDUSTRIA, A LA AGRI -

CULTURA Y EL COMERCIO, AUMENTANDO EL VOLUMEN GENERAL DE LA 

PRODUCCIÓN Y EL PODER ADQU IS !TIVO DE L.A POBLACIÓN CONSUMl.

DORA. 

Es BIEN CONOCIDO EL HECHO DE QUE LA FALTA DE RENDIMIENTO -

EN EL TRABAJO OBEDECE A LA DEFICIENCIA T~CNICA, !NDICIPLl

NA Y ESPECIALMENTE A LAS RESTRICCIONES BIOLÓGICAS PRODUCI

DAS. 

ESTA SITUACIÓN ALEJA A LOS EMPRESARIOS DE LA IMPRESICIÓN Y 
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EL EMPIRISMO Y CONSTITUYE UN SISTEMA AUXILIAR DE PRIMER OR 

DEN PARA LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA DE LA NAclON, 

PUESTO QUE SUSTRAE DE LA RELACIÓN DIRECTA OBRERO-PATRONAL, 

MUCHOS CONFLICTOS RELATIVOS A LAS PRESTACIONES SOCIALES, -

QUE SON MOTIVO DE PUGNAS CONSTANTES ENTRE EL CAPITAL Y EL 

TRABAJO, 

LA APORTACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO Y DE LOS PATRONES, DES 

TINADA A SATISFACER NECESIDADES DE LA MAYOR!A DE LA POBLA

CIÓN, AUXILIA EN LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y DEL 

INGRESO NACIONAL, 

LA SEGURIDA SOCIAL, LIBERA DE LA MISERIA Y CONSERVA EL PO

DER DEL HOMBRE, ARTHUR J, ALTMEYER EXPRESA SU VISIÓN, "los 

SERES HUMANOS SON TArlTO CONSUMIDORES COMO PRUDUCTORES" CQ. 

MO CONSUMIDORES AJR ENFERMEDADES, CARENCIAS DE MEDIOS HIGI~ 

NICOS, EDUCATIVOS Y LA SECULAR FALTA DE HABITACIONES Y -

ALIMENTACIÓN, 

LA SEGURIDAD SOCIAL TIENDE A RESTAURAR E IMPLUSAR LA FUER

ZA DE TRABAJO, RODEANDOLA DE ESTfMULOS Y COMPENSACIONES --
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PARA ACRECE~ffAR SU CAPACIDAD PRODUCTORA, 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES MOTIVO DEL OR

DEN DE TRANílUILIDAD PÚBLICA Y DE ESTABILIDAD ECONÓMICA, -

PUES LOS APORTES QUE HACEN DE L~S EMPRESAS, PARA CUBRIR --

PRESTACIONES SOCIALES SON FIJADAS EN CADA ANUALIDAD, PERMI 

TIENDOLES HACER PREVISIONES Y PLANEAR CON RELATIVA SEGURI

DAD LOS PRESUPUESTOS Y LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA DE LAS -

EMPRESAS Y EL TRABAJADOR, AL EJERCER SU OFICIO CON CIERTA 

SEGURIDAD PSICOLÓGICA, ACRESENTASUS RENDIMIENTOS, POR LA -

AUSEtlC IA DE PREOCUPACIONES O 1 NCERT!DUMBRES EN CASO DE EN

FERMEDAD ESTÁN INTERESADOS EN LA LIBERACIÓN DE LA MISERIA; 

COMO PRODUCTORES ESTÁN INTERESADOS EN PRECERVAR Y AUMENTAR 

SU CAPACIDAD PRODUCTIVA TODOS LOS CONSUMIDORES Y PRODUCTO

RES COMO LOS CIUDADANOS, RECONOCEN QUE EL CONSUMO COMPLETO 

ES UN REQUISITO PARA LA PRODUCCIÓN TOTAL, Y QUIERE LA PRO

DUCCIÓN TOTAL ES LA BASE PARA EL CONSUMO TOTAL, QLJE EL --

BIENESTAR DEL PUEBLO NO PODRÁ ALCANZAR CON LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA MISERIA, SINO CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA ABUNDANCIA. 

3.4.- FACTORES POL!T!COS 

LA POLlTICA SOCIAL ES UN CONJUNTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS -
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QUE TIENDEN A ESTABLECER CAUSAS CAPACES DE GARANTlZAR A LA 

MAYORIA DE LA POBLAC[ÓN LA ELEVACIÓN DE SUS ltlDlC!::S DE BIE

NESTAR SOC[AL, HAClENDO MENOS [NTENSA LAS GRANDES D[FEREN -

. CIAS SOC[ALES Y A REALlZAR EQU[TATIVA Y JUSTA DISTRlBUClÓN 

DE LA RIQUEZA, 

ESTA POL!TICA TIENDE A GARANTIZAR PERMAllENTEMENTE EL BIE -

tlESTAR DE LA COLECTIVIDAD, MEDIANTE UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN 

DE LA RENTA NAC [ONAL, PARA PROPORCIONAR A LAS MAYOR !AS LOS 

MEDIOS ECONÓMICOS, POL!T[COS Y SOC[ALES QUE LES PERMITAN DE

SARROLLARSE EN CONDICIONES DE LlBERTAD, DlGNlDAD, SEGURIDAD 

Y CONFIANZA EN SUS PROPIOS DESTINOS, 

PARA M~X[CO SU POL!TICA SOCIAL PODRIA DEFINIRSE COMO UNA FI 

GURA POLIÉDRICA, SÓLIDA Y COMPACTA DONDE CADA UNO DE SUS LA 

DOS SIMBÓLICAMENTE NOS REPRESENTARlA; LA REFORMA AGRARIA, -

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, .LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LA -

LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DE CR~DlTO AGRICOLA Y EJIDAL, 

LOS PROGRAMAS QUE A TRAV~S DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO SE 

GENERAN.POR LAS INSTlTUCIONES RESPONSABLES DEL RAM01 QUE EL 

ESTADO A TRAV~S DE ~STAS DOTE A LA POBLACIÓN BIENES Y SERVl 

CIOS QUE REDITUEN UN BlENESTAR SOCIAL A LA POBLACIÓN, 



EN ESTAS CONDICIONES LA SEGURIDAD SOCIAL CONSTITUYE EN LA 

VIDA DE M~XICO UN ASPECTO IMPORTANTISIMO DE NUESTRA POL1-

TICA SOCIAL, TAN TRASCENDENTAL COMO NUESTRA REFORMA AGRA

RIA, LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN, LA LEGISLACIÓN LABORAL 

ETC, 

LA POL!TICA SOCIAL TIENE QUE SER AMPLIADA Y POLARIZADA EN 

SUS ACCIONES PARA ELEVAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLA

CIÓN, ESTANDO LA EXISTENCIA DE ESA INJUSTICIA SOCIAL QUE 

LIMITA EL PROGRESO NACIONAL, 

ACTUALMENTE LA POL1TICA EN MATERIA DE SALUD Y ASISTENCIA 

SOCIAL, QUE LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE OTORGAN ESTOS 

SERVICIOS ES LA DE CUMPLIR CON EL PLAN NACIONAL DE DESA -

RROLLO 1983-1988 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 1984-1988 

CON LOS SIGUIENTES PROPOSITOS; 

- LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENCAMI

NADAS A PONER LAS CONDICIONES PARA QUE EL DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD, GARANTfA SOCIAL CONSAGRADA EN 

EL ARTfCULO 4• DE LA CONSTITUCIÓN PoLfTJCA DE LA REPÚ -

BLICA, SE GOCE CABALMEIHE POR TODOS LOS MEXICANOS, 

- LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y ASISTE!! 

CIALES ES UNA ESTRATEGIA QUE DEBE PERMITIR LA AMPLIA --
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CIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LA ELEVACIÓN DE 

SU CALIDAD, ES TAMBIEN UN PROCESO TENDIENTE A QUE SE FO& 

MEN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SERVICIOS LOCALES DE SA 

LUD Y ASISTENCIA SOCIAL, TANTO DE LAS INSTITUCIONES OFI

CIALES PARA SUS BENEFICIARIOS COMO PARA LA POBLACIÓN A -

BIERTA, 

- POR LO QUE EL ESTADO COMO ORGANIZACIÓN POLlTICA DE LA NA 

CIÓN DEBE CONDUCIR EL PROCESO DE DESARROLLO EN TAL FORMA 

QUE SE PROPORCIONE A TODOS LOS MEXICANOS, LOS MINIMOS DE 

BIENESTAR INDISPENSABLES PARA UNA EXISTEllCIA DIGNA Y DE

COROSA, EN CONDICIONES DE JUSTICIA Y CONDICIONES DE --

IGUALDAD, 
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CAPITULO CUARTO 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

4,1,- SISTEMA TRIPARTITA 

4,2,- SISTEMA BIPARTITA 

4,3,- SISTEMA MOtlOPARTITA 

4,4,- SECRETARIA DE SALUD 



4.1.- SIST81A TRIPARTITA 

A) ANTECEDENTES DE LOS SEGUROS SOCIALES 

Los ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL SEGURO SOCIAL, SON DE MUY VARIA 

DA FORMA, SU EVOLUCIÓN HA SIDO CONSTANTE y, COMO CONSE -

CUENCIA, SU CAMBIO, 

l.AS INSTITUCIONES ASEGURADORAS PUEDEN SER DE GESTIÓN ESTA

TAL O AUTÓNOMA, EL SEGURO SOCIAL SE REALIZA POR EL ESTADO 

O MEDIANTE ORGANISMOS DEPENDIENTES DE EL O EN CUYO FUNCIO

NAMIENTO TIENE INTERVENCIÓN, LA TENDENCIA GENERAL SE IN -

CLINÓ POR ENCOMENDAR LA GESTIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS -

CON LIBRE ACTUACIÓN, PERO, SIN QUE TAL AUTONOMIA IMPIDAN -

LAS FACULTADES DEL ESTADO EN LA REGLAMENTACIÓU Y CONTROL -

DE SU FUNCIONAMIENTO, EL SEGUNDO SISTEMA NO ES ADMITIDO -

YA, PUES LA AUTONOM1A EVITA LA INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL Y LAS INFLUENCIAS HACEN RÁPIDA EVOLUCIÓN, (40) 

LAS ENTIDADES ASEGURADORAS PUEDEN SER POR SU NATURALEZA J~ 

RlDICA: 

- ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 

- INSTITUCIONES PÚBLICAS, INDEPENDIENTES DE ~STE 

(40 ) Arce Cano, Qlst:avo, "DE !OS SEGURJ6 SCCIAUS A IA s=JRIDAD 00 
CIAL, F.dit. Pon:ua S.A., ~a>, 1972, pSg, 462. -
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- 1'1UTUAL l DADE S 

- SINDICATOS 

- SOCIEDADES PRIVADAS 

A LAS INSTITUCIONES OFICIALES ADMINISTRADORAS DEL SEGURO, 

SE LES DENOMINA GENERALMENTE INSTITUTOS O CAJAS, LA DENO

MINACIÓN DEL IUSTITUTO IMPLICA QUE SUS FUNCIONES NO SÓLO -

SE REFIEREN A LAS RELACIONADAS CON LA FILIACIÓN, RECAUDA -

CIÓN DE CUOTAS, PAGO DE PRESTACIONES, Y DEMÁS SERVICIOS 

QUE LLEVA CONSIGO UNA INSTITUCIÓN ASEGURADORA, SINO QUE 

TAMBIÉN INCLUYE EN SUS ATRIBUCIONES EL ESTUDIO Y PREPARA -

CIÓN DE TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE INTERESAN DESDE EL -

PUNTO DE VISTA C!ENT!FÍCO O NACIONALES DE SEGUROS SOCIALES, 

LAS CAJAS SéJLO TIENEN ATRIBUCIONES tlETAMEtlTE ADMINISTRATI

VAS NO FIGURANDO ENTRE SUS FINES EL REALIZAR ESTUDIOS O -

TRABAJOS QUE TIENDAN AL DESENVOLVIMIENTO Y PROGRESO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES. 

Er¡ LA PRÁCTICA, NO SIEMPRE SE EMPLEAN LOS CONCEPTOS EN LA 

FORMA DICHA, Y SE NOTA QUE SI ES UN ÓRGANO DE AUTORIDAD, -

NO PUEDE IMPONERSE EL SEGURO, QUE AUNQUE SE LLAME OBLIGATQ. 

RIO, RESULTA VOLUNTARIO, 
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POR LO QUE EN EL ALGUNOS PAISES LA !NST!TUCI6N SUPERIOR DE 

LOS SEGUROS SOCIALES, ESl.l'lA SECRETAR!¡\ DE ESTADO, DÁNDOLE 

FUNC[ONES DE AUTORIDAD. ;AL COMO ocu, .. ~e EN B~LGICA, GRE -

CIA, ITAL!A, RUMANIA, YUGOSLAVIA, ARGENTINA, BOLIVIA, BRA

SIL, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, CHILE, PERÚ, URUGUAY, 1 -

RÁN y riuEVA ZELANDIA. 

POR EL CONTRAR !O, REC lBE EL NOllBRE DE INST! TUTO EN AUSTRA

L{ A, CHECOSLOVAQUIA. ESPAÑA, HUNGRIA, LUXEMBURGO, M8<1co, 

POLONIA Y ECUADOR, EN UN SENT!DO NATO LOS ORGAN!SMOS QUE 

PUEDEN INTEGRAR UN !NSTITUO SERÁN, A MÁS DEL PROPIO !NST!

TUTQ, LAS CAJAS REGIONALES Y LAS OF!CINAS QUE CON EL CARA~ 

TER DE DELEGACIONES O AGENCIAS COMPRENDAN A UNA JUR!Sr:Ic -

CI6N TERRITORIAL ~ÁS O MENOS EXTENSA, EN INGLATERRA, SÓLO 

ACTÚA EL ESTADO, POR MED!O DE LAS SECRETARIAS DE SALUBRI -

OAD Y DE íRABAJO Y PEllS IONES, CON SUS DEPENDENCIAS EN EL -

RElNQ, ( .¡¡) 
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LAS INSTl TUC tOUES PUEDEN AGRUPARSE Y FORMAR UU IONES, LAS -

QUE PERSIGUEll DISTlllTAS FlNAUDAOES: REAL.IZAR EN COMUNIDAD 

CIERTOS TRABAJOS, COMO ESTUDIOS, DATOS ESTADISTtcos, CON -

CLUSIÓN DE CONTRATOS BÁSICOS PARA EL PERSONAL DE LAS INST.l 

e 41 > Bonilla, Gabriel, ·= = smuro =·· El:litoriAl Porn>a s.A., 
l!éxioo, 1970, ¡>&¡, 324. 



TUCIONES, LUCHAR EN CONTRA LAS ENFERMEDADES, SOCIALES Y -

REASEGURAR Y SATISFACER CON CARÁCTER REGIO!IAL O MUNDIAL. 
( 42) 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES CREADAS ESPECIALMEN

TE PARA QUE DESEMPEÑEN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SEG!,!. 

RO SOCIAL, SE REALIZA A BASE DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS INTERESADOS QUE GENERALMENTE SUELE SER TR IPARTl 

TA: TRABAJADORES, PATRONES Y ESTADO, YA SEAN AUTONÓMAS O 

CENTRALIZADAS. PERO PARA TENER ÉXITO LA !NSTITUCIÓN DEBE 

DE SER DE ÓRGANOS DIRECTIVOS DE DECISIONES, EJECUSIÓN Y -

CONSULTA CUYA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEBE DETERM!tlAR 

LA LEY, LO CUAL LAS HACE AUTORIDAD QUE IMPONE EL SEGURO, 

POR LO QUE AFECTA AL ASPECTO EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓtl -

DEL ltlST!TUTO EL PRIMER PROBLEMA QUE SE PUEDE PRESENTAR -

ES A QUE SI SE DEBE SEGUIRSE UM SISTEMA DE CENTRALIZACIÓN 

O DESCENTRALI ZAC IÓfl. AL CRECER TAMB 1 ÉN PUEDE ESTABLECER 

UN SITEW. MIXTO, CON SISTEIHE EN CENTRALIZAR LOS SERVI -

CIOS T~CN!COS, Y POR EL CONTRARIO, DESCENTRALIZAR TODOS 

AQUELLOS OTROS QUE TIENEN utlA RELACIÓN MÁS O MENOS ESTRE

CHA CON LOS ASEGURADOS, PATRotlES Y PÚBLICO EN GENERAL, 

( 42) Cb, Cit., !?AJ'. 329. 
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ACTUALMENTE SE TIENDE HOY HACIA ESTE ÚLTIMO, CREANDOSE LOS 

ORGANISMOS AUXILIARES, REGIONALES O LOCALES, QUE OPEREN EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, 

LAS INSTITUCIONES ASEGURADAS PUEDEN VALERSE, COMO ORGAtllS

MOS AUXILIARES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PARTICULA -

RES QUE EN SU NOMBRE Y BAJO SU DIRECCIÓN O SIGUIENDO SUS 

INSTRUCCIONES, REALICEN ALGUNO DE LOS SERVICIOS INHERENTES 

AL INSTITUTO, Los AYUNTAMIENTOS, BANCOS, CAJAS DE AHORROS 

Y OTRAS CORPORAClONES, SOCIEDADES E INTITUCIONES PRIVADAS, 

COMO OCURRE EN OTROS PAISES, PUEDEN HACER DE ÓRGANOS AUXI

LIARES EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS, CUANDO -

LA POCA l/IPORTANCIA DE UNA POBLACIÓN O REGIÓN EN EL ASPEC

TO DEL SEGURO SOCIAL, TAMBI~N LAS CL!NICAS, POLICLÍNICAS, 

HOSPITALES Y SANATORIOS PRIVADOS O PÚBLICOS PUEDEN ENTRAR 

AL INTITUTO COMO SUBROGRADOS, AFILIANDO Y COBRANDO CUOTAS 

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS DERECHOHABIENTES, (O i 

POR LO QUE SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL INSTI

TUTO LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUIERE, A MÁS DE LA -

ASAMBLEA GENERAL, LA COMISIÓN DIRECTIVA, EL ?RESIDENTE QUE 

ENCARNE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y UN CONJUNTO 

(4J) Cb. Cit., p.'i:¡'. J40. 
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DE ÓRGANOS UNIPERSONALES O CORPORATIVOS CON ATRIBUCIONES 

EJECUTIVAS SUPERIORES EN LAS DISTINTAS CLASES DE FUNCIO -

NES A REALIZAR POR EL INTITURO, LO CUAL PUEDE SUBSISTIR -

AÚN CUANDO EL ESTADO SEA EL GESTOR, SEGÚN SE ADV 1 ERTE EN 

DISTINTAS NACIONES, 

SON MUCHOS Y VARIADOS LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A -

UNA INSTITUCIÓN ASEGURADORA, LAS FUNCIONES MÁS IMPORTAN

TES SE REFIEREN A LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE SON: AFI -

LIACIÓN DE ASEGURADOS, RECUDACIÓN DE COTIZACIONES, ESTA -

D]STICAS, SERVICIOS ACTUARIALES, PRESTACIONES DEL SEGURO 

QUE COMPRENDERÁ NO SÓLO LOS PAGOS EN METÁLICO SUBS !DIOS Y 

PENSIONES, SINO TAMBl~N LAS ENTREGAS EN ESPECIE Y LOS SEB 

VICIOS DE CARÁCTER REPARADOR Y PREVENTIVO, CUESTIONES JÚ

R!DICAS, PUBLICIDAD, INVERSIONES, CONTABILIDAD, QUE ABAR

CARÁ LAS CUENTAS Y BALANCES ORDINARIOS Y T~CNICOS DEL CUtl 

PLIMIENTO DEL R~GIMEN Y DE LOS SERVICIOS Y LAS DE~.ÁS MATs 

RIAS ESENCIALES O COMPLEMENTARIAS DE LOS FINES ASIGNADOS 

AL ORGANISMO, EN MUCHOS CASOS HACEN LA DEBIDA SEPARACIÓN 

ENTRE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL SEGURO OBLIGATO -

RIO Y FACULTATIVO: EN OTROS CONVENDRÁ DIFERENCIAR LAS OPE 

RACIONES EMANADAS DE LOS DISTINTOS RIESGOS ASEGURADOS, 
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EL PROBLEMA DE LA MANERA DE HACER AFECTIVA LAS CUOTAS PA

TRONALES Y OBRERAS, ES RESUELTO EN LAS LEGISLACIONES NA -

CIONALES, CASI SIN ECEPCICN, MEDIANTE EL SISTEMA DE "DES

CUENTO" O RETENCIÓN POR EL P.\TRÓN DE PARTE DE LOS SALA -

R IOS DE LOS TRABAJADORES, QUE CUBRAN LO QUE ~STOS DEBEN -

SATISFACER AL SEGURO SOCIAL. 

LAS CUOTAS QUE LES CORRESPONDE APORTAR A LOS PATRONES, 

EXfSTEN DOS SISTEMAS FUUDAMENTALES QUE SON: LA ENTREGA DE 

LA CANTIDAD EN M~TALICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN 

O EN LOS ORGANISMOS AUTORIZADOS PARA REALIZAR ESTA FUN -

CIÓN, COMO CAJAS POSTALES Y DE AHORROS, BANCOS, ETC, Y LA 

OTRA REINTEGRANDO EL BOLETIN DE COTIZACIÓN CON TIMBRES 

DEL SEGURO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL DE LAS COTIZA 

CIONES. 

Los ÓRGANOS QUE ADMINISTRAN LOS SEGUROS SOCIALES PUEDEN -

SER DE MUY DISTINTA :iATURALEZA SEGÚN LAS CONDICIONES DE -

PREVISIÓN QUE PRIVEN Y DE ACUERDO CON LA DOCTRINA POL1TI

CA QUE GU!E AL ESTADO COMO SE OBSERVO, 

HAY NACIONES CON TRADICIÓN LIBERAL Y DE GRAN DESARROLLO -
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ECONÓMICO EN LAS QUE SE HAN CONF !ADO LA GST!ÓN DEL SEGURO 

OBLIGATORIO, EL ESTADO OPTÓ POR UNA DE ESTAS DOS SOLUCIO

NES: O HACER QUE LA RESPONZABILtDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCANSE EN UNA !NSTITUC!ÓN OFICIAL, O DELEGAR TAL RESPO~ 

SAB I Ll DAD EN INT! TUC !ONES SEM [ AUTONOMAS, 

LA ADMINISTRACIÓfl CENTRALrZADA U OF!C[AL TIENE SER!OS rN

CONVENIENTES, Los ORGANISMOS BUROCRÁTICOS SON LENTOS, -

DISPENDIOSOS y FÁCILMENTE CONTROLADOS POR LOS POL!T!cos, 

LO QUE RESTA SIMPAT!AS AL SEGURO SOCIAL, QUE SE DEC!A EN

TONCES, POR EL TIEMPO HA DEMOSTRADO QUE PUEDEN SER LEN -

TOS, DISPENDIOSOS Y CAOS LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS E 

[GUALMENTE CONTROLADOS POR POLlT!COS Y T~CNICOS, 

A ULTIMAS FECHAS HA GANADO MUCHOS ADEPTOS LA ADMINISTRA -

C[ÓN CENTRALIZADA EN LA AM~R!CA, ARGENTINA, PERO Y CHILE, 

ESTRUCTURARON SUS SISTEMAS SOBRE D[CHAS BASES, DANDO A -

LOS ASEGURADOS, PATRONES Y COLECTIVIDAD EL DERECHO DE PAR 

T!ClPAR EN LA GESTIÓN, (44 ) 

DE ACUERDO CON LA DOCTIRNA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, 

TODO SERVICIO PÜSLICO DEBE DESARROLLARLO EL ESTADO, YA EH 

(44 ) Ob. Cit. ~. 345, 



FORMA MEDIATA O INMEDIATA, DE AH! QUE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL HUBIERA CREADO UNA INSTITUCIÓN CON PERSONALIDAD -

JURfDICA PROPIA Y LIBRE DISPOSICIÓN DE SU PATRIMONIO, 

" LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DICE GABINO FRAGA, PU]; 

DE REVESTIR DIVERSAS MODALIDADES ", " LA ADMINISTRACIÓN 

PÜBLICA NO ESTÁ PUES, CONTITU IDA ÚNICAMENTE POR LOS ORGA 

NOS CENTRALIZADOS DEL ESTADO, COMO COMÚNMENTE SE CREE, -

SINO QUE TAMBltN POR LOS DESCENTRALIZADOS " 

SUCEDE EN ALGUNOS CASOS ílUE EL ESTADO, PARA PODER DAR SA 

TISFACCIÓN A LAS IDEAS DEMOCRÁTICAS Y HACER MÁS EFICAZ -

LA REALIZACIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, PERMITE QUE SE CONS

TITUYAN AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DESIGNADAS POR LOS -

INDIVIDUOS CUYOS INTER~SES VAN A VERSE COMPROMETIDOS EN 

EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS AUTORIDADES, (
45

) 

EN OTROS CASOS, LA NATURALEZA T~CNICA DE LOS ACTOS QUE -

TIENE QUE REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, LA OBLIGA A ENCO -

MENDARLOS A ELEMNTOS QUE TENGAN LA PREPARACIÓN SUFICIEN

TE A FIN DE QUE PUEDAN ATENDERLOS, (4G) 

(4 5 ) Ci:>. Cit. pág. 350. 

(46 ) 5e.rra Rojas, "OEREOID AI:MIN:tSTRAl"IVO", F.dit .. PoJ:rua, M!bcic:o, 1977 
p&g. 276. 
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LA DESENTRAl.lZAC!ÓN HA ADOPTADO TRES MODAl.IDADES D!FEREU

TES A SABER: POR REGIÓN, POR SERVICIO Y POR COl.ABORAC!ÓN, 

El. ESTADO TIENE El. DEBER DE SATISFACER NECESIDADES NACIO

NAl.ES PARA l.A CUAl. NECESITA DE FUNCIONARIOS CON PREPARA -

ClÓN TÉCNICA Y LA MEJOR MANERA DE l.OGRAR ÉSTOS PROPÓSITOS 

ES CREANDO CUERPOS ESPEC!Al.ES CONTROl.ADOS POR l.05 TÉCN! -

COS QUE GARANTIZAN SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, Y Al.EJADOS DE 

l.A INFl.UENC!A POl.lT!CA QUE MUCHAS VECES ES PERNICIOSA; P~ 

RO SIN ROMPER LA ARMON!A OEl. PODER PÚBl.!CO, 

Los FUNCIONARIOS y EMPl.EADOS EN l.A ADMINISTRACIÓN DESCEN

TRAl.IZADA NO ESTÁN SUJETOS A l.OS PODERES QUE !MPl.!CA l.A -

REl.AC!ÓN JERÁRQUICA, LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEl. ESTA 

DO NO EJERCEN SOBRE El.l.OS FACUl.TADES DE REVISIÓN Y ~ANDO, 

Es Cl.ARO QUE El. GOBIERNO NO PUEDE ABANDONAR TOTAl.MENTE A 

SU PROPIA SUERTE A l.OS ÓRGANOS DESCENTRAl.lZADOS, PORQUE -

SE PERDERlA LA UNIDAD QUE DEBE EXISTIR EN El. PODER PÜBl.l

CO, EQU!VAl.DRIA A LA EXISTENCIA DE UN ESTADO DENTRO DEl. -

ESTADO, 

EN ATENCIÓN A ÉSTAS IDEAS Y REFORZANDO l.O DICHO, l.OS DER~ 

CHOS DEl. ESTADO PERMITEN UN CONTROL SOBRE El. INSTITUTO, -
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SIN COLOCARLO EN POSICIÓN INFERIOR CON RESPECTO A NINGÚN 

ÓRGANO ESTATAL, EL INSTITUTO TIENE INDEPENDENCIA PARA 

OBRAR DENTRO DE LAS LEYES y REGLAMENTOS, PERO A LA ves -
es PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO. DESENVUELVE UN SERVICIO 

PÚBLICO OBLIGATORIO, QUE ES CARACTERISTICO DE ESTE, 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN NUESTRO PA!S TIENE COMO FINALIDAD 

GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, LA ASISTENCIA -

MÉDICA, LA PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y LOS 

SERVICIOS SOCIALE NECESARIOS PARA EL BIENESTAR INDIVIDUAL 

Y COLECTIVO, Y LA REALIZACIÓN DE ESTA SEGURIDAD SOCIAL -

ESTÁ A CARGO DE LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS PÚBLICAS F~ 

DERALES O LOCALES Y DE ORGAN 1 SMOS DESCENTRAL! ZADOS, CON

FORME A LO DISPUESTO POR ESTA LEY Y DEMÁS ORDENAMIENTOS 

~EGALES SOBRE LA MATERIA, 

EL INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Arnec EDENTE s 

EL SEGURO SOCIAL FUE CREADO EN MÉXICO, ES EL INSTRUMENTO 

BÁ.SICO DE LA SEGURIDAD, ESTABLECIDO COMO ÜN SERVICIO PÚ

BLICO DE CARÁCTER NACIONAL QUE ESTARÁ A CARGO DEL ORGA -
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!l!SMO PÚBLICO DESCENTR~.LIZAOO CON PE~SONALID>D v PATRIMONIO 

DENOMINADO INSTITUTO Í-1EXICANO DEL SEGUP.O Soc !AL. 

ªoR LO <'UE EL SEGURO Soc 1 AL COMrRENDE. EL RÉG 1 MEN O!lL tr,A- -

TORIO Y EL RÉGIMEN VOLUNTAP.10, 

TRABAJO, ENFERMEDAD Y MATER!HDAD, HIVALIDEZ, VEJE!, CESAN-

TIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE Y GUARDERiAS PARA HIJOS DE A

SECURADOS, 

~ON SUJETOS DE ASE~URAMIENTO DEL REGIMEN OBLIGATORIO LAS -

PERSONAS f'UE SE :;:~•CUEMTREN V!Ní'UL•DAS A OTRAS ºOR UNA. RELA

CIÓN DE TRABAJO. CUAL0UIERA ~UE SEA EL ACTO ~UE LE DE OR!--

1?.EN y CUALrUIERA rUE SEA su ?ERSONALIDAD JUR!DICA o LA NA

TUl<ALEZA tCONÓMICA DEL !'ATRóN 'f AÚN CUANDO ESTE, E~I V!P.TUD 

DE AL~UNA LEY ES 0 EC !AL. ESTE EXE!HO l)E f'AC.0 DE IMPUESTOS O 

DEF:ECHOS, 

Los LIBROS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN y AD111-

NISTRACIÓN OBRERA O MIXTA, 



Los EJIDATARIOS, COMUNEROS, COLONOS y PEQUEÑOS PROPIETA -

RIOS ORGANIZADOS EN GRUPO SOLIDARIO, SOCIEDAD LOCAL O U -

NlóN-DE CR~DITO, COMPRENDIDOS EN LA LEY AGR!COLA, 

IGUALMENTE SON SUJETOS DE ASEGURAMIENTO OBLIGATORIO: ~ 7 
) 

- Los TRABAJADORES EN INDUSTRIAS FAMILIARES y LOS INDEPE~ 

DIENTES, COMO PROFESIONALES, COMERCIANTES EN PEQUEÑO, -

ARTESANOS Y DEMAS TRABAJADORES NO ASALARIADOS, 

- Los EJIDATARIOS, COMUNEROS y PEQUEÑOS PROPIETARIOS QUE 

PARA LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE RECURSOS ESTEll 

SUJETOS A CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PRODUCCIÓfJ, FINANCIA

MIENTO, 

- Los PEQUEÑOS PROPIETARIOS CON MÁS DE VEINTE H~CTAREAS -

DE RIEGO O EQUIVALENTE EN OTRA CLASE DE TIERRAS, AÚN -

CUANDO NO EST~N ORGANIZADOS CREDITICIAMENTE, 

- Los EJIOATARIOS, COMUNEROS y PEQUEÑOS PROPIETARIOS NO -

COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES Y LOS PATRO -

NES PERSONAS F!SICAS CON TRABAJADORES ASEGURADOS A SU -

SERVICIO, CUANDO NO EST~N YA ASEGURADOS EN LOS T~RMINOS 

DE ESTA LEY, 

SE IMPLEMENTA EN TODA LA REPÚBLICA EL REGIMEN DE SEGURO -

SOCIAL OBLIGATORIO, CON LA SALVEDAD QUE LA PROPIA LEY SE-

(47) LE':' DEL SEGUP.O SOCIAL. nueUCADA EN EL D:O.!". DEL 12 DE 
MARZO DE 1973, 
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ÑALA, 

SE FACULTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA EXTENDER EL R~GIMEN 

E INICIAR SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS EN QUE AÚN NO OPERA, 

CONFORME LO PERMIT<AN LAS PARTICULARES CONDICIONES SOCIA -

LES Y ECONÓMICAS DE LAS DISTINTAS REGIONES, \ 4Sl 

éL INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL TIENE LAS SIGUIE~ 

TES ATRIBUCIONES: 

- ADMINISTRAR LOS DIVERSOS RAMOS DEL SEGURO SOCIAL Y PRE

SENTAR LOS SERVICIOS DE BENEFICIO COLECTIVO 

- RECAUDAR LAS CUOTAS Y PERCIBIR LOS DEMAS RECURSOS DEL -

INSTITUTO 

- SATISFACER TODAS LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS Ell LA -

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

- INVERTIR SUS FONDOS DE ACURDO CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY 

- REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA 

CUMPLIR SUS FINALIDADES 

- ADQUIRIR BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DENTRO DE LOS LlMl 

TES LEGALES 

- ESTABLECER CL!NICAS, HOSPITALES, GUARDER!AS INFANTILES 

FARMACIAS, CEUTRO DE CONVALECENCIA Y VACACIONES, AS!. -

(48 ) Qs, CIT. ARTICULO 44 
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COMO ESCUELAS DE CAPACITAClÓN Y DEMÁS ESTABLEClMIENTOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FlNES QUE LE SON PROPIOS, 

SIN SUJETARSE A LAS CONDlCIONES, SALVO LAS SANITARIAS, 

QUE FIJAN LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS PARA 

EMPRESAS PRIVADAS CON FINALIDADES SIMILARES 

- ÜRGAN 1 ZAR SUS DEPENDENC !AS 

- DIFUNDIR CONOCIMIETOS Y PRÁCTICAS DE PREVISIÓN Y SEGU-

R !DAD SOC 1 AL 

- ExPEDIR SUS REGLAMENTOS INTERIORES Y LAS DEMÁS QUE LE 

CONF 1 ERAN LA LEY 

Los RECURSOS DEL INSTITUTO 

SON LAS CUOTAS A CARGO DE LOS PATRONES, TRABAJADORES Y -

DErÁS SUJETOS QUE SEÑALA LA LEY, As! COMO LA CONTRIBUCIÓN 

DEL ESTADO, Las INTER~SES, ALQUILERES, RENTAS, RENDIMIE~ 

TOS, UTILIDADES, Y FRUTOS DE CUALQUIER CLASE, QUE PRODUZ

CAN SUS BIENES, 

LAS DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICA

CIONES QUE SE HAGAN A SU FAVOR Y CUALQUIER OTRO INGRESO -

QUE SEflALEN LAS LEYES Y REGLAMEtlTOS, 
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Los ÜRGANOS SUPERIORES DEL INSTITUTO SON: 

- LA ASAMBLEA GENERAL 

- EL CONSEJO T~CNICO 

- COMISION DE VIGILANCIA 

- LA DIRECCI6N GENERAL 

POR LO QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TEN -

DRÁ A SU CARGO, LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL.REGl 

MEN DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE 

LAS LABORES ESTABLECE, ADEMÁS DE LA SECRETARIA GENERAL -

LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: 

- SUBDIRECCIÓN T~CNICAS 

- SUBD!RECCION ~DICA 

- SUBD!RECC!6N ADMINISTRATIVA 

- DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

- DEPARTAMENTO JUR!DICO Y DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

- DEPARTAMENTO DE PRENSA, PúBLICIDAD Y ACCIÓN SOCIAL 

- DEPARTAMENTO DE CAJAS REG !ONALES 

- DEPARTAMENTO DE CAJA 

- DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

- DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCION Y FARMACIA 

- OFICINA DE INSPECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y QUEJAS 
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DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA: 

TIENE A CARGO LA ORGANIZACIÓN SUPERIOR Y EL CONTROL DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, AFILIACIÓN ACTUARIAL, ASl -

COMO LAS ESTADlSTICAS Y DE MÁQUINAS, 

COLABORÁ CON EL DIRECTOR GENERAL EN LA ELABORACIÓN DEL PRQ 

GRAMA FINANCIERO DEL INSTITUTO, 

EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TENDRÁ A SU CARGO LAS OFI

CINAS DE INGRESOS, EGRESOS, CONTROL DE PRESUPUESTO E INS -

PECCIÓN Y AUDITORIA, DESARROLLANDO LAS SIGUIENTES LABORES, 

- CONTABILIDAD DE TODAS LAS OPERACIONES QUE REALICE EL IN~ 

TITUTO, CONTROLANDO LOS EGRESOS E INGRESOS DEL MISMO. 

- REVISAR LAS LIQUIDACIONES DE LA EMPRESA Y EN GENERAL LAS 

L1QUIDACIONES, QUE AMPAREN OTROS INGRESOS, LAS ÓRDENES -

DE SUBSIDIOS Y PENSIOllES Y LOS PAGOS REALIZADOS POR EL -

INSTlTUTO. 

As! COMO LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS DE lNDOLE CON

TABLE DEL INSTITUTO 

EL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN SE ENCARGARÁ: 

- EJECUTAR LA INSCRIPCIÓN DE PATRONES Y TRABAJADORES 
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- FORMAR Y MANTENER EL DIRECTORIO NACIONAL DE ASEGURADOS 

Y LA TABLA DE CUOTAS Y BENEFICIOS DE LOS RAMOS DE INVA 

LIDEZ, VEJEZ, CESANTIA Y MUERTE, 

- HACER EL REGISTRO DE DATOS DE INSPECCIÓN DE PATRONES Y 

TRABAJADORES, ASl COMO LAS MODIFICACIONES QUE AFECTEN, 

PARA FINES DE ELABORACIÓN MtCANICA DE LAS PLANILLAS DE 

COBRO Y EL CONTROL DE DERECHOS DE PRESTACIONES, EXPEDI 

CIONES Y CONTROL DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ASEGURADOS Y BENEFICIOS 

EL DEPARTAMENTO DE ACTUARIA 

ESTUDIA LOS PROCEDIMIENTOS ACTUARIALES PARA CONSERVAR EL 

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL INSTITijTO Y VIGILAR EL MANTENl 

MIENTO DE ESE EQUILIBRIO, 

- FORMULAR LOS BALANCES ACTUARIALES DE LOS SEGUROS EN Vl 

GOR, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL S~ 

GURO SOCIAL 

- DETERMINAR LOS MONTOS DE TODAS LAS PENSIONES, AS! COMO 

LA DE LAS INDEMNIZACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES -

QUE DEBAN CONCEDER EL INSTITUTO, fIJANDO CONFORME EL -

ARTICULO 48 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

- PREPARAR Y REALIZAR ESTUDIOS T~CNICOS NECESARIOS PARA 
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LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE RIESGOS PROFESIONALES 

- ELABORAR LAS TARIFAS DEL SEGURO FACULTATIVO Y ADICIONA

LES 

- HACER El CÁLCULO Y LAS REVISIONES DE TODOS LOS NOMEROS 

BÁSICOS ACTUAR!ALES DE LOS SISTEMAS EN OPERACIÓN O POR 

IMPLANTARSE FORMULANDO TABLAS DE INVÁLIDEZ, MORTALIDAD, 

MORBILIDAD, ASI COMO LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES 

ÜF !C lllA DE ESTAD! STICA 

- SE ENCARGARÁ DE ELABORAR ESTAD!STICAS SOBRE LOS DIVER -

SOS HECHOS QUE RELACIONAN AL SEGURO CON LOS PATRONES, -

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 

- CUIDAR LA CORRECTA Y OPORTUNA CAPTACIÓN Y ENVIÓ DE LOS 

DATOS QUE DEBEN PROPORCIONAR, PARA FINES ESTADf STICOS -

REL~TIVOS Al SEGURO SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN M~DICA 

LA SUBDIRECCIÓN i'1~1CA TENDRÁ A CARGO 

- LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN T~CNICA EN MA 

TERIA M~D!CA, CUYO OBJETO SERÁ IENEFICIAR LAS PROMOCIO

NES QUE TIENDAN A CONSEGUIR LA DEPURACIÓN E INCORPORA -
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CI0N DE T~CNICAS GENERALES DE SERVICIO, AS! COMO LA SU

PERVISIÓU Y ENCAUSAMIENTO DE LAS LABORES DE CARÁCTER -

T~CNICO EN MATERIA H~DICA 

- EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS M~DICOS DEL DISTRITO FEDE

RAL, QUE SERÁ UN ORGANISMO DE !NDOLE T~CNICO APLICATIVO 

Y QUE SE ENCARGARA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, COORDINA _; 

Cl1iN Y CONTROL DE TODAS LAS INSTITUCIONES QUE PARA LA -

ATENCI1iN M~DICO QUIRÚRGICA DE ASEGURADOS Y BENEFICIA -

RIOS, EXITAN EN EL DISTRITO FEDERA, ESTA SUBDIRECCIÓN 

TENDRA A SU CARGO LAS OFICINAS DE SERVICIOS DIRECTOS, Y 

COORDINADOS Y DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, Etl EL DISTRIO -

FEDERAL, LO MISMO QUE LOS SANATORIOS DE RIESGO PROFESIQ 

NAL, LOS PUESTOS DE FÁBRICA Y EL CONTROL DE LOS EXÁME -

NES DE ADMISIÓN Y PERIÓDICOS DE LOS ASEGURADOS, 

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS M~DICOS FORÁNEOS QUE SERÁ 

TAMB 1 ~N DE lNDOLE T~CN 1CO-APL1 CAT IVA, ENCARGANDOSE, EN 

LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL DE SERVICIOS LOCALES, DE 

LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS FUERA DEL DISTRITO FEDERAL 

Y DE LOS QUE EN EL FUTURO SE ESTABLEZCAN 

- LA OFICINA CENTRAL DE RIESGOS PROFESiotlALES QUE SE E!i 

CARGARÁ DE LA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN GRADO DE 

RIESGOS, DE LOS DICTÁMENES SOBRE REALIZADOS (ACC!DEN -

TES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES) TENIENDO A SU CARGO 
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LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJAD~ 

RES PARCIALMENTE INCAPACITADOS 

- LA OFICINA CENTRAL DE EDUCACIÓN HIGl~NICA, TRABAJO SO -

CIAL, Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES, -

QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO LABORES DE EDUCACIÓN 

HIGI~NICA, GENERAL Y ESPEC!FICA 

- EL ARCHIVO M~DICO CENTRAL, CUYO OBJETO SERÁ EL REGISTRO, 

RECOPILACIÓN Y LA TABULACIÓN DEL HISTORIAL CL!CfllCO DE 

ASEGURADOS BENEFICIARIOS Y EMPLEADOS 

- LA ASOCIACIÓll M~DICA, ATENDERÁ LAS RELACIONES CIENTIFl

CO PROFESIONALES ENTRE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO Y 

LOS M~DICOS QUE EN ~L PRESTAN SUS SERVICIOS 

LA SUBDIRECC!ON ADMINISTRATIVA 

TENORA A SU CARGO 

- EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, QUE EJECUTARÁ LAS ORDENES 

DE DESIGNACIÓN SUSPENSIÓN, PROMOCIÓN, TRASLADO Y SEPA

RACIÓN DE PRESONAL DEL INSTITUTO, LLEVANDO EL CONTROL 

DE ASISTENCIA, LICENCIAS, INCAPACIDADES, PREMISOS Y -

DESCRIPCIONES 

- DEPARTAMENTO JURln1co, ESTE DEPARTAMENTO DICTARÁ, DE -

ACUERDO CON LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, LAS RESCI-
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S IONES DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL, DE CONFOR

MIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

- LA OFICINA DE ALMAC~N E INVENTARIOS QUE TENDRÁ A SU CAR 

GO EL CONTROL FISICO DE EXISTENCIA DE BIENES MUEBLES, -

MEDICAMENTOS Y ENSERES AL SERVICIO DEL· INSTITUTO 

- OFICINA DE TRANSPORTE, ENCARGADA DE PROPORCIONAR LOS VE 

HlCULOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DEL INSTITUTO 

- DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIOUES, TENDRA COMO FUNCIONES -

LA RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADAPTACIO -

NES, REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS; LA REA

LIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, Y ASESORIA EN -

MATERIA DE INGENIER!A Y ARQUITECTURA 

- DEPARTAMENTO JURlDICO Y ESTUDIOS ECONOMICOS, TIENE A SU 

CARGO LAS SECCIONES DE ESTUDIOS JURlDICOS, ESTUDIOS EC~ 

NÓMICOS, CONSULTAS Y DE INCONFORMIDADES, COMO LAS MESAS 

DE ESTUDIOS DE CONTRATOS Y DICTÁMENES, TENIENDO COMO -

ATRIBUCIONES LAS SIGUIENTES: 

- FORMULAR LOS PROYECTOS DE LEY, DECRETOS Y REGLAMENTOS -

QUE CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

- ATENDER LAS RECLAMACIONES JUDICIALES DE LOS PATRONES, 

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 

- FORMULAR EL PROYECTO DE CONTESTAC 1 ÓN A LAS CONSULTAS DE 

INDOLE JURIDICO Y RELACIONADAS CON LA DOCTRINA, LETRA Y 
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ESP1"RITU DE LA LEY, QUE PRESENTEN AL INSTITUTO, EL ESTA 

OC, LOS PATRONES Y LOS ASEGURADOS 

- DICTAM!UAR SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS QUE -

PRETENDA REALIZAR EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

SUS FUNCIONES, AS! COMO DICTAMINAR SOBRE LA ACEPTACIÓN 

DE LAS DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS Y SUBSIDIOS QUE 

SE OTORGUEN AL INSTITUTO 

- REVISAR LOS DICTÁMENES MtDICOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

A LO RELATIVO A SUBSIDIOS Y PENSIONES 

- ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS-SOCIALES QUE RE

QU 1 ERA EL FUNC lONAMl EtlTO DEL SEGURO SOC !AL 

- EN GENERAL SER EL CONSULTOR LEGAL DEL INSTITUTO, INTER

VINIENDO Y O!CTÁMINANDO EN TODOS LOS CASOS DE INDOLE J!J. 

RIDICA DE CARÁCTER CONTEUC!OSO OUE SE PRESENTAREN 

DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA, PUBLICIDAD Y ACCIÓN SOCIAL 

ESTE DEPARTAMENTO COMPRENDERÁ LAS SECCIONES DE PRENSA, P!J. 

BL!CIOAD Y ACCIÓN 30CIAL, DE EDICIONES, DE CINE, RADIO Y 

PROPAGANDA GRÁFiC:\ TENIENDO COMO ATRIBUCIONES A LO RELATl 

ve A: 

- BOLETIN DE PERIODICOS, AVISOS COOPERACIÓN PUBLICITARIA 

EN LAS CAMPAÑAS CONTRA RIESGOS PROFESIONALES Y CONTRA -
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ENFERMEDADES GENERALES 

- PROMOCIÓN DE CURSOS DE PERFECC!011AM!ENTO T"-CNICO PARA -

EMPLEADOS, EVENTOS SOC!ALES, FESTIVALES Y ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS DEPORTIVOS 

DEPARTAMENTO DE CAJAS REG !ONALES 

- PROPORCIONAR A LAS COMISIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SE

GURO EN LAS DIVERSAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, -

LOS ELEMENTOS DE TRABAJO, ll'lDISPENSABLES, VER !F !CANDO -

LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA QUE SE CUBRAN A DICHAS CQ 

MISIONES LAS EXPENSAS NECESARIAS 

- COOPERAR CON LA SECRETARIA GENERAL EN LA ELABORACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE REQUIERA LA lM -

PLEMENTAC!ÓN DEL SEGURO EN NUEVAS CIRCUNSCRlPClONES TE

RRITORIALES 

DEPARTAMENTO DE CAJAS, LABORATORIOS, DE PRODUCCIÓN Y FAR

MACIAS y OFICINA DE INSPEC~IÓN, INVESTIGACIÓN y QUEJAS 

EL DEPARTAMENTO DE CAJAS, TENDRÁ A SU CARGO LA CONCENTRA

CIÓN Y GUARDA DE LOS FONDOS OUE INGRESAN EN EL INSTITUTO 

POR CONCEPTO DE COTIZACIONES OBRERO-PROFESIONALES Y DE -

LAS APORTACIONES DEL ESTADO, GUARDANDO IGUALMENTE LOS VA-



LORES DEL INSTITUTO y LAS RESERVAS TtCNICAS ACTUARIAS DEL 

MISMO, 

LLEVARA A CABO, EN LO CONDUCENTE, EL PROGRAMA FINANCIERO 

ARPOBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL, ENCARGÁNDOSE IGUALMEN

TE DE VERIFICAR LOS PAGOS DE SUELDOS, VIÁTICOS, COMISIO

NES Y DEMÁS PRESTACIONES EN EFECTIVO AL PERSONAL DEL IN~ 

TITUTO Y LIQUIDAR TODAS LAS EROGACIONES QUE DEBAN VERIFl 

CAR SE 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, TENDRÁ A SU CARGO 

- LA PROVEEDUR!A QUE SE ENCARGARÁ DE LO RELATIVO ALA CO

TIZACIÓN Y CONCURSO, CONCENTRACIÓN DE PRECIOS, PEDIDOS 

Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES, MEDICINAS, OTILES -

ETC, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y FARMACIA, -

TENDRA A SU CARGO: 

- EL CONTROL T~CNICO DE LOS LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN Y 

FARMACIAS DIRECTAS DEL SERGURO SOCIAL 

- ESTUDIO Y REGLAMENTACIÓN DE LOS CUADROS BÁSICOS DE. M~ 

DlCAMENTOS Y DE EQUIPOS MEDICO-QUIR0RGICOS 

- V!GlLANClA DE LOS SERVICIOS FARMAC~UTICOS Y DE LABORA-
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TORIOS DE PRODUCCIÓN 

LA OFICINA DE INSPECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y QUEJAS, TENDRA 

LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

- LA VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN GEN!;. 

RAL 

- INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS IRREGULARIDADES EN 

EL SUMINISTRO DE PRESTACIONES DENTRO DE CADA UNA DE LAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONSIENTES DEL INSTITUTO 

- INVESTIGACIÓN EN GENERAL DE QUEJAS RELACIONADAS CON LA 

ATENCIÓN QUE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO OTORGAN A LOS 

ASEGURADOS AL PÚBLICO. 

4.2.- SISTEMA BIPARTITA 

A) ANTECEDENTES 

EL ANTECEDENTE INMEDIATO DEL INSTITUTO. DE SEGURIDA.D Y -

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ES -

LA ANTIGUA DIRECCIÓN DE PENSIONES, CUYO DECRETO DE CREA 

CIÓN DATA DEL 12 DE AGOSTO DE 1925, EXPcDIDA POR EL EN

TONCES PRESIDENTE PLUTARCO EL!AS CALLES, 
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ESTA DIRECCIÓN DE PENSIONES SURGIÓ, POR AS! DECIRLO COMO 

UN PALIATIVO PARA CALMAR UN TANTO LAS INQUIETUDES JUSTAS 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PUES HABfA -

SER lú DESCONTENTO EN AQUELLOS AÑOS, POR QUE EN LA CONSTl 

TUClÓN DE 1917 DE QuERETARO, SE LEGISLÓ AMPLIAMENTE SO -

BRE EL DERECHO LABORAL; PRESEPTOS SUBSTANCIALES DEL ARTI 

CULO 123, PERO LOS TRABAJADORES, AL SERVICIO DEL ESTADO 

QUEDARON MARGINADOS, NO TEN IAN PLEllOS DERECHOS PARA EN -

CAUSAR SUS LUCHAS Y AÚN ASL SE ENFRENTABAN A SUS PROBLf;. 

MAS; FUE DE ESTA MANERA COMO MUCHOS GRUPOS DE TRABAJADO

RES, FUNDAMENTAL"IENTE, MAESTROS, REALlZARON ALGUNAS HUE

LGAS PARA PROTESTAR POR LA SITUACIÓN EN QUE VIVIAN, 

LA LEY DE PENSIONES CIVILES DE 1925 COLMÓ UN POCO LAS lN 

QUIETUDES, PORQUE YA SE HABLA DE PENSlONES DE RETIRO A -

LOS 55 AílOS DE EDAD Y 35 AÑOS DE SERVlCIO, 

A LOS MAESTROS1E LES OTORGÓ UNA DlST!NCIÓN, AL PODER GO

ZAR DE EST¿ llENEFICIO TENlEtlDO LOS MISMOS 55 AÑOS DE 

EDAD Y 30 DE SERVlCJO; 25 SI COMOPROBABAN QUE HAB!AN TE

il!DO DURANTE ESE MlSMO LAPSO UN GRUPO DE ALUMNOS A SU -

CARGO, ES DEC l R, EL llAESTRO QUE PRESENTABA POR EJEMPLO, 
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20 AÑOS DE SERVICIO FRENTE A UN GRUPO Y 5 DE ?UESTOS DI

RECTIVOS, TEN1A QUE CUMPLIR LOS 30 AÑOS DE SdlVICIO; SOLA 

MENTE AQUEL QUE SUS 25 AÑOS ERAN EN LA DOCENCIA DIRECTA -

TENIA DERECHO A JUBILARSE CON ESE LAPSO DE LABORES YA SE 

OTORGABAN PRESTAMOS A CORTO PLAZO, SEGÚN MANDATO DE ESA -

LEY, PERO ERA CUANDO MÁS 3 MESES DE SUELDO, P~AZO MÁXIMO 

12 MESES Y LOS INTERESES ERAN DEL 12~ ANUAL, YA SE OTORGA 

BAN TAMBI~N, SEGÚN LA LEY DE PENS!OtlES CIVILES, CR~ITOS 

HIPOTECARIOS, PERO ERA HASTA $ 15 000.00 Y NO SE PRESTABA 

MÁS DEL 67% DEL VALOR DE LA F l NCA POR ADQU l R l R, EL PLAZO 

MÁXIMO ERA DE 10 AÑOS Y LOS ltlTERESES ANUALES DEL 9%, 

LA PENSIÓN SE FIJABA EN AQUEL ENTONCES A RAZÓN DEL 1.5% -

DEL ÚLTIMO SUELDO DIARIO, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE -

AÑOS DE SERVICIO, PARA INTEGRAR EL PATRIMONIO DE LA INS

TITUCIÓN SE HACIAN DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES COMO AC

TUALMENTE SE HACE; LAS CUOTAS DE APORTACIÓN SE FIJARON DE 

ACUERDO A LA EDAD EN QUE SE INTEGRABAN AL SERVICIO y ca -

RRESPONDIA EL 3% HASTA LA EDAD DE 18 AÑOS E IBA AUMENTAN

DO HASTA LLEGAR AL 4,85%, A LA EDAD DE 55 AÑOS Y DESPÚES 

DE LOS 56 AÑOS DE EDAD QUEDABAN EXCEtffuS, 

ESA LEY NATURALMENTE NO LLENAVA LAS ASPIRACIONES DE TODOS 
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LOS TRABAJADORES, Y FUE EN 1947 CUANDO SE HIZO UNA REFOR

MA SUBSTANCIAL QUE CREO LA LEY DE PENSIONES CIVILES Y QUE 

CONTIENE YA OTROS BENEFICIOS MAYORES, 

EN EL ARTICULO 4" DE AQUELLA LEY SE HABLA DE PENSIONES -

POR VEJES O INHABILITACIÓN, PENSIÓN PARA FAMILIARES DEL -

TRABAJADOR QUE FALLECIERA A CAUSA DEL SERVICIO O A CONSE

CUENCIA DE EL O QUE TENIENDO DERECHO A PENSIÓN NO LA HU -

BIERA SOLICITADO; PENSIONES PARA FAMILIARES POR MUERTE -

DEL TRABAJADOR PENSIONADO; llEVOLUC IÓN DE DESCUENTOS A FA

MILIARES; OBTENCIÓN DE PRESTA~OS HIPOTECARIOS; PRESTAMOS 

QUIROGRAFARIOS; OBTENCIÓN EN PROPIEDAD A ?RECIOS BARATOS 

Y CON FACILIDADES DE PAGO DE CAUSAS HABITACIÓN O TERRENOS. 

NATURALEZA JuRIDICA ISSSTE 

EL ESTATUTO JURIDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE -

LOS PODERES DE LA UNIÓN, PÚBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE DE -

1938 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA CONSTITU -

CIONALIDAD DEL ESTATUTO JURIDICO, FUE ELEVADO A RANGO --

CONSTITUCIONAL EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO "B" DEL AR

TICULO 123 CONSTITUCIONAL, COLOCANDO AS! A LOS DERECHOS 

DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS, 
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EL !SSSTE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO, -

SE DICE QUE ES UN ORGANISMO DESCEtlTRAL!ZADD CUANDO LLENA 

DETERMINADOS REílUlS!TOS DENTRO DE LA TERM!NOLDGlA JUR1Dl

CA QUE LO CREÓ, " ÜRGAN l SMDS DESCENTRAL! ZAOOS SON LAS PE8. 

SONAS MORALES, CREADAS POR LA LEY DEL CONGRESO DE LA UNI

ÓN, O POR DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL " CUALQU 1 ERA QUE 

SEA SU ESTRUCTURA PERO QUE TENGA LAS CARACTERlSTICAS: 

A) 0UE SU PATRIMONIO SE INTEGRE TOTAL O PARCIALMENTE CON 

FONDOS O BIENES FEDERALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, GON-

CES IONES, DERECHOS, IMPUESTOS ESPEC lF l CDS, 

B) ÜUE TENGA POR OBJETO PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO SO -

C!ALJ LA INVESTIGACIÓN CIENT!FICA Y TECNOLÓGICA, EXPLOTA

CIÓN DE BIENES O RECURSOS DE LA llACIÓN. 

C) ÜUE OBTENGA Y APLIQUE RECURSOS PARA FINES DE ASISTENCIA 

O SEGURIDAD SOCIAL, 

ÜTRO RASGO CARACTER!ST!CO ES EL DE LA PERSONALIDAD JUR1DI 

CA, LEY QUE FUE EXPEDIDA EL 28 DE D !C l EMBRE DE 1959 Y EN

TRÓ EN VIGOR EL lº DE ENERO DE 1960. 

EL HABLAR DE LA PERSOtiALIDAD JURÍDICA PROPIA DE LOS ORGA

NISMOS DESCENTRALIZADOS, NO QUIERA DECIR QUE TIENEN FACU\. 

TADES PARA DISFRUTAR DE PLEtlA AUTONOMÍA PUÉS POR OTRA PA!l. 
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TE EL ESTADO HA LEGISLADO, EN EL SENTIDO DE QUE TODO ORGA 

NISMO DESCENTRALIZADO DEBA REGIRSE DE ACUERDO CON LA LEY 

PARA EL CONTROL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS 0& 

GANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ES

TATAL, CUYOS PRESEPTOS DEBEN APLICAR DIRECTAMENTE LA SE -

CRETARIA DE PATRIMONIO NACIONAL; AS1 MISMO SE RIGEN POR -

LAS DISPOSICIONES HACENDARIAS QUE TIENEN A SU CARGO LA -

SECRETARIA DE HACIENDA Y CR~DITO POBLICO, LA QUE ADEMÁS -

TIENE FUNCIOtlES DE CONTROL ECONÓMICO SOBRE EL PROP 10 INS

TITUTO, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CR~DlTO PÚBLICO ADE -

MÁS TIENE EN TORNO AL ISSSTE LA FACULTAD DE INTERPRETAR -

ADMINISTRATIVAMENTE SU LEY, CUANDO ALGO NO ESTÁ CLARO O -

PUEDE TENER DOS O TRES INTERPRETACIONES O DEBE BUSCARSE -

SOLUCIÓN A LO QUE NO ESTÁ LEGISLADO CLARAMENTE. ESTE ME

CANISMO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN NO QUIEREN DECIR QUE 

UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO PUEDA HACER Y DESHACER LAS 

COSAS SEGÚN EL CRITERIO DE FUNCIONARIOS EN TURNO SEGÚN EL 

ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL !SSSTE, EL ESTADO APORTA LO SI

GUIENTE: 

EL 6% DEL SUELDO CE LOS TRABAJADORES, PARA LOS SERVICIOS 

GENERALES Y UN 6% MÁS PARA LOS SERVICIOS M~DICOS, A DEMÁS, 

0.75~ PARA RIESGOS PROFESIONALES, TOTAL 12.75t. 
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EL TRABAJADOR APORTA 8% DE LOS SUELDOS DE ACUERDO CON LO 

ORDENADO EN EL ARTICULO 15 DE LA M 1 SMA LEY INTEGRANDO SE 

DICHO PORCENTAJE COMO SIGUE:. 

EL 2% PARA LOS SERVICIOS M~DICOS Y EL 5% PARA LOS SERVI

CIOS GENERALES, ESTE RUBRO DE LA PRESTACIÓN QUE OTORGA -

EL INSTITUTO, ES EL QUE MAYORES GASTOS OCASIONA PORQUE -

AH! ESTÁN INCLUIDOS TODAS, INCLUSO LA JUBILACIÓN QUE TA!!_ 

TA IMPORTANCIA TIENE PARA LA VIDA DE LOS TRABAJADORES, 

Los MUEBLES E INMUEBLES TAMBl~N INTEGRAN EL PATRIMONIO -

DEL INSTITUTO, ASI COMO LAS DONACIONES HERENCIAS Y LEGA

DOS, 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO PUEDE DEFINIRSE COMO UNA -

ESTRUCTURA L lNEO-FUNC IONAL, DENTRO DE LA CUAL SE JDENTI

F JCAN SEIS GRANDES GRUPOS: ORGANOS DE GOBIERNO, ASESORES, 

AUXILIARES, OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN, CENTROS Y REGIQ 

NALES, 

ÜRGANOS DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 103 
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DE LA LEY DEL ISSSTE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SON LOS Sl

GUl EtlTES: 1.- JUNTA DIRECTIVA; 2.- D!RECCIÓlll GENERAL; 

3,- COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA, 

LA JUtlTA DIRECTIVA ES EL MAXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO Y ESTA 

INTEGRADA, SEGÚN SEÑALA EL ARTkULO 104 DE LA MISMA LEY -

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

TRES REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NOMBRADO POR LA SECRETA

RIA DE HACIENDA Y CRtDITO PÚBLICO; OTROS TRES DESIGNADOS 

POR LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVI

CIO DEL ESTADO Y UNO MÁS QUE DESIGNA DIRECTAMENTE DEL PRJ; 

SIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL CARGO EXPRESO DIRECTOR GE

NERAL DE INSTITUTO QUE FUNGE COMO PRESIDENTE DE LA PROPIA 

JUNTA DIRECTIVA,,, 

CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ESTUDIAR, PLANEAR Y AP~ 

BAR LAS PRESTACIONES, SERVICIOS, OPERACIONES Y PROGRAMAS 

DE INVERSIONES DEL INSTITUTO; ACORDAR LAS MEDIDAS NECESA

RIAS PARA CONCEDER, NEGAR, SUSPENDER, MODIFICAR, Y REVO -

CAR LAS JUBILACIONES Y PENSIONES, EN TERMINOS DE LA LEY, 

NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA DEL 

INSTITUTO, A PROPUESTA DEL DIRECTOR 

132 



- EsT~BLESER O SUPRIMIR DELEGACIONES O AGENCIAS DEL INS

TITUTO EN LOS E~TADQ Y TERRITORIOS FEoERALES; CONFERIR 

PODERES GENERALES O ESPECIALES; EXAMINAR O APROBAR Y -

PONER EN VIGOR LOS REGLAMENTOS ANTERIORES, ECOtlÓMICOS 

Y SERVICIOS MÉDICOS, Y TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES DE 

ORDEN GENERAL QUE FUERAN NECESAR !AS PARA LA MEJOR ADMi 

NISTRACIÓN Y GOBIERNO DEL PROPIO INSTITUTO; PROPONER -

AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL LOS PROYECTOS DE -

REFORMA A LA LEY DEL INSTITUTO, 

EL SEGUNDO ÓRGANO DE GOBIERNO ES LA DIRECCIÓN GENERAL, -

REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, CUYAS FUNCIONES -

SON: 

- APLICAR LA POLITICA DEL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDE

RAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES; EJE

CUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, INFORMAR A -

NUALMENTE TANTO AL EJECUTIVO FEDERAL COMO A LA CITADA 

JUNTA, DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS OPERACIONES Y SERVI

CIOS DEL [NSTITUTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSl 

CIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO Y REGLAMENTOS DE LA MA

TERIA; REPRESENTAR AL INSTITUTO EN TODA CONTROVERSIA -

JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y OTORGA PODE-
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RES ESPECIALES PARA DELEGAR DICHA FACULTAD; FIRMAR ESCRJ 

TURAS PÚBLICAS Y TlTULOS DE CR~DITO EN QUE EL INSTITUTO 

INTERVENGA; RESOLVER BAJO SUS RESPONSABILIDADES LOS ASUl'l. 

TOS URGENTES DE SU COMPETENCIA DE LA JUNTA, A RESERVA DE 

DAR CUENTA A LA MISMA, 

- FORMULAR Y PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN El BALANCE GENE

RAL DE LA INSTITUCIÓN, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRf 

SOS Y EL PLAN DE LABORES; DICTAR Y EJECUTAR TODOS LOS -

ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL 

GOBIERNO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIÁLES QUE -

DEBA PROPORCIONAR EL ltlSTITUTO DE ACUERDO CON SU LEY, -

SUS REGLAMENTOS Y LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTI

VA, 

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA TIENE LOS -

SIGUIENTES OBJETIVOS GENERALES: 

- ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO. QUE PER 

MITA A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO OBTENER CR~DITOS BARA 

Tos, y SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, RE

PARACIÓN, AMPLIACIÓN POR LOS CONCEPTOS ANTERIORES, 

- COORDINAR Y FINANCIAR PROGRAMAS DE CONSTRUCCl1iN DE HABI

TACIONES DESTINADAS A SER ADQUIRID .. .S POR LOS TRABAJADO -

RES DEL ESTADO, 
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PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS CUMPLE CON LAS SIGUIENTES -

FUNCIONES: 

- FORMULAR LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, LOS -

PLANES DE LABORES, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA SU 

APROBACIÓN POR LA JUNTA DIRECTIVA; ESTABLESE UNA COOR

CIRNACIÓN CON LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO Y LOS. DES -

CENTRALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Fg 

DERALES EN MATERIA DE VIVIENDA; ELABORAR PROGRAMAS FI

NANCIEROS LOS PROYECTOS DE CONJUNTO HABITACIONAL Y DE 

PLANIFICACIÓN, AS! COMO LOS ESTUDIOS DE HABILIDAD PARA 

ADQUIRIR TERRENOS E INTEGRAR RESERVAS PAR~UTURAS CON~ 

TRUCCIÓNES; ESTABLECER NORMAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO, 

- DAR A CONOCER A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO LOS BENEF l 

C!OS QUE LES OTORGA EL FONDO DE LA VIVIENDA; Y EL PRO

CEDIMIENTO PARA SU OBTEN·:IÓN; REALIZAR ESTUDIOS QUE -

PERMITAN CONOCER LAS NECESIDADES DE HABITACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS ORGANOS -

DESCENTRALIZADOS, SUJETOS AL R~G IMEN DEL FONDO DE LA -

VIVIENDA, 

ÜRGANOS ASESORES, ESTOS SON: LA COMISIÓN INTERNA DE AD

MINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 
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Y DIFUSl6N QUE ESTA INTEGRADA POR LOS DEPARTAMENTOS DE: 

PRENSA Y DIFUSl6N, ASUNTOS INTERNACIONALES, RELACIONES Y 

EL DE QUEJAS E INVESTIGACIONES; EL DEPARTAMENTO DE PRO -

YECTOS Y CONSTRUCCIONES; LA UNIDAD DE PROGRAMAC16N, EL -

DEPARTAMENTO DE 0RGANIZACl6N Y METODOS Y LA UNIDAD CONTA 

BLE, 

0RGANOS OPERATIVOS. CONSIDERANDO QUE LA ADMINISTRAClbN 

CLASIFICA EN DOS GRANDES GRUPOS A LA ACTIVIDAD QUE DESA

RROLLA TODA INSTITUClbN, EN EL INSTITUTO SE HA ATENDIDO 

ESTE PRECEPTO AGRUPANDO LAS ACTIVIDADES QUE tsTE DESARR9 

LlA SU SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS ENTENDIENDOSE QUE LAS PRl 

MERAS SON LAS QUE EN SU CUMPLIMIENTO ATIENDEN EN FORMA -

DIRECTA LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE OTORGA EL ]NSTl 

TUTO, ESTAS SON LAS SUBDIRECCIONES: M~DICAS, DE PRESTA -

CIONES EcoNbMICAS; DE SERVICIOS SOCIALES y DE Acc16N CUL 

TURAL, 

SUBDIRECCl6N MtDICA, SU OBJETIVO SE PUEDE DEFINIR DE LA 

SIGUIENTE MANERA: OFRECER A SUS DERECHOHABIENTES LOS SER 

VICIOS MtDICOS EN FORMA INTEGRAL, COMPRENDIENDO LOS PRE

VENTIVOS, CORRECTIVOS, REHAB!L!TATIVOS, PROCURANDO LA --
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MAYOR COBERTURA POSIBLE, PARA CUMPLIR CON ESTE OBJETIVO, 

ESTA SUBDIRECCIÓN FUE RESTRUCTURADA, SOBRESALIENDO EN E~ 

TE ASPECTO LA REGIONALIZACIÓN DE SUS SERVICIOS M~DICOS, 

PARA OTORGAR LOS SERVICIOS A TODOS LOS DERECHOHABIENTES 

DEL INSTITUTO, CUALQUIERA QUE SEA EL LUGAR QUE RADIQUEN, 

Sus FUNSIONES SON: AUXILIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA 

OTORGAR A LOS DERECHOHABIENTES LOS SEGUROS DE ENFERMEDAD 

NO PROFESIONAL Y MATERNIDAD Y LOS DE ENFERMEDAD PROFESIO 

NAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO; ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS -

SERVICIOS DE REEDUCACIÓN Y READAPATACIÓN DE INVÁLIDOS; -

MANEJAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS M~DICOS, CON

TROLAR LOS SERVICIOS M~DICOS QUE SUBROGA; DESARROLLAR LA 

INVESTIGACIÓN M~DICA, CIENTIFICA Y TÉCNICA DENTRO DE SUS 

UNIDADES; INCREMENTAR LA FUNC IÓrl DOCENTE PARA ELEVAR EL 

NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS SERVl 

CIOS MÉDICOS; ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLANES DE TRAB~ 

JO ANUALES Y SEXENALES, 

EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SEÑALADAS ANTERIORME~ 

TE ÉSTA SUBDIRECCIÓN CUENTA CON EL AUXILIO DE LAS SI -

GUIENTES DEPENDENCIA. 
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l. JEFATURA DE SERVICIOS MltDICOS DEL AREA METROPOLITANA -

INTEGRADA POR: 

l,A JEFATURA DE LA ZONA NORTE 

1.B JEFATURA DE LA ZONA SUR 

2. JEFATURA T~CNICO NORMATIVO DE LA CUAL DEPENDEN: 

2.A PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

2.B INFORMAT!CA 

2.C MEDICINA PREVENTIVA Y SoCIAL 

2.D DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA PUBLICACl6N E INVESTIGACIÓN 

2,E DELEGACIÓN DE ÜRGANIZAClÓN Y M~TODOS 

2.F DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO Y ENFERMERfA 

3, JEFATURA DE SERVICIOS M~DICOS FORAllEOS, A LA QUE REPOB. 

RAN EN LINEA DIRECTA LAS SIGUIENTES ÁREAS: 

3 ,A SUBJEFATURA DE LA ZONA NORTE 

3.B SUBJEFATURA DE LA ZONA SUR 

3.C DEPARTAMEtlTO DE CUADRO BASICO V CONTROL DE f·1EDICAMEN

TOS 

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECON1iMICAS 
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EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA DEPENDENCIA ES PROPORCIO

NAR A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO LAS PRESTACIONES QUE 

LES PERMITAN RESOLVER SUS PROBLEMAS ECONÓMICOS, LA ADQUl 

SICIÓN EN PROPIEDAD DE VIVIENDAS ECONÓMICAS ASf COMO AL

CANZAR LA TRANQUILIDAD EN LA VEJEZ Y DOTAR DE UN SEGURO 

A SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES, 

Sus FUNCIONES SON AUXILIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN TOB. 

GAMIErlTO DE LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO QUE -

SEÑALA LA LEY; ATENDER LOS ASUNTOS RELATIVOS A SOLICITU

DES DE PR~STAMOS A CORTO PLAZO, CR~DITO HIPOTECARIOS, JU 

BILACIONES, PENSIONES POR CAUSA DE MUERTE, VEJEZ, IUVALl 

DEZ E INDEMNIZACIOENS GLOBALES; AJUSTAR EL VOLUMEN DE -

LAS OPERACIONES A LOS LfMITES PRESUPUESTALES PREVIAMENTE 

ACORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA; AUTORIZAR LAS NÓMINAS 

DE PAGO DE LOS PENSIONISTAS; GIRAR ÓRDENES DE PENSIONES 

DE LOS EXPEDIENTES f'.\UE ESTUVIERON RcSUELTOS DEFINITIVA -

MENTE; AUTORIZAR ORDENES DE PAGO DE ANTICIPOS DE PENSIO

NES QUE DEBEN PASAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIREC 

TIVA; AUTORIZAR LOS DICTÁMENES DE PENSIONES QUE POR INVA 

LIDEZ O POR RIESGOS PROFESIONALES PROCEDA OTORGARA A LOS 

TRABAJADORES, ELABORAR PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS A -
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NUALES Y SEXENALES. 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS FUNCIONES CUENTA CON LAS -

SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 

l. DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 

2, DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 

3, DE?ARTAMENTO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

SUBDIREC~\ÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

A ESTA SUBDIRECCIÓN SE LE HA SEÑALADO EL SIGUIENTE OBJETi 

VO COADYUVAR A AUMENTAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PROTEC -

CIÓN DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y PENSIO

NISTAS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVI

CIOS QUE ELEVAN SU NIVEL DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA 

Sus FUNCIONES SON: AUXILIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL 

OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES QUE ELEVEN EL NIVEL DE -

VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SU FAMILIA: ARRENDAR HA 

BITACIONES ECONÓMICAS, PROPIEDAD DEL INSTITUTO; OPERAR Y 

CONTROLAR EL SISTEMA DE TIENDAS JSSSTE; ESTANCIAS INFANTI 

LES; EL VELATORIO; EL TALLER DE MANUFACTURAS Y HOTf't.-~&-
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ELABORAR LOS PROYECTOS DE LOS PALANES DE TRABAJO ANUALES 

Y SEXENALES 

PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

DEPENDENC !AS: 

l. DEPARTAMENTO DE MULTIFAMILIARES 

2. DEPARTAMENTO DE TIENDAS 

3, DEPARTAMENTO DE GUARDERlAS 

4, VELATORIO 

s. TALLER DE MANOFACTURA Y HOTELES 

SUBDIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

A ESTA SUBDIRECCIÓN TIENE EL SIGUIENTE OBJETIVO, COADYY 

VAR CON LAS REFORMAS ADIMINSTRATIVAS MEDIANTE EL OTORGA -

MIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE MEJOREN LA PREPAR~ 

CIÓN TÉCNICA Y CULTURAL DE LOS TRABAJADRES DEL ESTADO Y 7 

QUE ACTUEN LAS FORMAS DE SOCIABILIDAD DE ESTOS Y SUS FAMl 

LIARES 

LAS FUNCIONES GENÉRICAS QUE DF.SARRROLLA ~STA SUBDIRECCIÓN 

SON LAS SIGUIENTES: AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN -

EL FOMENTO DE LA PROMOCIONES, DE LA CULTURA, EL DEPORTE -
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LA PREPARACIÓN T~CNICAS Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJAOQ 

RES AL SERVICIO DEL ESTADO, COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE 

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE BASE -

DEL SECTOR PÚBLICO, ELABORAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

TRABAJO ANUALES Y SEXENALES, 

LA SUBDIRECCIÓN DE Acc IÓN CULTURAL CUENTA CON: 

l. DEPARTAMENTO DE FOMENTO CULTU'IU\L 

2. DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO 

3. CENTRO NAC 1 ONAL DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN 

CONTRALORIA GENERAL 

Sus FUNCIOllES SON: MANTENER INFORMADO AL DIRECTOR GENERAL 

DE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA LA INSTITUCIÓN; FOR 

MULAR Y DIRIGIR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL EJERCICIO DE -

INGRESOS Y EGRESOS DE LA MISMA; PRECISAR DATOS DE LAS DI

VERSAS DEPENDENCIAS PARA GENERAR ESTADISTICAS QUE SE UTI

LIZARAN PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, PARA EL 

DESEMPEÑO DE ESTAS FUNCIONES CUENTA CON LAS SIGUIENTES D~ 

PENDEMC IAS; 

l. DEPARTAMENTO DE ESTADlSTICA Y ACTUARIA 
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2, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

3, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

4, DEPARTAMENTO DE CoNTROL DE PRESUPUESTC 

5, DEPARTAMENTO DE PROCESOS ELECTRÓNICOS 

Los ÜRGANOS DE APOYO, COMO YA SE DIOJO ANTERIORMENTE, -

EXISTEN LAS ÁREAS QUE SE DENOMINAN ADJETIVAS O DE APOYO, 

A TRÁVES DE LAS CUALES SE DESARROLLAN ACTIVIDADES QUE -

COADYUVAN CON LAS DEPENDENCIAS A LAS QUE NOS REFERIMOS -

ANTERIORMENTE, 

SUBDIRECCIÓN JURIOICA, 

Sus FUNCIONES SON: AUXILIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN T~ 

00 LO RELATIVO A LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS ANTE LOS TRI

BUNALES; VERIFICAR QUE LOS BIENES INMUEBLES DEL INSTITU

TO SE ENCUENTREN DEBIDAME~TE INSCRITOS EN EL REGISTRO -

P0BLICO DE LA PROPIEDAD; LLEVAR UN REGISTRO DE ESCRITURAS 

NOTARIAS EN QUE DEBE INTERVENIR EL !SSSTE; PRESIDIR LA -

COMISIÓN DE INCORPORACIONES, 

ASESORAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN LOS ESTUDIOS QUE !MPLI 

OUEN ALGUNAS MODIFICACIONES A LA LEY O A LOS REGLAMENTOS 
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~UE REGULAN LAS ACTIVIDADES DEL !SSSTE, PARA EL DESEMPE

ÑO. DE SUS FUNCIONES CUENTA CON LAS SIGUIENTES DEPENDEN -

CIAS: DEPARTAMENTO H:ctllCO; DEPARTAMENTO DE NOTARIADO; 

DEPARTAMENTO CONSULTIVO, 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Sus FUNCIONES SON: COLABORAR CON LA DIRECCIÓN GENERAL -

PARA EL OPORTUNO Y EFICAS DESARROLLO DE SUS FUNCIONES -

QUE TIENE ENCOMENDADAS; PLANEAR CONJUNTAMENTE CON SUS -

COLABORADORES LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR ESTA DE 

PERNDENCIA; ADMINISTRAR RACIONALMENTE LOS RECURSOS HUMA 

NOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO; PROPONER MQ 

DIFICACIONES Y ADECUACIONES PERTINENTES A LAS NECESIDA

DES PLANTEADAS POR LOS SUBDIRECTORES RELACIONADAS CON -

PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO; SUPERVISAR Y EVALUAR LOS -

PROGRAMAS; PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE RECURSOS HU~A -

NOS DEL SECTOR POBLICO, 

PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES CUENTA CON: 

l. I:EPARTAMENTOS DE PERSONAL ADQUISICIONES; DE CAJA GE

NERAL; DE VIGENCIA DE DERECHOS; DE MANTENIMIENTO; DE 

TRANSPORTES; Y DE ALMACEN AS! COMO LAS OFICINAS DE -
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ARCHIVO GENERAL, 0FICIALIA DE PARTES; DE BIENES INMUE

BLES; DE BAJAS Y REMATES; DE INVENTARIO Y DE INTENDEN

CIA, 

4.3.- SISTEMA MONOPARTITA 

SERVICIOS M~DICOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

DENTRO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, -

EXISTEN EN NUESTRO PAIS, NO DEJA DE QUEDARSE A TRAS LOS 

SERVICIOS PARA POBLACIÓN ABIERTA, QUE NO CUENTA CON PRE~ 

TACIONES COMO LOS BIPARTITAS O TRIPARTITAS, EL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; COMO -

CLÁSICO DE EL SISTEMA MONOPARTITA ES EL QUE PRESTA EL E~ 

TADO A TRAVES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL DEPARTAMENTO 

DEL DISTRITO FEDERAL, 

Los ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACTUAL DIRECCIÓN GENE

RAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO -

FEDERAL, SE REMONTA EL AÑO 1909, AL SER CREADA LA OFICI

NA DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA POLICIA, DEPENDIENTE DE LA 

PROPIA JEFATURA DE POUCIA, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1909, 
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FUÉ INAGURADA POR EL ENTONCES GOBERNADOR DEL DISTRITO -

FEDERAL, SR. GUILLERMO LANDAY Y ESCANDÓN, EL PUESTO CEN 

TRAL DE SOCORRO, UBICADO EN LAS CALLES DE LA CRUZ VERDE 

(HOY VICTORIA), ESQUINA CON REVILLAGIGEDO PARA SERVI 

CIOS DE EMERGENCIA EN DONDE SE CONSETRARtA LOS CASOS DE 

TRAUMATOLOG!A PROCEDENTES DE LAS COMISARIAS, CABE MEN -

CIONAR QUE HA PRINCIPIOS DEL SIGLO ACTUAL, NUESTRO PAlS 

NO CONTABA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZADA Y BIEN DEFINI

DA DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES QUE SE PRE~ 

TABA A LA POBLACIÓN, LAS ACCIONES AL RESPECTO ERAN --

PRACTICADAS EN SU MAYORIA POR AGRUPACIONES ECLESIASTI -

CAS QUE DESDE LA ÉPOCA VIRREYNAL EXIST!Ail, CON CARACTE

RISTICA DE ÉSTOS SERVICIOS DE BENEFICENCIA Y CARIDAD, -

POR ENDE LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE LOS SERVICIOS f'!É

DICOS CONSTITUYO EL PRIMER ESTABLECIMIENTO DE UN SERVI

CIO MUNICIPAL, GRATUITO Y OBLIGATORIO EN FAVOR DE TODOS 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERIMETROS, 

fUÉ DESIGNADO COMO PRIMER JEFE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

E DR. LEOPOLDO CASTRO, Y LA ATENCIÓN PRESTADA POR EL -

PERSONAL DE GUARDIA DE LAS COMISARIAS Y POR EL PERSONAL 

DE PUESTO DE SOCORRO, SE ORDENO LA CONSTRUCCIÓN DE UN -
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AUTOMOVIL ESPECIAL COMO AMBULANCIA Y SE INICIARON LOS -

TRASLADOS DE HERIDOS QUE EN EL l' AÑO DE SERVICIO SE -

ATENDIO 374 PACIENTES, 

EN EL AÑO DE 1911, AL OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA REPÜ

BLICA DoN FRANC 1 seo l. MADERO y GOBERNADOR DEL D.F. SR. 

FEDERICO GONZALEZ GARCfA, LOS SERVICIOS TOMARON EL NOM

BRE DE "CRUZ VERDE", POR LLAMARSE AS! LAS CALLES DONDE 

SE UBICABAN, ESTOS SERVICIOS FUERON CERRADOS Y CLAUSU

RADOS POR VICTORIANO HUERTA EL 14 DE JUNIO DE 1913 POR 

LA SITUACIÓN ECONOMICA QUE SUFRfA EL PAlS, 

EL 14 DE ABRIL DE 1917 FUE EXPEDIDA LA LEY DE ORGANIZA 

CIONES POLlTICAS DE DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TERRITO

RIOS, CONTENIENDO LOS CAPlTULOS RELATIVOS A LA ASISTEN 

CIA PÚBLICA, REANUDANDOSE LOS SERVICIOS HASTA 1924. 

DESDE 1925-1929 SE INCREMENTAN LOS SERVICIOS DE GUAR -

DIAS V DlAS FESTIVOS, REHABILITACIÓN FISICA Y A PARTIR 

DE 1929 SE PROCEOIO A LA INSTALACIÓN DE SERVICIO.S Mi:.Dl 

COSEN LOS CENTROS RECLUSORIOS, CARCELES, PENITENCIA -

R!A, REFORMATORIOS Y CORRECCIONAL PARA HOMBRES V MUJE

RES, 
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EN 1933-1934 SE APLICAN LOS SERVICIOS 4 PUESTOS DE SO

CORRO EL DE BALBUENA; SANTA JULIA; M!XCOAC Y GENERAL, -

ANAYA COL, PORTALES, 

AL SER PROMULGADA LA LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE 

D.F. EL 31 DE DICIEMBRE DE 1941, ESTOS SERVICIOS, SE 

INCORPORAN A LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DEL DEPARTA 

MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS AílOS 1938 SE INSTA -

LAN LAS DELEGACIONES M~DICAS FORANEAS EN ATZCAPOTZAL -

co, VILLA Y GUSTAVO A. MADERO. 

EN 1943 SE !NAGURA EL PRIMER HOSPITAL DE SERVICIOS i'l~

DICOS HOSPITAL DEL DR. RUBEN LEÑERO, CON CAPACIDAD DE 

72 CAMAS. 

1946 SE !NAGURA LA ESCUELA DE ENFERMER!A, CON INCORPO

RACIÓN A LA U.N.A.M., 1949 SE DA ATENCIÓN M~DICA A TO

DO EL PERSONAL DE D.D.F. HASTA INCORPORARLOS AL ISSSTE 

1953 ABSORBEN LOS SERVICIOS M~DICOS DEPENDENCIAS COMO: 

CL!NICA TEPEYAC QUE ATIENDE A CHOFERES TAXISTAS. 

HOSPITAL GREGOR[O SALAS PARA NO ASALARIADOS, 

HOSPITAL DE CARCEL DE MUJERES DE LA PENITENCIARIA DE -
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SANTA MARTHA ACATITLA, 

HOSPITAL DE CARCEL PREVENTIVA DE LECUMBERRI, CUYO FUN

SIONAMIENTO DATA DESDE 1901 QUE FU~ CONSTRUIDO EL PE -

NAL, 

EL 28 DE OCTUBRE DE 1958, FUE INAGURADO EL HOSPITAL {~ 

FANTIL DE ZONA EN AZCAPOTZALCO, PRIMERO DE 18 QUE FOR

MAN PARTE DE LA DE LA REO ACTUAL, OE LOS CUALES EL ÜL

TIMO EN SU CONSTRUCCIÓN ES EL DE 1980, HOSPITAL INFAN

TIL DE MAGDALENA CONTRERAS, 

SE INICIAN LOS SERVICIOS M~DICOS EN LOS ALBERGUES IN -

FANT!LES, YA EN 1958 LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS -

SANATORIOS Y LOS CINCO PUESTOS DE SOCORRO AS! COMO HO.!i. 

PITAL RUB~N LEÑERO A UNA POBLACIÓN DE l 639 273, 

HASTA 1959 CON EL REGENTE DE LA CIUDAD Lle. ERNESTO P. 

HURUCHURTU, MEDIANTE DECRETO OFICIAL, ORDENA QUE LOS -

SERVICIOS PROPORCIONE ATENCIÓN M~DICA Y '.lUIRURGICA A P~ 

CIENTES ACCIDENTADOS, o CON PROBLEMAS DE SALUD, EL Hos 

PITAL RUB~N LEÑERO ES FUNDADO EL BANCO DE TEJ1Dos, HUg 

505 Y ES DONDE SE DA INICIO A LAS AUTOPCIAS DE PACIEN-

149 



TES FALLECIDOS, FACILITANDO EL ESTUDIO MÉDICO LEGAL A -

LAS COMANDANCIAS DE ZONA, 

EL l" DE ENERO DE 1960 LA OFICINA DE SERVICIOS M~DICOS 

DE LA DIRECCIPON DE ACCIÓN SOCIAL, ALCANZA EL RANGO DE 

DIRECCIÓN GENERAL, JERARQUIA E INDEPENDENCIA QUE A LA 

FECHA SIGUE CONSIDERANDO, 

EL 25 DE ENERO DE 1962 FU~ INAGURADO EL HOSPITAL URGEN

CIAS DE COYOACAN Xoco AS! COMO EL MISMO AÑO EL DE URGE~ 

CIAS BALBUENA, DOTADO DE 200 CAMAS, AS! COMO LOCAL PARA 

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA PRACTICAR #ECROPCIAS CON INPLICACIONES MÉDICO LEGA 

LES, 

l.AS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES A PARTIR DE LAS REFOR

MAS A LA LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMEflTO DEL D.F., CUYAS 

ATRIBUCIONES QUEDARON IMPLICJT,~S EN EL ARTICULO 1¡• DE -

LA CITADA LEY, 

Los HOSPITALES DE URGENCIAS ENTRARON EN FUNCIÓN EL 16 -

DE NOVIEMBRE DE 1964 EL DE VILLA GUSTAVO A. MADERO Y EL 
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DE TACUBAYA, 

HASTA 1970 SE CONTABA CON 4 HOSPITALES DE URGENCIAS; 12 

HOSPITALES INFANTILES DE ZONA, 3 EN RECLUSORIOS, 4 EN 

CASAS CORRECCIONAL, HOMBRES Y MUJERES, 3 EN CASAS DE -

PROTECCIÓN SOCIAL, AS! COMO LOS HOSPITALES GREGORIO SA

LAS PERO NO ASALARIADOS Y CLlNICA TEPEYAC PARA CHOFERES 

TAXISTAS. 

EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS M~OICOS POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN EN 1970 SE INAGURAN DOS HOSPITALES REGIONALES 

TOP!LEJO Y MILPA ALTA, EN 1971 SE INICIAN ACTIVIDADES -

EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ROSARIO ATZCAPOTZALCO CON EL 

NOMBRE DR. NICOLAS M. CEDlLLO EN ESE AÑO FUÉ. CREADA LA 

JEFATURA DE MEDICINA SOCIAL ENCABEZADA POR EL DR. ALBE!!_ 

TO AMOR VILLALPANDO CON LO CUAL SE CONTABA 39 CONSULTO

RIOS EN COLONIAS POPULARES 2 UNIDAD!;S MOVILES PARA ESAS 

FECHAS LOS SERVICIOS MtDICOS DEL DEPARTAMENTO DEL D1s -

TR!TO FEDERAL OlSPONlAN DE 2787 CAMAS, 64 AMBULANCIAS -

86 CONSULTORIO Y 16 COOPERATIVAS DE SALUD CON 1 500 M~

DICOS Y UN PRESUPUESTO ANUAL DE 127 000 000 DE PESOS. 
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EN 1973 POR ACUERDO SUPERIOR EL SERVICIO DE AMBULANCIAS 

FU~ DESIGNADO AL ESCUADRON DE RESCATE DE LA DIRECCIÓN -

GENERAL DE POLJCIA Y TRANSITO DEL D.D.F, 

EL 2 DE ENERO DE 1975 SE ESTABLESE EL P.RIMER BANCO DE -

OJOS EN EL HOSPITAL DE URGENCIAS DE Xoco EN COYOACÁN y 

EN JUNIO DE 1976 SE INAGURA EL PRIMER BANCO DE ÜIDOS 

DEL PAls, EN EL HOSPITAL RuB~N LEÑERO y SE INSTALA EL 

SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN EN 1976 -

SE INICAN LOS TRABAJOS DEL CENTRO M~DICO DE LOS RECLU

SORIOS EN TEPEPAN 330 CAMAS CON ATENCIÓN QUIRURGICA DE 

ALTA ESPECIALIDAD Y PRESTA ANTENCIÓN A TODO EL SISTEMA 

MÉDICO PENAL, 

SE INAGURA EN 1973 LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE ESA 

DEPENDENCIA, 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ~ÉDICOS 

ATRIBUCIONES: 

SEGÚN EL ART!CULO 27 DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDE A LA DI

RECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS. 
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l. PLANEAR, COORDINAR, VIGILAR Y LLEVAR A CABO LOS PRO

GRAMAS QUE NORMEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITA -

LES, CONSULTORIOS Y OTRAS UNIDADES DE ATENCIÓN M~DI

CA ADSCRITOS AL DEPARTAMENDO DEL DISTRITO FEDERAL. 

2. DICTAR LAS NORMAS QUE RIJAN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

UNIDADES QUfOTORGAN LOS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

3, EMITIR LAS POLITICAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LAS -

UNIDADES QUE OTORGAN LOS SERVICIOS EN EL DEPARTAMEN

TO DEL DISTRITO FEDERAL. 

4, EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS UN IDA DES ADSCR 1 TAS '( A

PROBAR MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS CORRESPONDIEN

TES, CUANDO se REQUIERA. 

5, PROMOVER Y MANTENER RELACIONES DE COORDINACIÓN CON -

CON DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA MÉDICA 

6. COORDINAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉD! 

ce QUIRURGICA y DE URGENCIAS PROPORCIONADOS POR LOS 

ESTABLECIMIEflTOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DEL D1s -

TR !TO FEDERAL, 

7. ADMINISTRAR DE ACUERDO CON LA L.EGISLACIÓN VIGENTE -

LOS BANCOS DE ORGANOS QUE SE REQUIERAN, 

8, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL DE CONFORMI-
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9. 

DAD CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LA MATERIA Y SUMI 

NISTRAR ATENCIÓN K~DICO-QUIRURGICA A LA POBLACIÓN I[ 

TERNA DE LOS RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

COOPERAR CON LA SECRETARIA DE SALUD Y ORGANISMOS PO-
BLICOS EN TODO LO QUE ATAÑA A LA SALUD DE LA POBLA -

CIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

POLITICAS: 

- CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE BIENESTAR Y AL AUME[ 

TO DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRl 

TO FEDERAL, 

- INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR LOS MECANIS -

MOS DE COORDINACIÓN !NTERINSTITUCIONAL EN LA PREVEN -

CIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ACCIDENTES Y FARMACO

DEPENDENCIA, 

- ExTENDER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD CON ORIENTACIÓN PREFERENTE A LAS AREAS MAR 

GINADAS URBANAS Y RURALES DEL 0,f. 
- PROPONER AL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE 

LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y RACIONALIZAR LA CONS -

TRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES. 

- ESTABLECER SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD RELACIONA -
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DOS CON EL EQUIPAMIENTO Y LOS SUMINISTROS, 

OBJETIVO GENERAL 

MEJORAR EL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN ABIERTA EN EL 

D 1STR1 TO FEDERAL, PROCURANDO AMPL! AR LA COBERTURA .DE LOS 

SERVICIOS CON CALIDAD BAS!CA HOMOGtNEA, FORTALECIENDO -

LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LOS GRUPOS MÁS DESFAVORECIDOS, 

A TRAV~S DE UN SISTEMA ESCALONADO Y REG!ONALIZAOO DE -

ATENCIÓN, 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS M~DICOS 

OBJETIVOS: 

- ELEVAR LOS N !VELES DE SALUBR 1 DAD E H IG 1 ENE DE LA PO -

BLACIÓ!l DEL DISTRITO FEDERAL ATENDIENDO MED!CAMENTE -

EN FORMA PRIORITARIA A LOS GRUPOS SOCIALES ECONOMICA

MENTE D~B !LES, 

- CAPACITAR Y ORIENTAR A LA POBLACIÓll CON RESPECTO A -

PRÁCTICAS SENCILLAS QUE LE PERMITAN CUIDAD SU SALUD Y 

MEJORAR SU NUTRICIÓN, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE; PARA 
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DE ESTA FORMA, REDUCIR LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MOR

TALIDAD. 

- CoNTRIBUIR A MANTENER Y AMPLIAR LOS NIVELES DE PROTE~ 

CIÓN CONTRA ALGUNOS PADECIMIENTOS, LA REDUCCIÓN DE -

LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y EL TRATAMIENTO 

OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS. 

- INCREMENTAR LA COBERTURA A LA POBLACIÓN DEL D.F. Y -

PROTEGER SU SALARIO EN LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS 

A PRECIOS MODICOS, 

- COADYUVAR A LA ELEVACIÓtl DEL NIVEL TECNICO ACADEMICO 

DE LOS PROFESIONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE 

APOYO A LA SALUD Y DE LOS FUTUROS PROFESIONALES, 

FUNCIONES GENERALES 

PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE EN MA

TERIA DE SERVICIOS DE SALUD, SEAN ENCOMENDADAS A REALI

ZAR POR LA G.G.S.M.D.D.F. 

ESTABLECER LOS LINAEAMI ENTOS, NORMAS, MÉTODOS, PROCED 1-

M IENTOS Y LOS PROGRAMAS QUE SE FIJEN PARA EL OTORGAMIEN 

TO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y POBLACIÓN ABIERTA EN EL -

DISTRITO FEDERAL, 
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VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS, NOR

.MAS Y DISPOSICIONES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD 

QUE REALIZAN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, 

COORDINAR LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE SALUD REQUIERA 

LLEVAR A CABO EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 

ASEGURAR LA CONGRUENCIA ENTRE LA NORMATIVIDAD Y LOS RE

QUERIMIENTOS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL DE OPERACIÓN DE -

LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- PROPORCIONAR SERVICIOS DE URGENCIAS A LA POBLACIÓN -

DEL DI STR 1 TO FEDERAL EN CASO DE ACC !DENTES O DESASTRE, 

- OTORGAR LOS SERVICIOS MÉDICO-PEDIATRICO A POBLACIÓN -

ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL. 

- LLEVAR A CABO EL S 1 STEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFE -

RENC!A EN EL DISTRITO FEDERAL, 

- PROPORCIONAR LOS SERVICIOS -DE SALUD A LA POBLACIÓN 

ABIERTA QUE LO REQUIERA, 

CAPACITAR RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE SALUD, NECE

SARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, 
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4.4.- SECRETARIA DE SALUD 

ANTECEDENTES, 

APARTIR DEL 1° DE JULIO DE 1984, ENTRA EN VIGOR LA LEY DE 

SALUD DERROGADO EL CÓDIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DEL 26 DE FEBRERO DE 1973, PUBLICADO EN EL DIA

RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL 13 DE MARZO DE 1973, 

SIN EMBARGO AL PUBLICARSE LA PRESENTE LEY, EN TANTO NO SE 

EXPIDAN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE ~~ 

TA LEY SEGUIRÁN EN VIGOR LO QUE DIGAN ACTUALMENTE EN LO -

QUE NO CONTRAVENGAN, Y SUS REFERENCIAS AL CÓDIGO SANITA -

RIO QUE DEROGÁ, SE ENTIENDEN HECHAS EN LO APLICABLE A LA 

PRESENTE LEY, 

MARCA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA SALUD; 

- AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

- AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

- A LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA ACTUALMENTE 

SECRETARIA DE SALUD. 

- A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS INCLUYEN

DO LA DEL DISTRITO FEDERAL. 
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LA PRESENTE LEY REGLAMENTA EL DERECHO A LA PRETECCIÓN A 

LA SALUD, QUE TIENE TODA PERSONA EN LOS TERM!NOS DEL AR

TICULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POL!TIC.\ DE LOS ESTADOS UNl 

DOS MEXICANOS QUE ESTABLECE LAS BÁSES Y LAS MODALIDADES 

PARA LOS ACCESOS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA CONCURRE~ 

CIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SALUBRI -

DAD EN GENERAL. 

ESTÁ PROTECCIÓN A LA SALUD TIENE LAS SIGUIE:lTES FINAL! -

DADES: 

- EL BIENESTAR FlSICO Y MENTAL DEL HOMBRE PARA CONTRIBU

IR AL EJERCICIO PLENO DE SU CAPACIDAD, 

- lA PROLONGACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

V IDA HUMANA, 

- LA PROTECCIÓN Y EL ACRESENTAMIENTO DE LOS VALORES QU!;'. 

COATYUVEtl A LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISFRUTE DE -

CONDICIONES DE SALUD QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SQ 

CIAL, 

- EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA 50-

CIAL QUE SATISFAGAN EFICAZ 'I APORTEN OPORTUNAMEtlTE LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 

- EL CONOCIMIENTO PARA EL .\DECUADO APROVECHAMIENTO Y UTl 

LIZACIÓN DE L03 SERVICIOS DE SALUD Y EL DESARROLLO DE 
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LA ENSENANZA, Y LA INVESTIGACIÓN CINTIFICA Y T~CNOLÓGl

CA PARA LA SALUD, 

Los SERVICIOS DE SALUD SE CLASIFICAN EN: 

- ATENCIÓN M~DICA, 

- DE SALUD PÚBLICA 

- DE ASISTENCIA SOCIAL 

SERVICIOS QUE SE CONTEMPLAN DENTRO DE UNA SEGURIDAD SO -

CIAL, QUE EL ESTADO BRINDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, QUE 

LOS REQUIERA, REGIDOS CON CRITERIOS DE UNIVERSALIDAD Y DE 

GRATITUD FUNDADA EN LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE 

LOS USUARIOS Y COSTO DE LOS SERVICIOS, 

ESTAS MODALIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SE FUN 

DAN EN PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y GUARDAN RELACIÓU CON -

LOS INGRESOS DE LOS USUARIOS, DEBIENDOSE EXIMIR LOS CO 

BROS, CUANDO EL USUARIO CARESCA DE RECURSOS ECONOMICOS 

PARA CUBRIRLOS, O EN LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO ECONÓ

MICO Y SOCIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETA 

RIA DE SALUD, 
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A LOS EXTRANJEROS QUE INGRESEN AL PA1S CON EL PRCPOSITO, 

PRODOMINANTE DE HACER USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SE 

COBRARA INTEGRAMENTE EL COSTO DE LOS MISMOS, EXEPTO EN -

LOS CASOS DE URGENCIA, 

LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE SALUD, VIGILAR Y CON -

TROLAR LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE ESTA 

BLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD, AS! COMO FIJAR LAS -

NORMAS TÉCNICAS A LA QUE DEBERAN SUJETARSE, CON FORME A 

LO QUE SEÑALA SON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

SERVICIOS A DERECHOHABIENTES DE INSTITUCIONES PÜBLICAS 

DE SEGURIDAD SOCIAL, LOS PRESTADOS POR ÉSTOS, A LAS -

PERSONAS QUE COTIZAN O LOS QUE UBIERAN COTIZADO EN LAS 

MISMAS INTITUCIONES CON FORME A SUS LEYES V A SUS BEN!;. 

FICIARIOS, LOS QUE CON SUS PROPIOS RECURSOS O POR EN -

CARGO; DEL EJECUTIVO FEDERAL PRESENTEN TALES INSTITU -

CIONES, COMO EL CASO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL, QUE OTORGARÁ A LOS ESTUDIANTES LOS SERVICIOS -

QUE PROPORCIONA, ESTÓS" DEBERAN ESTAR CURSANDO SUS EST\! 

DIOS DE INSTRUCCIÓN MEDIO-SUPERIOR, SUPERIOR Y GRADO -

DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIDr~AL, 
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ESTOS SERVICIOS SE REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN LAS DIS

POSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA ORGANIZACION; Y FUNCIO- _ 

NAMIENTO DE LAS INSTITUClotlES PRESTADORES Y CONTENIDAS EN 

LA LEY DE SALUD, DICHOS SERVICIOS COMPRENDERAN; LA ATEN -

CIÓN M~DICA; LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR; LA SALUD MENTAL; 

LA PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, LA SALUD OCUPACIO -

NAL; LA PREVENCIÓN Y CONTRO DE LAS ENFERMEDADES NO_ TRANS

MISIBLES Y ACCIDENTES, 

SON SERVICIOS DE SALUD DE CARÁCTER SOCIAL LOS QUE PRES

TAN DIRECTAMENTE O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

INDIVIDUALES O COLECTIVOS LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES -

SOCIALES A SUS MIEMBROS, 

- LAS MODALIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PRI

VADOS Y SOCIALES SE REGIRÁN POR LO QUE CONVENGAN A PRE~ 

TADORES Y A USUARIOS SIN PERJUICIO DE LOS REQUISITOS Y 

OBLIGACIONES QUE ESTABLESCA LA LEY DE SALUD, 

- Los SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTAN LAS ENTIDADES POBLl

CAS O EMPRESAS PRIVADAS A SUS EMPLEADOS Y A LOS BENEFI

CIARIOS DE LOS MISMOS, CON RECURSOS PROPIOS O MEDIANTE 

LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS INDIVIDUALES O COLECTIVOS, -

SE REGIRÁN POR LAS CONVERSIONES ENTRE PRESTADORES Y U -

SUARIOS, SIN PERJUICIO A LAS DISPOSICIONES Y NORMAS 



APLICABLES, 

- LA SECRETARIA DE SALÚD PROPORCIONARÁ A LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, LAS NORMAS T~CNICAS DE SA -

LUD PARA LOS SEGUROS PERSONALES DE GASTOS M~DICOS Y HO~ 

P !TAL!ZAC IÓN, 

Los SERVICIOS DE SALUD DE CARÁCTER SOCIAL y PRIVADOS, -

CON ECEPCIÓN DEL SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE, ESTA

RÁN SUJETOS A LAS TARIFAS QUE ESTABLESCA LA SECRETARIA 

DE COMERCIO Y FoMEfffO INDUSTRIAL CON LA OPINIÓN DE LA -

SECRETARIA DE SALUD, 

- Los ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA EL INTERNAMIENTO 

DE ENFERMOS, PRESTARAN SUS SERVICIOS EN FORMA GRATUITA 

A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN LA PROPORCIÓN V TER

MINOS QUE SEÑAti>.N LOS REGLAMENTOS, 

PARA LOS EFECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, EN LA LEY DE SALUD 

SE ENTIENDE COMO EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MO

DIFICAR Y MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CÁRACTER SOCIAL -

QUE IMPIDAN AL INDIVIDUO SU DESARROLLO INTEGRAL, AS! COMO 

LA PROTECCIÓN FlSICA, MENTAL Y SOCIAL DE PERSONAS EN ESTA 

DO DE NECESIDAD, DESPROTECCIÓN O DESVENTAJA FlSICA Y 1'.Efl~ . 

TAL HASTA LOGRAR SU INCORPORACIÓN, A UNA VIDA PLENA Y PR~ 
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DUCTIVA, 

SON ACTIVIDADES BÁSICAS DE ASISTENCIA SOCIAL: 

A) LA ATENCIÓN A PERSONAS QUE POR SUS CARENCIAS SOCIO-ECO 

NÓMICAS O POR PROBLEMAS DE INVALIDES SEAN IMPEDIDAS PA 

RA SATISFACER SUS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE SUBSISTEN

CIA Y DESARROLLO, 

B) LA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS A MENO

RES Y ANCIANOS EN ESTADO DE ABANDONO Y DESAMPARO E IN

VALIDOS SIN RECURSOS, 

C) LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DEL SENECENTE Y EL DESARRO

LLO DE ACCIONES DE PREPARACIÓN PARA LA SECECTUD, 

Dl EL EJERCICIO DE LA TUTELA DE LOS MENORES, EN LOS TERMI 

NOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, 

E) LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA JURfDICA Y ORIENTACIÓN 

SOCIAL ESPECIALMEllTE A MENORES, ANCIANOS E INVALIDOS 

SIN RECURSOS, 

F) LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES SOBRE CAUSAS Y EFEC 

TOS DE LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. 

G) LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAUSAS Y EFECTOS 

DE LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. 
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H) EL APOYO A LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABA

JO DE PERSONAS CON CARENCIAS SOC!OECONÓM!CAS, 

¡) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, 

PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PÚBLICOS DE A -

S!STENC!A SOCIAL, LA SECRETARIA DE SALUD, CON LA !NTER -

VENC!ÓN DEL INSTITUTO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

( D!f ) Y EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDA

DES DEL SECTOR SALUD Y CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDA -

DES FEDERATIVAS, PROMOVERA LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS 

APOYO T~CN!CO, 

ACTUALMENTE EL GOBIERNO FEDERAL A NOMBRADO AL DIF COMO -

COORDINADOR DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y REHABILITACIÓN EN 

EL PAfS TENIENDO COMO OBJETIVO; LA PROMOCIÓN DE SERVI -

C IOS EN ESE CAMPO PROMOVERA LA !MTERRELAC IÓN S ! STEMATICA 

DE ACCIONES QUE EN EL CAMPO DE LA ASISTENCIA LLEVEN A C~ 

80 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y p,q(VADAS, 

AS! MISMO LE COMPETE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FJ;. 

DERAT!VAS QUE CORDINADAMENTE EN SUS RESPECTIVOS AMBITOS 

jE COMPETENCIA PRCMOVERAN EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS 
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Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN SOMÁTICA, PSICOLÓGICA, SO

CIAL Y OCUPACIONAL PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN CUALQUIER 

TIPO DE INVALIDEZ, ASl COMO ACCIONES QUE FACILITEN LA Dli 

PONIBILIDAD DE PRÓTESIS, DE AYUDAS FUNCIONALES PARA LA -

REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS, 

ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD, 

TIENE A SU CARGO EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE LE ENCO -

MIENDA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDE

RAL, LA LEY DE SALUD, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS, 

PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE DICHOS ASUNTOS 

CONTARÁ CON LAS UNIDADES AMlNISTRATIVAS QUE ACONTlNUAClÓN 

SE MENCIONAN, QUE ALGUNAS DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN PRO -

CESO DE RESTRUCTURACIÓN A PARTIR DE QUE ENTRO EN VIGOR LA 

NUEVA LEY DE SALUD, 

SECRETARIO.- TIENE LA PRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE sa 
LUD AS! COMO EL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU 

CO~PETENC!A, CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL SECRETARIO --

QU[EN, PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO DEL TRABA

JO, PODRA CONFERIR SUS FACULTADES DELEGABLES A FUNCIONA -
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RIOS SUBALTERNOS, MEDIANTE ACURSOS PUBLICADOS EN EL DIA

RIO OFICIAL, SIN PERDER POR ELLO LA POSIBILIDAD DE SU 

EJERCICIO DIRECTO, SIN EMBARGO TENDRA LAS SIGUIENTES 

ATRIBUCIONES NO DELEGABLES; 

- ESTABLECER Y DIRIGIR LA POLlTICA DE LA SECRETARIA DE -

SALUD AS! COMO APROBAR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PLR.NES, 

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA SECRETARA! Y DEL SECTOR 

SALUD EN LOS T~RMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLES Y -

DE CONFORMIDAD CO/I LAS POLfTICAS, METAS Y OBJETIVOS -

DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD QUE DETERMINE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

- PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LOS PROYECTOS 

DE LEY REGLAME~TOS, DECRETOS, ACURDOS Y ORDENES SOBRE 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA Y DEL SECTOR SALUD, 

- REFRENDAR PARA SU VALIDÉZ Y OBSERVANCIA CONSTITUCIO -

NAL, LOS REGLAME~TOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

- DAR CUENTA AL H. CONGRESO DE LA UN !ÓN DEL ESTADO OUE -

GUARDA EL RAMO Y EL SECTOR.SALUD, E INFORMAR CUANDO ES 

REQUERIDO A CUALQUíERA DE LAS CÁMARA~. 

- PRES!DíR AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

- PRESIDIR LAS COMISIONES INTERNAS PREVISTAS EN EL PRESE~ 
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TE REGLAMENTO Y DESIGNAR A SUS MIEMBROS, AS! COMO A LOS 

!NTEGRANTES DE LOS COMITES QUE SEAN NECESAR [OS PARA EL 

BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA, O EN SU CASO, AU

TORIZAR LAS DESIGNACIONES DE LOS MISMOS. 

- REPRESENTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LOS JU! -

CIOS CONSTITUCIONALES EN LOS T~RMINOS DEL ARTfCULO 19 -

DE LA LEY DE Al"APARO AS! COMO RESOLVER LOS ~sas DE -

CONSIDERACIÓN Y REVOCACIÓN QUE SE !NTERPONGAN, 

- 0ESJGNAR CONFORME A LAS INTRUCC!ONES DEL PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA, AL CONTRALOR INTERNO, A LOS DIRECTORES -

GENERALES POR FUNCIÓN Y POR TERRITORIO, ASJ COMO REPRE

SENTANTES DE LA SECRETARfA ANTE COMlCIONES WTERSECRE -

TAR IALES o lNTER HlST 1TUC1 ONALES y ÓRGANOS COLEGIADOS DE 

ENTIDADES PARAESTATALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENA

Ml ENTOS APLICABLES, 

- DEF tN IR, CONDUC 1 R Y CONTROLAR EL PROCESO DE DESCENTRALl 

!ACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LA SECRETARIA, 

- CELEBRAR LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS 

DE LAS ENTIDADES FEDE?.ATIVAS, CONFORME LO DISPONIBLE EN 

E~ COD!GÓ SANITARIO. 

- ORDENAR LA PRACTICA DE AUDITORlAS CONTABLES, FINANCIE -

RAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LAS UNIDADES ADMIN!~ 
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TRAT!VAS DE LA SECRETARJA Y A LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

SALUD, 

SUBSECRETAR 10, - ESTABLECER, DE ACUERDO A SU CDMPETENC IA, 

LAS NORMAS, POL!TICAS, CR(TER!QS, SISTEMAS Y PROCED!MIE~ 

TOS DE CARÁCTER T~CN!CO, QUE DEBERÁN REGIR EN LAS UNIDA

DES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA QUE SE LES HUSIEREN 

ADSCRITO, AS! COMO EN EL ÁMBITO REGIONAL, Y APOYAR T~CNl 

CAMENTE LA DESCENTRALIZACIÓtl Y DESCONCENTRACIÓtl DE LA D!; 

PENDENCIA, 

- FORMULAR LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES, REGLAMENTOS, DO: -

CRETOS ACUERDOS Y ÓRDENES Etl LOS ASUNTOS DE SU COMPE -

TENCIA, 

- DIRIGIR, FIJAR CRITERIOS, PLANEAR, ORGANIZAR Y EVALUAR 

EL FUrlCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A -

ELLAS ADSCRITAS Y CDORDHlAR LAS ACTIVIDADES DE ÉSTAS -

CON' LAS ADSCRITAS AL SECRETARIO A LOS SUBSECRETARIOS, 

AL ÜFICIAL MAYOR, Y EN CASO AL CONTRALOR [NTERNO, 

- DESIGNAR, CONFORME A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AD~ 

CR!TAS A SU RESPONZABILIDAil, DE COMFORMID~D CON LOS -

ORDENAMIENTOS APLICABLES. 
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OFICIAL MAYOR,- ELABORAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE APQ 

YO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA, 

PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES, COORPQ 

RACIÓN T~CNICO ADMINISTRATIVOS Y DE IMPRESIÓN DE PÜBL!Ci\. 

CIONES OFICIALES, 

- DESIGNAR, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO, 

A LOS DIRECTORES DE ÁREA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATl 

VAS DE SU RESPONZABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS OR

DENAMIENTOS APLICABLES. 

- ExPEDIR LOS NOMBRAMIENTOS, REUBICACIONES, LIQUIDACIO

NES Y PAGOS DE CUALQUIER REMUNERACIÓN DEL PERSONAL AL 

SERVICIO DE LA SECRETARIA, AS! COMO ESTABLECER, CON -

LA APROBACIÓN DEL SECRETARIO, LAS POL!TICAS, NORMAS, 

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓll Y DE 

SARROLLO EN LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MISMA, 

- ESTABLECER, CON LA APROBACIÓN DEL SECRETARIO, LAS PO

LlTICAS, L.~S NORMAS SUMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA Al/. 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETI\. 

RIA. 

LLEVAR EL SISTEMA CONTABLE Y DE ADMINISTRACIÓN FINAN

CIERA DE LA SECRETARIA, 

- FORMULAR EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA LOS ANTEPRQ_ 
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YECTOS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ORDs 

NES PRESIDENCIALES, 

CONTRALOR INTERNO.- PLANEAR, PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRI -

GIR, CONTROLAR Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA utllílAD -

ADMINISTRATIVA A SU CARGO.' 

- FORMULAR EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LOS ANTEPROYEC -

TOS DE LEYES REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS, 

SOMETER AL ACUERDO DEL SECRETARIO LA DESIGNACIÓN DE LOS 

TITULARES DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS 

A SU RESPONSABILIDAD, 

- OBSERVAR PARA su OPERACIÓN GENERAL QUE ESTABLECE LA SE

CRETARIA DE LA CONTRALORIA (COflTRA) GENERAL DE LA FEDE

RACIÓN, 

- ORGANIZAR Y COORDINAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE 

LA SECRETAR!.~ PARA SU ÓPílMO i'UNCIONAMIENTO. 

- PRACTICAR A LAS DIRECCIONES, Uli!D.ADES Y ÓRGANOS DE LA -

SECHETAR !A LAS AUDITOR !AS Y REV l S IONES DE CUALJU 1 ER IIAT\l_ 

RALEZA Y ALCANCE QUE SE REQUIERA. 

- ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS HASTA LA IÍLTIMA CONSECUEt!_ 

CIA QUE PRESEtlTEN LOS PARTiCULARES E~ CONTRA DE LOS SEB. 

VICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA Y ENTIDADES AGRUPADAS 
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EN EL SECTOR SALUD, 

.TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES, UNIDADES ADMINIS

TATIVAS EQUIVALENTES Y ÜRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCEN

TRADOS 

- AUXILIAR A SUS SUPERIORES, DENTRO DE LA ESFERA DE LA 

COMPETENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO, 

PLANEAR y DIRIGIR, ORGANIZAR y EVALUAR su DESEMPEÑO co~ 

FORME AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA, 
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- PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, AS! COMO EL 

DESARROLLO DEL PERSONAL EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADM 1N1STRAC1 ÓN DEL PERSONAL Y CON LAS UN IDA

DES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, 

- PROPONER AL SUPERIOR INMEDIATO DE MODIFICACIONES REORGA 

NIZACIONES, FUSIONES O DESAPARICIÓN DE LAS UNIDADES A -

SU CARGO, CON LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL -

DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

- FORMULAR EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LOS ANTEPROYEC -

TOS DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, 

- DESPACHAR TODOS AQUELLOS ASUNTOS Y EJERCER LAS DEMÁS FA 

CULTADES QUE LE CONFIERA LAS DISPOCICIONES LEGALES, EL 

TITULAR DE LA SECRETARIA O SUS SUPERIORES JERARQUICOS -



QUE SEAN AFINES A LA COMPETEllCIA DE LA IJNIDAD Y ÓRGANO 

A SU CARGO, 

A CONTINUACIÓN MENCIONAREMOS LAS DIRECCIONES GENERALES -

QUE CUENTA LA SECRETARIA DE SALUD, PARA EL DESPACHO DE -

LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

DEPENDEN DEL SECRETARIO DE SALUD: 

- DIRECCIÓN GENERAL DE AsUllTOS ltffERNACIONALE 

- DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

- DIRECCIÓN GENERAL DE LA OF!CIALIA MAYOR 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

- DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

- DIRECCIÓN GENERAL DE A!lOUISICIONES 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JUR!DICOS 

- DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD 

DEPENDEN DE LA SUBSECRETARIA 



- DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y Mi;_ 

DICA/1ENTOS. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y LICENCIAS SANITARIAS, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL -

AMB 1 ENTE EN LA SALUD, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGfA, 

- DIRECCIÓN GENERAL DEL SANEMIENTO BÁSICO Y OCUPACIONAL 

DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA 

- DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SA -

LUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEfiANZA E INVESTIGACIÓN EN SA -

LUD. 

- DIRECCIÓN GENREAL DE NORMAS DE ATENCIÓN M~DICA Y DE --

ASISTENCIA SOCIAL, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE MAJERNO INFANTIL, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL, 
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- 01RECCl6N GENERAL DE REHABILITAC!6N. 

DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEAC!ÓN, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN SECTORIAL, 

- DIRECCl6N GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA, 

- DIRECCl6N GENERAL DE EVALUACIÓN, 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACl6N ADMI-

NISTRATIVA, 

- DIRECCl6N GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, 

ÜRGANOS DESCONCENTRADOS POR FUNCIONES; 

- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLI-

CA, 

- CENTRO NACIONAL DE TRANSFUC IÓN SAtlGU1UEA. 

- ESCUELA.DE SALUD PÚBLICA DE MÉXICO, 

- GERENCIA GENERAL DE BIOLÓGICOS Y REACílVOS. 

- JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA. 

ÜRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS POR TERRITORIO 



- SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PO!lLICA Ell LAS ENTIDA-

DES FEDERATIVAS, 

- SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

- COMISIÓN INTERNA DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN, 

- COMISIÓN COORDINADORA DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE 

SALUD, 

- COM!Tt DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

- COMITÉ DE COMPRAS. 

- COMITt DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN, 

- COMITt DE LEG!STLACIÓN EN MATERIA DE SALUD, 

- COM!Tt. DE OBRAS PÚBLICAS, i'lANTENJr\IENTO CONSERVACIÓN Y 

ARRENDAMIENTO, 

- COM!Tt DE PROGRAMAC 10N Y PRESUPUESTO, 

COMITÉ INTERNO PARA EL CONTROL DE CUADRO BÁSICO DE IN

SUMOS DEL SECTOR SALUD, 

- COMITÉ TtCNlCO CoNSUL TIVO DE l~ORMAS JUR!DICAS DEL SEC

TOR SALUD. 
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SECTOR SALUD 
COBERTURA INSTITUCIONAL 1984 

IHSTITUCJONt:S J POILACION 

COBERTURA LWllL(S<gu•;J.W SodAI) 

Mll..[S pt: P!ISOHAS 
~---7.91. 

H,'.lOO 

U';lo mEj IMS!! 27 ,000 

{;m ISSSTE 6,000 

¡;¡;;¡¡ OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS fEOl*ALl'.S l.>UO 

COliEK TURA Rt:AL. (P(lbl.K-i6nAll1cna} ~•.uro 

!lOOI SSll q,000 

í8.B'l lMSS·COPLAMAR 11,00ll 

~ MEDICINA PRIVADA J,700 

-i.9!t. 

o l'OBL/\CJON DESPROTEGIDA l\,WO 

!'OBLACION TOTAL 76,000 

rUf.NTE: rK<J(;KAMA NACIONAL UE S.Al.Ull 1'1fft l'J8tl. 

.... ._, 
"' 



RECURSOS FISICOS Y HUMANOS POR DERECHOHABIENTE Y 
POBLACION ABIERTA POR INSTITUCION Y SECTORIAL 

1984 

Pub RECURSOS 
RECURSOS ns1cos RECURSOS HUMANOS flNANCIEROS Amp•r-J,, 

INSTl"l'UCIONF.S 1 '1ii "º rd~iiúJ¡ l'ruupuc1lu rn wua C1in1Ulturic.s e.unas 11 QuiróC.antn a 
rn rd:.dón A pob .JTut.J (1) 

,1111µ.¡r.id• JI! IOOOhi!.b. 1000 h.-b 100,000 h .. b 

IMSS :1s 5 ~.i57-li O.'.t5 1.09 '" 
ISSSTE 7.!J 9,162 1i OH 09) 2.17 

!;uLtvt:.I de 11111. i).I' Y,HU.21 u )3 1 06 2.22 

füg. Social 

S.S.n. l!i.~ l,i00.07 

1 

o.:n 

1 

0.79 

1 

2.11 

IMSS-COPLAMAM. lt.~ 1,090.90 0.J:l o" 0.15 

Sub1u1.1.I lntl. >O.O 2,12'l 18 O.JI ObO 1.78 

patA Vob. Ahicna 

TOTAL SECTORIAL 95.IJ >,656.11 0.31 U.81 1.99 

1 Pohl.Ki6n "' ....... • .1111 lk tk:io:mbtl- de l!ltll l\lo w ru1mJ.rr• I• pobW.00 .att'n<lkl• i- M ..-.~""" nu111ln lk a.il..J 
l lno;hi~ d pun:rnuJ" ~e~ a b t"obl.a<ión a1r1..t.J,, l•M ..tr•t lllA01>1ti<tflt', lnkr..!o 
J Eatf..fr d f"ll'U·n1ajr furrnfU"ht:11tt 1. la n>1:<h<1N1 vrn.da 

FUENTE: INfORMACION PkOl'OkCIONAIJA l'Ok LAS INnlTUCIONES ARRIRA DESCRITAS: 

Mfdicot x Enfc1mcr.i ll;tLi1.a111c:' 
1000 hab. • miJiw .. t:11km1t1.1 

1 º' 156 607.9:i 

1.36 l.tl 518.91S 

1 U9 1 I< 5U'l 92 

1 

o,, 

1 

1.11 

1 

l,ti27.72 

u" 1.72 Z,41'1 Y1 

U.t9 1.12 l.7!rJ 97 

0.77 1.1-0 ~11~ 78 

.... 
;:l 



RECURSOS FISICOS, HUMAHOS Y FINANCIEROS 
POR lNSTITUCION. Y .SECTORIAL 

1984 

Pru11;. Prcsú " (Milu)7/ RECURSOS f!SICOS 

ln11i1udunu 1 puu10 '}¡ 
puc:uo ""' Amparada "-
S.Jud " Pobúción Toul 

l!JBf l!lftt1 fo1& (L<1ol) C1:.n1uh1, " c ..... 'I' !Quiról"'!" 'I' 

IMSS Ul,629 'ª 25t,728 ti2. 26,935 18.l !J,5091 

J:;&;TE 216,898 ~9 5t,6:.!8 ll ~.Bl5 8.3 1,989 

Subll)f&l de !r11!. b51t,527 lil lO'J,156 11 32,770 t6.6 ll,i98 
s.:,. Scx.i.d 

SS.A. ~.ooo 12. 90,00\J 22. 2b,HO, J7,7 8,223 

IMSS-COPLJ.MAR J:l,(J()() l. 12,000 29. lt.O!JO l~d 3,531\ 

Subt~.J J<- lnt1. 102,UOU ll IO'l,000 2>. l7,i70 H.1 11,75t 

p..r• l'ob Abicru. 

TOTAL 1w.m HJO. 411,J56 IUO. 10,2!0 100 23,252 

SEClOKIAL 

1 M.lluN11kPnc". 
J No .- lllll.,~r • I• ,...Uan6io q,. Ulll• • ko. ktwll.Íua mNito .. p1l~..dt.t, J 1 "''""''" 
J llMl .. tt 11 ~. q~ c;oi:;K aic111..tn:.c:111c r ~ l'oW...iba AboMa O.•pniu1llll 
tNooru"1",en11UC--..11..,-UJ.u4a..16¡KU1. 
iNa.,w.1 .. ,c .. HC.., .. lilorio.iOJ<:nwl6f;1tut 

ti. 29,Ul 11 ~ 

9. 5,H7 JO 150 

I~ lt,910 61 7!-0 

'" 20,9lo' ,. 
•1' 

11. 1,627 J 10 

10. 22,557 ,. 669 

100. 11,m ¡wo. ¡ l,l9'J 

ti Sot u1d111t11t'1moJ.io.k• ~Alan..a f"n•nnoc11tr• • M G..t.oe1- l:'.tl.uilr1, M111.+<.i¡.>Alc• ~ U•Í•c1Matl1;J11 u.a"" ...,.a de !,JJ) ""..,.... 

fUENU. INfORMAtlOH PkOl'OkCIOUAUA l'Oll LAS IN!tTITUCIONU 

ti. 

11. 

12. 

H. 

.. 
... 

¡wo.¡ 

RECURSOS 
HUMANOS 

Mfdico "IE11!crmer.a.:f 'l 

28,020 
121 ... ~ ,,. 

1,m 15 ll,2il 1) 

J5,WJ 61. 55,5t9 7l 

lt,618 26. 16,262 1 21. 

l,179 1. 4,555 

18,*67 ll. 20.817 1 ':!.7, 

54,HO l 100.f 16,166 liOO 

!::; 
"' 



CAPITl!LO nu¡:ffo 

5,1.- EN EL 11ROCESO ADMINISTRATIVO DEL PA!S 

5.2.- PROGRAMAS DE LA SEGURIDAD Soc!AL 

- ~TENCIÓN ~ÉD!CA 

- SALUD ~ÚB LI CA 

- .'\s l STENC !A Soc !AL 

5,3,- flUEVA LE~!SLACIÓN EN "ÉX!CO 
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CAP! JULO V 

U\ ?LAtlEACION !JE U\ SEEURII:~.D SOCIAL EN f".EXICO 

5.1. EN EL PROCESO ADll!NISTRAT!VO DEL PAIS. 

NUESTRO PA!S PRESENTA USA DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEMOC::RA 

FICO MÁS ALTAS DEL ~UNDO, lA ESTRUCTURA DE NUESTRA POBLACIÓN 

ES EMINENTEMENTE JOVEN Y SE CARACTERIZA POR UNA ELEVADA PORCIÓN 

DE MWERES EN EDAD FÉRTIL' AS 1 corm UNA MARCADA CONCENTRAC l ÓN -

URBANA EN LOS PRINCIPALES POLOS DE DESARROLLO Y POR UNA ACUSADA 

DISPERSIÓN RURAL, 

ESTOS ELEMENTOS HAN EJERCIDO UNA PRESIÓN SOBRE LOS SERVICIOS -

DE SALUD Y ASISTENC!ABLES DEL PA!S SITUP.CIÓN OUE POR LAS RES-

TRICCIONES FINANCIERAS Y DEFICIENCIA DE ORGANIZACIÓN NO HA 

PERMITIDO EL ACCESO A NIVELES DESEABLES DE BIENESTAR DE LA PO

BLACIÓN Y HAN INCIDIDO EN LA DISPERSIDAD DE LOS SERVICIOS CO-

MO LA CALIDAD DE ELLOS, 

LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN FUE DE 3.1 / EN 

EL PERIODO DE 196G-198Q Y PARA 1383 SE REDUJO A 2.4 / , COMO 

RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL AMPLIO PROGRAMA DE PLAtHFI

CACIÓN FAMILIAR QUE SE HA LLEVADO A CABO POR TODAS.LAS lNSTl-



TUCIONES DEL SECTOR SALUD AS! COMO DEL CRECIMIENTO ECONÓMI-

CO Y DEL AVANCE SOCIAL DEL PAIS, LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 

HA SIDO PRODUCTO TANTO DE LAS ALTAS TASAS DE NATALIDAD DE-

UN CONTINUO DESCENSO EN LA TASA DE MORTALIDAD DEL PAIS ~9 ) 

LA TASA BRUTA DE NATALIDAD SE 1'.ANTUVO ENTRE 1530-1%'.J EN --

1¡6 NACIMIENTOS POR CADA MIL H.ABITANTES y EN LOS Mas 70 INl 

C!A SU DESCENSO ALCANZANDO 'JNA TASA DE 3L! NACI11!ENTÓS POR -

CADA M l L EN 1981. S l N El~BARGO, AL COMPARARLAS CON LA TASA

PROMEDI O A NIVEL INTERNACIONAL( 23.9 POR ruL) RESULTA SUPE

RIOR, Y LO MISMO SUCED!:: CON LAS CORRESPONDIENTES A ALGUNOS 

PAISES CON UN DESARROLLO SIMILAR AL NUESTRO (33,5 POR MIL) 

LA MORTALIDAD EN NUEST'lO PA!S EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS MUES-

TqA DESCENSOS SOSENIDOS; lE,l DEFUNCIONES POR C.4.DA MIL HA

BITANTES EN 1950 Y 5, 9 EN 1901. Í 50) 

ESTE PROCESO REFLEJA, POR UNA PARTE, EL MAYOR DESARROLLO -

SOC!OECONÓM!CO DE l'f.x leo. y POR OTRA LOS AVANCES rUE SE HAN 

LOGRADO EN MATE;¡IA DE SALUD y SEGURIDAD SocrAL, EN PA~TICU-

LAR EN LA ESTRUCTURA HOSPITAU.RIA, cono ASIST::<ICIAL, :-10 OBS. 

TANTE UNA COMPARACIÓN CON PAISES CON NIVELES DE PRODUCTO !ti 

(49) FUENTE. ESTADISTICA VITALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 1"EXI

CANOS 1980 S:S:~:, ~0ÉX!CO 1981. 
BOLETIN H!F09!-'ft.TiVO ESTAD!Si [CQ, S:º:P: y S.S.A. :·lo. 1 
1-'ARZO 1933. 

eso) BOL!:Tlrl ¡;:FO>{i'ATllfO ESUDIST!CO, s.o,p, v S.S .. '\. ~lo. 1 
M.4ºLIJ 1983, 

!.e1 



TERNO INFERIORES AL NUESTRO HACE OUE ESA TASA, NO RESULTE T~ 

DAVÍA SATISFACTORIA PARA CUSRIR LAS NECESIDADES QUE PRESENTA 

LA POELACIÓN, 

EL ESTADO GENEP.AL DE SALUD DEL PAIS Y DE ASISTENCIA SO

CIAL NO SÓLO ES RESULTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS, CURA

TIVAS Y REHABILITATORIAS, SINO f.'UE INFLUYE DE MANERA DETERl".L 

NANTE, LA PRESENCIA DE ~ACTORES RELACIONADOS CON LOS NIVELES 

GENERALES DE BIENESTAR ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL P¡>.fS, LA -

EXISTENCIA DE r.~UPOS SOCIALES nuE NO TIENEN ACCESO A LOS SER 

VI c 1 os DE LA SEGUR 1 rA!l, soc 1 AL <'ENERALM':NTE CON EL !JESEl'.?LEO 

O SUBEMPLEO, ALl~~ENTAC!ÓN INSUFICIENTE, VIVIENDA HIGIÉNICA -

INSALUBRE EN GENERAL, LO QUE CONJUNTAMENTE REPERCUTE EN LA -

C.~LIDAD DE Vl!lA DE LOS HABITMTES, 

EL EMPLEO ?ER!:AtlENTS Y RE:1UNERADO ES FACTOR CU.VE Etl -

LA SITUACIÓN GENERAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL ºARA EL 

INDIVIDUO Y L~ ~M\ILIA, YA 1>UE CONLLEVA LA MEJOR!A DE LOS -

NIVELES DE ALll".E'ITACIÓN Y VIVIENDA, AS! CO!"!O UNA MAYOR DIS

PONIBILIDAD DE seqv1c1os DE URBANIZACIÓN, AGUA, DRENAJE y -

SLJMIN,\CIÓN DE DESECHOS, ADEi'.ÁS EL El\PLEO POSIBILITA EL -

,>,CCESO A LOS DIVE?SCS SERVICIOS DE SEGU~IDAD SOCIAL O SUBRQ 

GADOS DUE LOS INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL BRINDAN A SUS 

DERECHOHABIENTES Y BENEFICIM'!IOS, 

'.lo OBSTANTE LOS AVANCES LOGRADOS EN LA PRODUCC ION NA--

1B2 



CIONAL. LA DISTP.IllUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO NO HA SUFRIDO -

CAMBIOS APRECIABHS EN LOS ÚLTll'.OS A.,-·os. PERSISTIENDO UNA -

CONCENTRACIÓN INSAT!SFACTORf.A., LAS COtJC;:~;TRJ!.CIONES !JRSAllAS.

INTEGRADAS MÁS POR EL LIBRE JUEC:O :JE LAS FUoRZAS :lE MERCADO 

!1UE POR UNA PLANEACIÓN MÁS EFICAZ. HAii S~PERADO LAS POSIBILl 

DADES DEL APARATO PRODUCTIVO DE OFRECER EMPLEOS PERMANENTES 

Y REMUNERADOS EN EL NÚMERO DE DEl-'ANDADO. CREÁNDOSE AS l CONDl 

CIONES DE MARGINALIDAD 0UE PRESIONAN EL SISTEMA CE SERVICIOS 

DE SALUD Y AS 1STENC1 ALES A POBLAC 1 ÓN AS 1 ERTA, 

DESPUÉS DE ESTE DrnGNÓSTICO GENERAL DE NU::STRO PAÍS ES 

NECESARIO VER COMO EL ESTADO. DENTRO DEL PROCESO ADM!NIST:<A

TIVO INVOLUCRA, LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMl~ISTRATIVO; YA 

f.\UE OUIEN GOBIERNA CUMPLE CON EL POSTULADO DE LA ºOLÍTICA, -

HA.CE POLfTICA, AHORA TA11BléN 03SC:RVA.'!OS C\UE f"!Ulo:N GOBIERNA -

REAL! ZA LOS POSTULADOS DE L.4 ~.Drl!N l STRAC!ÓN PUEST0 tiUE !'LA-

Ni:A. ORGANIZA, EJECUTA. COORDINA. SUPERVISA Y Co:IT?.OLA. LAS 

ACCIONES A TRAVÉS DE LAS DlFERrnTES S~CRoTARiAS '.' o DEL !JE-

PARTAME:ITO DEL DISTRITO i-EDERAL SEr-ú:: EL CASO CEL QUE SE TRA 

TE, cN EL CASO DE LA SEGUR !DAD ~OC LAL SERÁ A Tif"'ÉS DE LA -

~ECRETAR(A DE SALUD. EL INSTITUTO r'EXICA!!O DEL SEGURO SocIAL. 

INSTITUTO DE SEGU!>IDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVI

CIO CEL ESTADO, EL INSTITUTO DE ~;:r.vR:ON! ~OCl~L PAFIA LAS - -

~UERZAs PRtlADAs. Los SERv1c1os r•to1co~ J!:L D::PART . .\."'.E!·;ro üEL -

DISTRITO FEDERAL Y EL INSTITUTO PAPA EL DC:SA,qROLLO [;17EGRAL -

DE L~ ::'A~IL!A. ES POP. ELLO O!JE A n~v~s ~E LA ?LANEAC!ÓN quE -



SE ACOGE Y RELACIONAN HECHOS PARA PREVER Y FORMULAR ACTIVIDA

DES PROCPUESTAS QUE SE SUPONEN NECESARIAS PARA LOGRAR RESUL-

TADOS DESEADOS EN CUANTO A L.• SEGUR l!JAD Soc I AL DE LOS HAB I TM;. 

TES, SOLAl'.ENTE SE HARÁN POS ISLES !'UE SE CUMPLA CON EL PLl'N -

:.IACIONAL DE DESARROLLO EN EL QUE SE CONTEMPLA EL f'ROGRAMA riA

ClONAL DE SALUD 1~84-1988 QUE CONSTITUYE EL INSTRUMENTO NOR-

MATIVO DE MEDIANO PLAZO DEL SECTOR SALUD Y DEL SISTEMA ;lACIO

NAL DE PLANE.~CIÓN DEt~OCRÁTICA '1UE SE LLEVÓ A CABO PARA INTE-

GRAR EL '°ROC:RAMA :·!ACIONAL DE SALU!J QUE DETALLA LOS PLANTEA- -

MlENTOS Y ORIENTACIONES GENERALES QUE DENTRO DE LA POLITICA -

SEGURIDAD SOCIAL 'f SALUD P,AP.A TODA LA POBLACIÓN, SE DEBE REA

LIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES -

INVOLUCRADAS, LA PRIORIDAD DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL SE 

HIZO MANDATO LEr-AL AL INCORPORARSE COMO GARANT!A CONSTITUCIO

NAL EL DERECHO A LA PROTECCIÓ~l DE LA SALUD, CUYA REGLAMENTA-

C!ÓN HA QUEDADO ESTABLECIDA EN L.~ LEY ':ENERAL DE ~ALUD V!C'EN

TE A P.~RTIR DE JU~l!O DE l~'.}I•, .SIENDO EST!: OPD!:NAMIENTO EL -

QUE DEFINE LAS BASES Y t\ODAL!DADES PARA EL ACCESO A LOS SERVl 

CIOS DE SALUD Y ASISTENCIALES, LA NATURALEZA Y MECANISMOS DEL 

S1sTrnA ~lACIOllAL DE SALU[;. L.~s FACULTADES QUE SE LE ATRIBUYEN 

A LA SECRETARIA DE SALUD, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DE -

DICHO SISTE~~A REDISTRIBUYE. CQll ÁNIMO DESCENTRALIZADOR, LA -

COMPETENCIA SANITARIA ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FE

DERATIVAS, ~Utl~DO ft LO ANTERIOrt, SE HAN EXPEJIDO UN CONJUNTO 

DE DISPOSICIONES QUE SUSTENTAN JURÍDICAMENTE EL ESFUERZO QUE 

:1.. SECTOR HA REAL! ZADO PARA MOOE!lN 1 ZAR SUS ESTRUCTURAS Y FUN-



CIONAMIENTO ADMltUSTRATIVO, DESCEtffRALIZAR LOS SERVICIOS A 

POBLACIÓN ABIERTA Y COORDltlAR ADMINISTRATIVAMENTE Y PROGRA. 

l'ÁTICAMENTE A LAS ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD 

Y AS 1 STEf:C !ALES. 

~85 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS 
DEMOGRAFICAS DE MEXICO 

----------- AÑO 

CONCEl'l"O -----------

N.11.JitbJ 

Mur1..tid.11.J 

C11:0111itn10 N.au..irlll 

1950 

,¡, 

lbl 

2~.~ 

1951·1954 

Frcundid.d1 

1 19)(1 a 1970 CtfO, t. puU•>dn dr MhlfV. tvul..iión r dlltm• 
ftMl(bntAll.a DColr.:1C1dcf.Mit11, 1911 
? 1911: lll-iPM• dd C..-¡o N•ioNI • l'otil.ción 

T .. • urll....,. -loa.Ir-~~ 11111 i...twlMico 
T- * tnGt1.W.S •t-i<-. por e-. Mil h..lblwlm 
Cmmumlo J111111Jll: dllcifllf" tllllt' 11 n,.1hbd y monalidad 

º' 

FUENTE: 19SO a ¡q70. Manual de Es1.111fttiu1 Sociodrmogrfifü&, S.P P. 
1981: ffolttfn de inform.cilln cttadíteica, SS.A. mano de J911t. 

TASAS 
1960 

ittiJ 

JU 

]iÍI 

1959·1961 

tU 

197U 

i.f.1 

'"' 
Hl 

1970 

6.6 

1981 

:14 u 

B 

i8 1 

-
-

1961' 

'' 

,.. 
"' "' 



CAPITULO V 

U\ PL~::rncION DE LA SEGU~IDAD SOCIAL EN i'EXICO 

5.2. PROGRAMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

DENTRO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRAR UNA SOCIEDAD MAS 

IGUALITARIA. DESTACA POR SU IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA. IDEQ. 

LÓGICA Y JURÍDICA, LA ELEVACIÓN A RANGO CONSTITUCIONAL DEL 

DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD, 

Se DISPONE AS! DEL !"ARCO LEC:AL BÁSICO PARA INSTRUM\':NTAR UN 

SÓLIDO SISTEMA NACIONAL DE SALUD, f'UE COADYUVE A PUE EL IN

D 1 V l DUO Y LA COMUN I DAD ACCEDAN A UNA V 1 DA PLENA, 

EN CONGRUENCIA CON LAS F !NAL!DADES DEL DERECHO A LA f'ROTEC

CI ÓN DE LA SALUD, EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 1984-198(3 -
PLANTEA COMO PROPÓSITO BÁSICO; MEJORAR EL NIVEL DE SALUD DE 

LA POBLACIÓN, PROCURANDO TENDER A LA COBERTURA TOTAL, CON -

SERV:CIOS DE CALIDAD BÁSICA HOMOGÉNEA y FORTALECIENDO LAS -

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS GRUPOS MÁS DESFAVORECIDOS, AS! CO

MO PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DESAMPARADOS, 

Ie9 

LA CONSECUCIÓN DE ESTE PROPÓSITO SE SUSTENTARÁ EN LA CONSO

LIDACIÓN DEL SISTEl'.A NACIONAL DE SALUD, ESTRUCTURADO EN TRES 

NIVELES DE ÁTENCJÓN Y EN UNA REGlONAL!ZACIÓN, EN .ÉL PARTI-

CIPAN TODAS LAS INSTITUCIONES PUE ?RESTl'.N SERVICIOS DE SALUD, 



Y LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, .O..S! COMO LOS SECTQ. 

RES SOCIAL Y PRIVADO, 

EL SISTEMA ENFATIZARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN -

PRIMARIA, BÁSICAMENTE EN TAREAS PREVENTIVAS, EDUCATIVAS Y -

ASJSTENCIALESl EN LA JMPLEMENTACIÓll DE MECANISllOS DE COORDl. 

NACIÓN JNTERSECTORJAL: EN EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS -

RECURSOS DISPONIBLES: Y EN LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

DE LA COMUNIDAD, 

!"ARA COl'PLEMENTAR LOS PPlJPÓSITOS SECTO~IALES DEL ºLAN '.!ACIQ. 

NAL DE !JESARROLLO Y ATENDER EN MATERIA DE SALUD Y ASISTEN-

CJA SOCIAL CONTENIDA Ell LA LEY DE SALUD, SE DEF!llEN SES OB

JETIVOS GENERALES QUE EN SEGUIDA SE llENCIONAN: 

- DE ATEilC!ON :'ED!c.l\ 

1.- PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS.~ LA POBLACIÓN CON ES

PECIAL ÉNFASIS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, Y MEJQ. 

RAR Y HOMOGENEIZAR LA CALIDAD BÁSICA DE LOS MISMOS, A 

TENDIENDO LOS PROBLEMAS PRIORITARIO~ Y A LOS FACTORES 

QUE CAUSAN Y CONDICIONAN LOS DAflOS A LA SALUD, 

2.- .!\BATIR LA lllCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Y LIMITAR LAS NO TRANSMISIBLES, AS! COMO LOS ACCIDEN-

TES, 

- DE SALUD PVBLICA 

3, - f'ROMOVER LA SALUD DE Lf>. POBLACIÓN DISMINUYENDO LA IN-

!.90 



CIDENCIA DE LOS FACTORES OUE LA PONEN EN PELIGRO Y -

FOMENTANDO EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, PARTICULARME[ 

TE DE LOS SECTORES RUqALES Y URBANOS REZAGADOS Y CON 

UNA MARCADA PREOCUPACIÓN POR LOS GRUPOS t\ÁS VULNERA

BLES, 

4,- COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITA-

R!AS Y DEL MEDIO AMBIENTE PROPORCIONANDO NIVELES SA-

T!SFACTORIOS DE SALUD Et~ L~ POBLACIÓ!I EN GENERAL, 

5.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE FECUNDI

DAD CON PLENO RESPETO A LA DECISIÓN Y DIGNIDAD DE LAS 

PAREJAS, A FIN DE COLOBORAR EN LO SOCIAL Y EN LO FAMI

LIAR A UN f".ft.YOR EQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO SOCIOE

CONÓf'!!CO Y EL CREC!t\IENTO DEMOl;RAFICO, COADYUVAtlDO AL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLA-

CIÓN MATERNO - INFAtlTIL, 

DE LA. .n.srsTENCIP. SOCI/\L: 

191. 

6.- CormHBUIR AL SIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN AL PRO-

PORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL PRINCIPAU'.ENTE A MENORES EN 

ESTA!)O DE JlllAtlDONO, -'NCIANOS DESPJIPAPADOS, MINUSVAL!DOS, 

KA:;RES GESTAl:TES ~E ESCASOS RECURSOS, AS! COMO INDIEEM-

TES, PARA PROPORCIONAR SU INCORPORACIÓN A UNA VIDA EQUI

LIBRADA EN LO ECONÓ~JCO Y SOCIAL, Y APOYAR EL DESARROLLO 

DE LA FAMIL!~. Y DE LA COMUNIDAD, FOMENTANDO LA EDUCACIÓN 

PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, 



?ARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS OBJETIVOS SE HAN PLANTEADO -

LAS METAS CORRESPONDIENTES Y AS! COMO METAS OPERATIVAS EN -

CUANTO A LA "ORTALIDAD, EsP~RANZA DE ~1 !DA, !"LAtll"lCAC!ÓN fa 
MILIAR, i'ORBILIDAD, f'ETAS POP. COBERTURA !UST!TUC!ONAL, füNl 

MOS DE ATENCIÓN A LA SALUD, ASISTENCIA SOCIAL: AS! COMO SE 

!NSTRUMETARON LAS 22 ESTRATEGIAS GENERALES PARA BUSCAR LA -

SOLUCIÓN, REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS Y DA'40S A LA SALUD DE LA 

ºOBLACIÓN, AS! COMO LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, 

TAMBl~N SE IMPLEMENTARON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS INSTRU

MENTALES; SECTOR!ZAC!ÓN, 1'.1UE ESTABLECE LA COORDINACIÓN PRO

GRAM.Á.T!CA Y LA COMPLEMENTACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y EN

TIDADES OUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE SALUD EN TORNO A LOS -

PROGRAMAS SECTORIALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Y BASE A PO

L!T!CAS, SISTEMAS Y CRITERIOS DE HOMO!.'~NEOS, RESPETANDO LA 

ESTRUCTURA JURÍDI CO-ADM!N ISTRAT !VA DE LAS ENT! DADES PARAES

TATALES INVOLUCPADAS; l;ESCEl'ITRPL!ZP.C!ÓN DE SEPV!C!OS DE SA

LUD, nuE SERÁ LA TRANSFERENCIA GRADUAL DE LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A POBLACIÓN ABIERTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

DESCONCENTRACIÓN DE LOS SISTEMAS FEDERALES ;JE SEGURIDAD SO

CIAL INTEGRÁNDOSE SISTEMAS ESTATALES DE SALUD; r~ODERN!Ú.- -

CIÓN ADMINISTRATIVA, ESTÁ ESTRATEGIA CONSISTE EN LA ARTICU

LACIÓN DEL SISTEMA ;.!ACIONAL DE SALUD Y EL HACER MÁS RACIO-

NAL LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y FUtJ. 

CIONAM!ENTO DE LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES A FIN DE nuE CUi1 

PLAN MEJOR SU COMETIDO, POR LO CUAL SE HAN IDENTIFICADO LAS 

SIGUIENTES ÁREAS DE ATENCIÓN CO~O ; LA PROGRAMACIÓN, PRESU-

PUESTACIÓN; ESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL, ADECUACIÓN DEL MAB. 



CO JURIDICO, MEJORM'.IENTIJ Y RACIONALIZACIÓN DE LOS SERVI- -

C!OS, ESTADISTICA E ¡r¡eoRt:AT!CA, RACIONALIZACIÓN DE LOS RE

CURSOS HUMANOS, AS! COtlO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MATE-

RIALES, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL, 

LA l.EY DE SALUD, EN SU .~RTICULO 3o. MARCA LAS 27 MATERIAS DE 

LA SALUBRIDAD EN GENERAL, LAS CUALES FUERON BASE PARA DEFl-

NIR 13 PROGRAMAS DE ACCIÓN AGRUPADOS EN TORNO A LOS SEIS PRL 

MEROS OBJETIVOS DEL SECTOR, AS! COMO 4 PROGRAMAS DE APOYO -

SIEtlDO LOS 0.UE A CONTINUACIÓN MENCIOllAMOS; 

1,- PROGRAMAS DE ACCIÓN VINCULADOS A LA AMPLIACIÓN DE COBER

TURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA: 

- ATENCIÓN ~ÉDICA 

- !l.TEtlC!ÓN ~ATERNO-!NFANTIL 

- SALUD 11ENTAL. 

2,- PROGRAl1AS DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENFERMEDADES: 

-PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES, 

3,- PROGRAMAS VINCULADOS CON LA PRO~OCIÓN DE LA SALUD: 

- EoucAC!ÓN DE LA SALUD 

- ~JUTRIC!ÓN 

- SALUD OCUPACIONAL 

- CONTRA LAS AD! CIONES 

4, - PROGRAMAS DE ACCIÓN VINCULADOS AL CONTROL SANITARIO Y -

AMBIENTAL. 

- SALUD A~~IENTAL 
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- SANEAMIENTO BÁSICO 

- CONTROL Y VlblLANCIA SAN!Tt.RIA 

5, - PROC;RAMAS DE ACC 1 ÓN PARA CONTR 1SU1 R AL DESARROLLO DEf\jJ 

GRÁFICO ARMÓNICO, 

- PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

6.- ?ROGRAMAS DE ACCIÓN PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL 

- ASISTENCIA SOCIAL, 

Los CUATRO PROGRAMAS QUE AD I c I OUAU~ENTE SE HAN lDENTl F 1 CADO 

0.UE POR SUS CARACTERISTICAS DEBERÁN COADYUVAR·AL EFICAZ DE

SARROLLO DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS V AL CUMPLIMIEfi 

TO DE LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS SON LOS SIGUIENTES: 

- irNESTIGAC IÓN PARA LA SALUD 

- FoRr\AC IÓN V DESARROLLO DE RECURSOS HUMA 

NOS PARA LA SALUD, 

- INFORMACIÓN 

- INSUMOS PARA LA SALUD, 
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5,3, NUEVA leGISLACIÓN EN ~ÉXICO, 

Los AVANCES DOCTRINARIOS y JURIDICOS SE HAN LLEVADO A -

CABO COMO UNA ESTRATÉGIA DE ACCIÓN AL REVISAR Y ADECUAR ORDE 

NAMIENTOS, LEGALES, NORr~s y REGLAMENTOS VINCULADOS CON LA -

SEGURIDAD SOCIAL QUE EL ESTADO DESEA, SEA MAS IGUALITARIA y 

SOLIDARIA A TODA LA POBLACIÓN, POR LO QUE SE HA NOTADO EN LA 

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, COMO EN LA SECTORIZACIÓN 

A LOS PROGRAMAS A CORTO Y A MEDIANO PLAZO, AS! COMO LA MODER 

NIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTEN 

CIALES LLEVÁNDOSE A CABO PROGRAMAS PRIORITARIOS, ASI CON LA 

COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES SE EVITARA LA DUPLICIDAD -

DE FUNCIONES Y LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

SERÁN DISTRIBUIDOS ADECUADAMENTE PARA LOGRAR UNA DISTRIBUCIÓN 

DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN CARENTE DE RECURSOS ECONÓMICOS Y 

DE SEGURIDAD SOCIAL, AS! COMO PARA LOS QUE CUENTAN CON UNA 

SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIONALIZADA, 

A CONTINUACIÓN HICIMOS MENCIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS 

Y REFORMAS A DERECHOS Y ACUERDOS QUE SE HAN PUBLICADO EN EL -

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

1.- LEY DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL -

Pus u CADA EN l'.ll!2. 

2.- LEY- FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN D,(),F, ENERO -

1979. 



3,- CóDIGO SANITARIO 

PUBLICADO EN EL f,,Q,f, DE 12 DE MARZO DE 1976, 

4,- LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS -

FUERZAS ARMADAS ~EXICANAS, 

PUBLICADO rn EL D.0.F, EL 26 DE JUNIO DE 1976, 

5, - IJECRETO PO'! EL QUE SE ORDENA L,O. DESCENTR.ALIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE LA SEC~ETA'!!A DE SALUBRIDAD Y 

ASISTENCIA Y LOS DENOMINADOS !~'.SS-C'Jf'Lfo!'iA!'!, 

PUBLICADO EN EL D.0.f, EN 1979, 

E,- DECRETO POR EL P.UE EL SISTEMA ?ARA EL DESARROLLO -

INTEGRAL DE LA !",o.muA (DI¡:) DEBE INTEG~ARSE AL -

SECTOR SALUD, 

PUBLICADO EN EL D,0,~. EL 21 DE DICIEMBRE DE 1932, 

7,- DECRETO POR QUE EL SISTEflA PARA EL DESARROLLO INT!;. 

GRAL DE LA FAl\!LIA, CREADO POR DECRETO DE 10 DE E

NERO DE 1977, SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES QUE SE 

INDICAN, 

?uBLICADO EN EL 0:0,f, EL 21 DE DICIEMBRE DE 1982, 

3, - DECRETO ~O'! EL l>UE SE REFOOJ1A Y ADICIOMA DIVERSOS 

ARTfCULOS DEL CóDIGO ~ANITARIO. LEY DEL SEGURO SO

CIAL Y Lev DEL ISSSTE. 

!'UBLICADO EN EL !J,Q,F, EL 22 DE DICIEMBRE DE 1932, 

9,- DECRETO A LAS REFORMAS A LOS ARTICULOS 7, 12. DEL -

CóDIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS ~-iEXICANOS, -
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252 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 104 CE LA LEY DEL 

!SSSTE. 

PUBLICADO EN EL D.0.F. EL 23 DE DICIEMBRE DE 1982, 

10,- DECRETO DE ~EFDO~AS Y AolCIONES AL ARTICULO DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA .llnMINISTRACIÓN !'úBLICA FEI:EP.AL. 

PUBLICADO EN EL r.a.F. EL 2S DE DICIEMBRE DE 19::;2, 

il, - DECRETO POR EL QUE SE A!llCIOtlA EL ARTicULO 4o, DE -

LA CONSTITUCIÓN PoLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~EXl.. 

CANOS. EL CERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALuu, 

PUBLICADO EN EL l),Q;f, EL 3 DE FEBRERO DE 1983. 
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12.- DECRETO POR EL OUE SE CREA LA DESCENTRALIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE LA S.S.A. Y LOS DENOMINADOS !~SS -

COPLAMAR, 

PUBLICADO EN EL D.Q,f, EL 9 DE MARZO DE 1933, 

13, - DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ilACIONAL DE -

DESARROLLO 1983-1983 Y EN LOS T~RMINOS DE LA LEY DE 

?LANEACIÓN, LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTEN-

CIA, EN EL 1"A<!CO DEL S!STEl'A r:ACIONAL DE PLANEACIÓN 

l:!EMOCRÁTICA, SE APRUE.!!A EL PROGRAMA SECTORIAL DE 11¡;_ 

DIANO PLAZO DENOMINADO PROGRAMA ;JACIONAL DE SALUD -

1S84-198G. 
PUBLICADO EN EL D,0.F. EL 7 DE AGOSTO DE 1934, 

14.- DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL EJECUTIVO FEDERAL, ESTA

BLECE LAS BASES A OUE SE SUJETARA EL PROGRAMA DE DE~ 



CENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE !..A SE

CRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 

PUBLICADO EN EL D.0.f, EL 29 DE AGOSTO DE 1983, 

15,- LEY GENERAL DE SALUD. 

PUBLICADO EN EL 0,(),f, EL 26 DE DICIEMBRE DE 1984, 

16.- NUEVA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS -

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 

PUBLICADO EN EL D.0.F. ~L lo, DE ENERO DE 198!;, 

17,- REGLAMENTO INTER(OR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 

FEDERAL, 

PUBLIC~~o EN EL 0.0.F. EN 1984. 

18. - LEY DEL SEGURO Soc 1 AL. 

PUBLICADA EN EL 0, I), F. EL 12 DE MARZO DE 1976. 

206 



207 

co:·lCLUSIONES. -

1.- A TRAVÉS DE LA HISTORIA LA INSEGURIDAD DEL HOMBRE HA SIDO 

UN RETO AL TENER ClUE DAR SOLUCIONES A ESTAS, DESDE COtl- -

CEPCIONES RELIGOSAS POR MORAL! STAS Y PENSADORES, COMO LAS 

HERMANDADES RELIGIOSAS: LAs ASOCIACIONES DE DEFENSA y AS!~ 

TENCIA LAS tlLDAS, LAs CoFRADIAS DEL SIGLO XI. LAS SCHOLAE 

AGRUPACIONES DE INDIVJDUOS DEDICADOS A LA MISMA -ACTIVIDAD 

IDENTIFICADOS A PRACTICAR COLECTIVAMENTE EL DESARROLLO - -

ECONÓMICO Y SOCIAL: COJIO OBRAS DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN 

DE SUS NECESIDADES: LAS COMUNIDADES CRISTIANAS, QUE SU Rl

C'UEZA fUE TANTA, QUE SE ENTREGABAN A SUS MIEMBROS POBRES -

Y ENFERMOS PARTE DE SUS RENTAS EN FORMA DE SUBS !DIOS, LAS 

VIUDAS Y HUERFANOS SE LES ASEGURÓ PENSIONES HASTA LLEGAR -

AL ASEGURAMIENTO, PRIMERA NORMA JURfDICA ESCRITA Y OBLIGA

TORIA QUE REGULA CABALMENTE LOS RIESGOS, APARECE EN LOS CA 

PITULOS DE LA CORTE DE ToRTOSA DE 1412, 
SIENDO ESTA EL PR!tlCIPIO DEL SEGURO nuE HASTA NUESTROS 

D{AS RESUELVE LAS NECESIDADES DE PEUSIONES DE VEJEZ, ACCI-

DENTES; INVALIDEZ: CESANTIA: PRESTACIONES SOCIALES, CULTU-

RALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ECONÓMICAS; PRESTACIONES -

A CORTO PLAZO E HIPOTECARIOS, ADQUISICIÓN Y RENTA DE VIVIEli 

DAS. TIENDAS A BAJOS COSTOS PARA TRABAJADORES, TODOS ESTOS 

SERVICIO~ Y PRESTACIONES CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR MEJQ 

RES CONDICIONES DE VIDA PARA LA POBLACIÓN, 
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2,- EL TÉRMINO DE LA ~E\,URIDAD SOCIAL SE INSTITUYÓ CUANDO -

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, E~ LA ÉPOCA DE LA RECONSTP.U~ 

CIÓN, SINTIENDO LA NECESIDAD POR PARTE DEL ESTADO DE R~ 

SOLVER LA ANGUSTIA DE LA INSEGURIDAD ECONÓMICA, Y DE Si;. 

GURIDAD SOCIAL PARA SUS HABITANTES, POR LO QUE EL CON

CEPTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LO ENTENDEMOS COMO: EL -

CONJUNTO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES MÉDICAS AS!STENCll?. 

LES. CULTURALES, EDUCACIONALES, DE VIVIENDA Y SOCIALES 

r\UE EL ESTADO BRIUDA A SUS H.ABITANTF.S, INDISPENSABLES A 

LA DIGNIDAD HUMANA, Y AL LIBRE DESENVOLVU11ENTO DE SU -

PERSONALIDAD, OUE A TRAVES DE UNA ORDEN INSTITUCIONAL -

Y JURIDICO, PERMITE SU PERMANENCIA Y LA INTEGRACIÓN DEL 

PROGRESO COLECTIVO, 

3,- LA HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ~ÉXICO LA PODEMOS 

DIVIDIR EN 3 ETAPAS: PREHISPÁNICA, COLOrllAL !:: lND!::PEH-

DIENTEl EN LA PRIMERA ETAPA NOS DICEN LOS HISTORIADO-

RES QUE NO SE ENCUENTRA UNA SEGURIDAD SOCIAL DEFIN!DA Y 

MUCHO MENOS UN DERECHO SOCIAL QUE SIRVIERA PARA ACABAR 

CON EL POOERfO DE LOS NOBLES Y SACERDOTES FRENTE A LOS 

MERCADERES Y ESCLAVOS <r1ATEGUHALESJ. YA QUE LA ORGANIZA 

CIÓN POL!TICO-SOCIAL ACEPTABA LA DIVISIÓN DE CLASES SO

CIALES, SIN EMBARGO si EXIST{AN SERVICIOS SOCIALES, COMO 

PARTE TUTELAR DE LAS AUTORIDADES DE TENOCHTITLÁN, C0/10 -

EL SOSTENIMIENTO DE ESCUELAS, COLEGIOS Y CASAS DE RECOGl 

M!EKTO OUE EXISTfAN EN LA CIUDAD, DONDE SE !NSTRUIAN l.OS 

GUERREROS, SACERDOTES Y ARTESANOS, ES AS! COMO SE SABE -
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QUE NO PAGABAN TRIBUTOS LOS E11PLEADOS PÚBLICOS, MÚSICOS 

ESCRIBANOS, OTLACUILOS, NIHOS HUERFANOS, VIUDAS, LICIA

OOS, Y. ANCIANOS; AS! COMO ESTOS ÚLTIMOS TEN!AN PRESTA-

CIONES COMO CASA, COMIDA, VESTIDO. LLAMANDO ESTAS "CA

SA DE LOS ANCIANOS". ''CASA DE LOS ENANOS''. y DE "Los 

CONTRAHECHOS" AS! COMO UN HOSPITAL Y (ULHUACAN QUE FUE 

ADMIRACIÓN DE LOS FRAILES POR SUS DIMENSIONES Y CUIDA

DO A LOS EN"ERMOS QUE NO ERA COMÚN EN EUROPA, 

EPOCA COLONIAL: LA :luEVA ESPAÑA LLEGA A TENER A-PRINCl. 

PIOS D:L SIGLO XVI UN BASTO TERRITORIO 4,QQQ,000 DE - -

KM2: LA ORGANIZACIÓN POL!TICA Y ADMINISTRATIVA ES UNA -

PROLONGACIÓN DEL PODERIO POLITICO DE LOS REYES, POR LO 

TM!TO TODAS LAS TIERRAS COLONIZADAS EN LAS INDIAS FOR-

MABAN PARTE DEL DOMINIO Y LOS lllDIGENAS ERAN SUS VASA-

LLOS. EL tSTADO Y LA IGLESIA ESTABAN ESTRECHAMENTE EN

LAZADOS PARA LAS EMPRESAS DE EXPLORACIÓN, COLONIZACIÓN 

y EVANGELIZACIÓN cq1sTIANA ENTRE LOS INDIGENAS. LAs -

INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA SE CREAN CON LA C~DULA -

DE CARLOS 1 DEL 7 DE OCTUBRE DE 1541 QUE ORDENABA A LOS 

VIRREYES, ~.UDIENCIAS Y hOBERNADORES CREAR HOSPITALES PA 

?.A EL CUIDADO DE LOS ESPAfOLES E INDIOS DONDE SEAN CURA 

DOS LOS POBRES ENFERMOS Y EL EJERC !TO POR LO QUE SE LLE. 

VÓ A.CABO UN AUGE DE CONSTRUCCIONES EN LOS SIGLOS XVI.

XVII Y XVII! EXISTIENDO 23 HOSPITALES. CASA DE CUNA - -

(1766), .nOSPICIO DE LOS POBRES (1765), rfoNTE DE PIEDAD 

(1765), Y OTROS MÁS, TODAS ESTAS JNST1TUCIONES DE BENE-
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F 1CENC1 A DURANTE EL V 1 RRE !NATO FUERON CONSTRU 1 DOS POR -

LAS DIFERENTES ORDENES RELIGIOSAS CON UN SENTIDO DE PIE. 

DAD, CARIDAD Y UNA MARCADA FILANTROP!A PERO NO COMO UN 

DERECHO SOCIAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, 

EPOCA INDEPErlDIENTE: EN 1821 AL CONSUMARSE LA !NDEPEN-

DENCIA ~IACIONAL LA SUPERFICIE TERRITORIAL TUVO UNA EX

TENSIÓN 4.100.~CQ DE KM2. AL INCORPORARSE EL 5 DE ENERO 

DE 1822 Ll\S CAPITANIAS DE GUATEMALA. CHIAPAS, HONDURAS, 

CoSTl\ RICA Y ~lICARAGUA ESTAS ADQUIEREN SU INDEPENDENCIA 

DE ~ÉXICO, EXCEPTO CHIAPAS QUE POR PLEIBISCITO DECIDE A 

NEXARSE A NUESTRO PAIS !NCLUYEJll'O LA ?P.OVINCIA DEL SocQ. 

NUSCO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1321!; TEXAS PROCLAMA SU ltl. 

DEPENDENCIA DE r,ÉXICO EN 1835 DESPUÉS DE LA GUERRA CON 

E, U.A. 1846-1348: MÉXICO PIERDE 2.240,000 l(M2. DE TERRl. 

TORIO ~lUEVO r'ÉXICO, ALTA CALIFORNIA Y PARTE DE TAMAULl

PASI LA ORGAtHZACIÓN POLlT!CA Y ADMINISTRATIVA ES DE 

UNA INESTABILIDAD, DEBIDO A LA ORGANIZACIÓN POLlTICA DE 

CADA UNO DE LOS GOBIERNOS EMPEZANDO POR EL PLAN DE [GUA 

LA Y TRATADO DE CORDOVA Q~E DA EL ?RIMER IMPERIO DE !!É
XICO EN 1821. HASTA EL GOBIERNO DE BENITO JUÁREZ, QUIEN 

EN MAYO DE 1861 CREA LA DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA PúBLl 

CA ADSCRITA A LA SECRETARiA DE GOBERNACIÓN, EN 1879 SE 

EXPIDE EL REGLAMENTO DE l!os? !TALES CUYOS TEXTOS REGLA

MENTA NORMAS PARA LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS; SE CREA EL 

HOSPITAL EEt:ERAL EN 1905; SE EDIFICA EL 1'.AMICOMIO EU -

LA HACIENDA DE LA CASTAÑEDA EN 191G, 
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Lo\ l?ENE:-!CENCIA ESTASA '!A A CA?.'(l r€L ESTADO, CREAN!XJ NORl"AS Y RE~LA

l'ENTDS P.ARA LA ?P.ESTAC!á~ DE LOS SEF!VICIOS, Lo\ l.EY DE °Re:SUf'UESTO DE 

1879 l'ENC!ONA LOS ~CN!XlS DESTINA!:CS A LA E!:NEFICENC!A, ESTE PERIODO -

DEL féXJCO HlIEPENDlENTE ES !NTEP.P.U''IPllJO SÓLD !'OR BREVES ?ERIODOS ES

TML.ES, EL RE\.lt'fN RE?\.IBL!Cf>llO ACM!ÍJ ro!' PREVALECER, SOBRE LAS !E'ÁS

FORl"AS DE COB!EP.NO, SIENOO 30 .At'OS DE DEBATES POÚTJCOS Y ENFRENTA- -

mooos M!L!TAP.l;S HASTA EST.ABLECE'l N\F.:STP.0 SJSTE."11 !B'OCPÁTICO ""..!)"..

PAL. 

4.- rr,.'TECEt'ENTES Y BASES DE LA SEí-1.fll!ll\D SOCIAU EL DERECKJ SOCIAL, EHCl1'_ 

RRA EN SI TODA Ll'lA TEORÍA f'UE SE P.ELACIONA DJRECTA"ENTE CON LA FUERZA 

DE TPABAJO Y EL CA!'!TAL l'l.IE f'ACE ?OS!BLE EL PROCESO Pl<O!JJCTJVO DENTRO 

DEL ll>'.sTO CAl'PO CE LA SCC!ED.AD, SIN El'.BA!l<'O DURANTE l'JXHJ TIEMPO PREVA 

L.ECJÓ EN LAS SOC!EDAllES EL CCNCErTO J:8. TRllBAJD CCffi lW\ l'ERCANC!A, -

HASTA <'UE ~EC!ENTB'El'ITE DIGO CctlCEPTO SE LE O""JSO OTRA EN LA l'UE ESTA 

BLE CE "'JE EL TRA!WO NO ES Ll'lA ~'ERCA/lC IA Y ruE TAMPOCO ES tJl ART ! CULD 

DE Ctl'ERC!O, SINO EL • EJERCICIO DE LA NOBLE f'ROFESIOO DEL TPABAJO" ,

POR LO "VE ru: NECESAP.10 ESPEPAR EN ~·ÉXICO f'E!JIO sm.o ~ARA ruE SE cm 
SU!''APA DICHA EX"ROP!AC!ÓN EN LA 1..2- "EIERAL !)EL TPABAJO DE J.970, ~ -
CD'NIERTE EN ll'l DEPEQ-0 SOCIAL Y L!l l:EBER SOCIAL, ~·A 'lJE SE EXJrE RES

PETO " LIBERTAD "ftPA 9... LJ3PE EJE!'CICIO DEL TR;.;!i\JO " "'E !lSE E"EC:- -

TUARSE EN Cc.tl!JIC!ONES <lllE ASEGUP.EN LA Vllll\, LA SALUD, Y tJI !UVEL DE '11 

DA L'€COP.OSA PARA EL TRAEAJAOOR y su FAMILIA: Esros CctlCEPTOS FllERCl'l -

LOS rtJE i'OT!VAP.tl'I A LOS CCi'IST!Tu"ENTES DE lW Y f.'\!E LA lfy !"EDERAL -
DEL T!'ABA.JO DE J.'?7(], ES L.A. EXf'PESlÓl'l 1:.€ tJIA lr:EA NUEVA, W'PIJESTA DE -

ros COllCfPCIOl'IES l!ÁS!CAS. LA PP.WE."A "IJE DESCftNS.A EN LOS ART!ru.os ']] 

Y 123 ÚJNSTITIJCIONAL NJE CWTIENEN 11'REOiOS SOCIALES te CAMPESINOS Y -



te LOS TI!ABP.JA!XlPES, "JE WlSTlll.lYEN EL PR!NCl~lO JUR!D!CO Y Cct\'.l ·CON

SECUENC!A DIRECTA DE LA IeCLARAC!ÓN, LA Al.If0Na-1!A PLENA DEL 1:€REOiO -

réL TRAN00. a CUO.L TI ENE LAS 5 l ru l ENTES R.l\l'AS. EL ~~Ea-O rEL T R!'.P~ 

Jo: Et. ~0-0 ,ArPJ>.RIO; S. ~RECHJ Soc1,.,.L Ece16"1co1 EL !:'ERECHJ A LA -

SEGURIDAD Soc1AL: Et. DEREOiO A LA .es1STENclA Soc1AL: EL. ÚEREOiO ÜJLT\J. 

RALI Et. IAoP:EO-O Scc!AL lNTERl'lAClONAL Y EL :Jé:RECl-0 ÚlOPERAT!VQ, 

s.- LA SEr,u!HlJAD Soc!AL TIENE Flltl!W'ENTOS Eneas ruE DIVERSAS !XlCTRlNAS r'Q. 

RALES fWl lN'.'L.UlOO CON LA r-nlft.LlDAD !E RESOLVER LOS PROBLEl'Wi Fll'l!W'Et! 

T"'LES !EL IOBRE CCt'O EL llE!XX'l!Sl'IJ, llUE CONS!IeRA CO'D LA !'ALTA DE l.N 

r-0s!ERNO, SIN E11BAR'"-O ES a 11YBRE rtl!Erl DEJ!E LA ORDENAClétl !E LA SE;_ 

GUR!DAD SOCIAL PA.'1A ABOLIR LOS PR!VlLEr.1os y UNA AUTENTICA v1s11'.r1 DEL 

CONJLtrrO DEL Hlr'BRE VALORAOO; TEOR!A CRISTIANA Y LA RELAC!i'.rl CON LA -

SEr.UP.l!JAD ~!AL ES DE "LlE TOOOS LOS HJl'BRES SCtJ IGUALES DESPP.EllD!ENOO. 

SO LA IDEA DE FRATERl'!!DA!l E IGUALDAD SOC!AU Et. t'AílxISITJ H.O. !NFLU!IXJ -

EN LA Sft;UR!DAD Soc!AL AL PL'Nl"!CARLA EN SU IWHFIESTO C€L PAP.Tl!Xl -

COlll.tllSTA (::;; l!J72 Ell EL ~lF. •'ANl"IEST~ ruE EL "!'<JLETAR!Aro SE VAl.JY'P -

DE su Wl!NAC!ÓN POLlTlCA FAPA IR f'\JITAUOO roRADU.OJJIENíE A LA oURGUES!A 

TODO EL CAPITAL PARA CEHT"RAL!ZAR LOS MEDIOS DE FRODUCCtót: Y f'ACE?. POSl 

BLE LA SLMI\ ·Il' LAS FUERZAS EIXJCATIVAS, 

E,- fu¡ CUATRO FACTORES l'l.IE lN~LUYEll EN EL DERECHO A LA SEGURIDAD SocIAL -

SIEN!Xl ESTOS LOS SoclALES. (ULl'JRALES. EeotléMICOS Y PoLíTICOS, 

Los .ºACTORES soc IALES; ESTos SE ~N EN LA SOCIID!D. EN 1.NA ACTIVIDAD 

CCl".UNITAR!A DE SUS l'\18-1!!.'<0S í'!JE LA a:!'ISTITUY"..N Y SE f'ANIF!ESTA EN ll'l 

CONJUNTO DE NECESIDADES, f'ENSPl·\IEN10S, DESEOS, ASPIRACIONES Y FINES -

SEMOJtNTES POR LO NJE LA ACTIVIDAD HLl'ANA SE ENCUENTRA REGIDA POR -

21::! 
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REGLAS Y NCJRMl\S DE CCNV!VEllCIA l?UE A SU VEZ EL Ha\BRE ACTÚA POR SENTl

;.l!El'!TOS C\JE ESTAll SUJETOS A LA TP.AO!C!ÓN. COSTl.MBRES Y HABITOS, Es -

POR ELLO ruE SE cmsu:ERA NJE EXISTIEN!Xl LAS REGLAS y l~S JURIDICAS 

HACE POSIBLE LA PlA'lEACIÓ>I A GPA'l ESCALA DE JUSTICIA SOCIAL, SEf-l!RlllAD 

SOCIAL Y PR<r-RESO SOCIAL, 

los :'ACTORES CuLTUAALES: L\ Ser-UR!DAD SoclAL ES LH ESTAOO DE QJLTURA -

rue HACE POSIBLE LA ,owoflfA DEL f'CMBRE y DE LA COIWl!JAD ES POR EllD -

rlJE EL EsrADJ ES OR!:E!'IAl:OP. DE LA Eruc:Ac100 SIENDO ESTE tll INSTRLl'lENTO 

DE LA SéEURI!JAD SoclAL PAfJA FO''IU'ITAR LA CIENCIA, a ARTE, LA-MJRAl.100 

EL IJEREQ{J, LA ECCl\'a'lÍA Y LA C!JLTURA M!S/'A, PONIENIJClA Al ALCANCE ll: -

lfl ?lElLO CCN \.NA Pl.URALIDAD DE B !ENES Y VAL.ORES CULTIJW..ES, 

los CACTOP.ES Ecaóucos: lA SElllJR!DAD SOCIAL EN TOOOS LOS PAISES SE -

ENT.'ELASM! Cctl su ECCNtl"!A NAC!t;tlAL ccm LN SISTEt\11. l~f'EMDl91TE l'tJE 

PRDtu:E ACCICl'lES Y RECIBE ll'!'ACTOS DEL MIS/1'.l S!STEl'\I\ ESTO ES C\JE Sl -

EXISTE ~ SEGURIDAD SOCIAL ESTABLEC!Ilr. E ltlSTllUCICl'lAL!ZADA. SE REflf. 

JARÁ EN EL ALl-erTO DE LA P~WCCIÓN. ltlCREMENTO DE PRECIOS Y DE LOS 11:1 

ºUESTOS f.'IJE NECESITA EL Esr¡\00, r:ESA.'lPCU.ÁNJlJSE LA INWSTRIA E !NCRE

/-9/l'Nl!:OSE SU ??.a!lJCClÓ!~. ESPECIAL'all'E CUANL'O SE DAN BIENES Y SERVI

CIOS A LOS B-'f'LEA..1"QS, OBREROS Y CNf'ESINOS EN LOS PA"OS DE BIE!lES IN

D!SPS'!SAELES CO'-IJ 3ERV!CIOS l'EDICOS, Allt9<TARIOS, IW!ITACIÓ'I, EDUCA

Clál Y SNEA'\l!::rlTO PAAA SATISFACER !.AS NECESIMDES Y MEJORAR LA DISTR.l 

E!JCIOO DE LA RIC"JEZA I:a HlGRESO llACICJlAL, 

Los f'ACTCP.ES °alncos. EL !'lflCIOOAMIENTO DE LA SEGURII:AD SOCIAL ES -

l'OTIVO r:E ORIEN Y DE TRAln.JE!LlrAD PÚBLICA Y ESTABILIDAD ECOtÓ'llCA, ES 

Pal EllD f.'IJE LA PCL!TICA SOCIPL ES LN FACTOR DEL EsrAOO f'1JE Al ESTASL.f. 

CER LN CffiJlmO DE MO"l''AS Y º!HNC! 0 !0S TIENL'€N A ESTABLECER CAUSAS Cl'

PACES IiE lWWIT!Zl'R A LA l'AYORIA DE LA f'OBL'.Clótl LA ELEVACJal JE !NDI-



CES DE B 1 ENEST AR SOCIAL. 

7 ,- EN Í"EX!CO NOS ENCOOTPJ\l>DS PARA Ct.r·\PL!R Clll LAS POL!T!CAS SOCIALES DEL 

EsrAIXJ, UJENrA CON TRES SISTEl"AS rtJE SO:! EL SISTE!"A TRIPARTITA. 31-

!'ARTITA y IOOPARTITA rt.'E CL!'!'LSI COll UlA sEr.URIDAD SOCIAL INST!TUClQ. 

NALIZADA Y REGL'MENT"ADA A r.ARA'ITIZAR A LA POBLACiéf.I SERVICIOS Y ~P.ES

TACIONES !:€ BIEl'ESTAR SOCIAL, 

Et_ SISTEMA TRIPARTITA LO REPRESEHTA EL INSTIMO i'!:J<ICPNO r:€L SEc:URO

SocIAL, SIEN!XJ lll SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL DESCENTPALIZA 

ro y rol P!ORSOOALIDAD JtR!DJCA y !'ATRiroNlO POQPIO. ~STE OTOq<:A A sus 
llEREOiltWllENTES lll RÉr.Jt'EN OELI'3ATO!'IO " ll'1 f>tr-H'El'I V'JLUffftP.IO; LOS 

REUJRSOS llEL INSTITUTO LO CONSTITINEN LAS CtoTAS nLE A.CORTAN LOS PA

TRG'.'ES, TRABAJA!XlRES Y EL EsrAOO Y SE RIGE POR LA L.."Y DEL SEGUAJ So

CIAL PUBLICADA EN EL DIA.'llO OFlC:lP.L OC LA FEDERAC!étl. 

EL SISTEl''A llIPARTITA LO CONSTITUYE EL INSTITUTO OC SEr.uRillAD Y SEP.Vl

CIOS &x:IAl.ES oc LOS TPAlJAJA!XJRES AL S;o.w1cio DEL EsTADO. SIENOO ll4 -

ORr-ANISl'O L'ESCENTRAL!U.00 PQR SERVICIO, Cet: PERSCT:AUDAD JUqi!llCA Y EL 

0 ATRWCtHO ~RO~IO LO co-:snT\JYE!; L:'.S A."':P.i PC10.'IES DE. LOS TRA3AJAOORES 

Al SERVICIO DEL EsTAOO, Y LAS ruE El :>ROPIO EsrAOO OTORf.A ESTE SE RIGE 

!'OR LA NL'EVA l.EY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVIClOS &JcJALES I:E -

LOS lAABi\JAOOPES DEL ESTAOO PUBLICA/Y>. EN EL DIARIO Cr.'!CIAL DE LA FEJ:E

RACiál, l~! 

El SiSTE1"A !'oNoPARTITA ESTE SE ENCUENTR4 A CARr,O DE LOS SERVICIOS ''É

!llCOS DEL i:'!:~P.RTN"El'ITO GR f\1mno ~EP."1. ru1rn SE S!CAP."P !)!O !JA". -

ATENCIÓN MÉDICA A L/>. f'OEUCIÓN ABIERTA DEL DISTP.ITO :'EtfRAL AS! coro 

LA PROPIA SEcHETARIA DE SAwc. 
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3,- fl. PARTIR DEL lo, DE JULIO DE J.984, ENTRA EN VIGOR LA LEY DE SALUD ruE 

RErt .. AMENTA EL DEREa-0 A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LOS TÉRMINOS DEL 

ARTICULO 4e. DE LA ÚJNSTITUCI!l-l ºoL!TICA DE LOS Esr~oos UtmJOs 1'fx1CA

NOS NCMBRANOO CCMJ RECTORA DE LAS INSTITUClctES DE SAl..uo ·y AslSTENCIA 

Soc!AL A LA SECRETARIA DE Sl\l.Ull, EL COOSEJO DE SAl..uBRIDAD (-tNERAL Y LOS 

EsTAIXJs DE LAS OOIDALES FEDE'lATIVAS, INCWYENOO LA DEL DISTRITO FEDE

RAL PAPA UX:RAR"" 

- fl .. l\IENESTAP. F!SICO.Y f"EJORAM!El'ITO DE LA ~LIDAD DE LA VIDI\ HJMllNA, 

- lA PROTECCIÓN Y ACRECENTAMIENTO DE LOS VALORES C\JE COADYUVEN A LA -

CREACIÓN, COOSERVACIÓN Y DISF!m"E DE CONDICICX'-lES DE SALUD QUE COO

TRl!lUYAN AL DESARRCUO SOCIAL. 

- EL DIS"RUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL l'UE SATISFA

r-r.:¡ EFICAZ Y OPOPTL.tW'ENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, 

- EL CCJ>IOCIMIENTO PAPA EL ADECIJADO A!'ROVEOWl!Er/TO V UTILIZACIÓN DE -

LOS SERVICIOS 1'ÉIJICOS V ASISTENCIALES Y EL DESARROLLO DE LA ENSEf·Ali 

ZA, LA INVESTJr,ACIÓN CIENTIFICA V LA TECNOLOGfA PARA LA SALUD. 

- los SERVICIOS !JE SALUD SE CLASIFICARÁN PARA EL OTORGN'!lENTO DE LOS 

SERVICIOS A LA PCBLACIOO A TPAVÉS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIOOES 

DEL PAfS EN: ATE!IC!Ó'l l'ÉlllCA: DE SAUJD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, 

9.- LA PLANEACIÓll DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN flt'.x1co. 

LA ESTRUCTURA DE NUESTRA POBLACIÓN, ES EMINENTEMENTE JOVEN 

Y SE CARACTERIZA POR UNA ELEVADA PORCIÓN DE MUJERES EN 
EDAD FÉRT 1 L, AS f COMO LA MARCADA CONCEllTRAC 1 órl DE LA PO

BLAC l ÓN EN LAS GRArmEs CIUDADES. LA MIGRACIÓN y DISPERCIÓll 
RURAL, 
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Es ros ELErlENTOS soc 1OLÓG1 ces. ECONÓM 1 ces y 

POLITICOS HACEll QUE EJEilZAN UNA PRESIÓN SOBílE LOS SERVICIOS 

DE SALUD Y ASISTENCIALES DEL PA f S, PoR LO QUE LA PLANEAC IÓN

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Et\ lit:x1co, TIENE OUE CONTlllUAR AVAN-

ZANDO SU DESCONCWTRACIÓN ADMltlISTRATIVA CCl·10 DE LOS SERVI

CIOS, A FIN DE PERMITIR EL ACCESO A LCS NIVELES DESEABLES DE 

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN A FIN DE EVITAR LA DUPLICIDAD DE -

FUNCIONES, DE RECURSOS COflCENTRADOS EN LAS ?RINCIPLALES CIU

JADES. DESPROTEG 1 moa A UN GRAN NÚMERO DE r-!EX 1 CANOS •. 

CONSIDERAMOS GUE ESTE GRAN AVANCE AL t:\UEDAR -

ESTABLECIDA LA LEY GENERAL DE SALUD. OUE A PARTIR DE JlHllO -

DE 1981; ENTRA EN VIGOR ESTA NOR~~A JURIDICA COfl RANGO Corisn

TUCIONAL. DEFINE LAS BASES Y l\ODALIDADES PARA LOS ACCESOS 

A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD. QUE LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAN EL S1sTEt1A i!ACIO

NAL DE SALUD y AslSTEtlCIA y COMO !'lECTORA DE ESTAS LA SECRET/l. 

RIA DE SALUD. 0.UE A TRAVE~ DE PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECI-

DOS SEGÚN LAS PRIORIDADES DEL PAfS Y PUEDA LLEVARSE A CABO -

UNA SEGURIDAD INTEGRAL PARA TODA LA POBLACIÓN, 

10.-DENTRO DE LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOG!'lAR UNA SOCIEDAD t\ÁS 

!GUAL!TAR!A DESTACA LA IMPORTANCIA PROGRM!AT!CA, !DEOLÓG!CA

y JURfD!CA DE ELEVAR A RAllGO CONST!TUC!otlAL EL DERECHO A LA 

SALUD, \'A OUE ESTO PERM 1 TE REGULAR LA AS !STENC I A SOC 1 AL 

ASISTEt\ClAL POR ?Ar.TE DEL ESTADO y DE ORGAi;1s11os PRIVADOS 

QUE O!SPERSAMEIHE DUPL!CABAN ESFUERZOS SIN LOGAR ACC!Ot>ES 

CONCRETAS, ES !MPORTAlnE TAl\BIEN QUE LA DESCOtlCENTRAC!ó;i DE 

LOS SISTEMAS ESCALO~ACOS DE ATENCIÓN MÉO!C,\, LA P.EG!ONAL!ZA-

CIÓtl DE LOS SERVICIO~;. AS! COMO N011BRAR co:·'O CORDINADORA DE 

LA ASISTENCIA SOCIAL. Al_ DESARROLLO lr'IEGP.AI. DE u FAMILIA y 

CON EL ME«ANISMO DE COORDtrrAC!ONES !t;TERSECTOR!ALES SE FORT~ 
LEZERAN LOS GOB!ERrlOS ESTATALES CON UN MAYOR APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS ?RESUPUESTALES DESTINADOS A LS SEGURIDAD SO

CIAL, TAMBIEN ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN ESTOS DOS ÚLTI--



217 

MOS AÑOS LA POBLACIÓN HA TENIDO UNA RESPUESTA DE SOLIDARlDAD 
ANTE LOS ACONTECIMlENTOS DE DESASTRE QUE SUFRIÓ El PAfS 

Y POR LO TAl'ITO SE DEBE CONT1NUAR PROMOVIENTO LA PARTICIPAClÓN 

DE LA POBLACIÓN.DE GRUPOS Y COMUNlDADES EN LA SOLUCIÓN DE 

LOS PROBLEMAS DE SEGURlDAD SOClAL, 

No PODEMOS DEJAR DE MENCIONAL QUE LA PARTIClPAC[ON DEL lICEti 

CIADO EN DERECHO, TIENE UN COMPROMlSO DE JUSTIClA SOC!AL Y 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTROS HERMANOS DE -

RAZA, ES lMPORTANTE QUE LA ESPEClAL!DAO EN SEGURlDAD SOCIAL 

SEA VANGUARDlA ºARA QUE LOS llCENC1ADOS EN DERECHO PODAMOS -

APOYAR Y COAOYUBAR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

?ARA MEJORAR, ELABORAR O ACT\JALI:cAR LOS REGLAMENTOS QUE SER 

VlRAN DE SASE PARA OTORGAR LOS SERVICIOS MED!COS, PRESTACIQ. 

.NES SOCIALES, CASAS DE ASISTENCIA PARA ANCIANOS, CASAS HOGAR 

GUAROERlAS, CASAS CUNA, COMEDORES , DORM!TOR!OS PÚBLICOS 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO. BECAS PARA ESTUDIANTES, CENTROS V(l 

CAC!ONALES, SERVIC!OS DE DEFIJMC!ÓN PARA BENEF[CIAR!OS DE 

DE INSTITUCIONES SOCIALES COMO PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURl 

DAD SOCIAL, TODOS ESTOS SERVICIOS QUE A TRAVÉS DE LOS DIFE

RENTES SISTEMAS BIPARTITA, MONOPARTITA Y TRIPARTITA QUE 

EX.JSTEN EN NUESTRO ?AÍS y QUE LA FORMA DE SEGURIDAD Soc!Al -

QUE TENEMOS SEA CADA DfA UN RETO PARA !NOVAR Y MEJORARLA P~ 

RA BENEFICIO DE TODOS LOS MEXICANOS, 
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