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Este trab1jo ts producto de 11 11ud1 que he rec1b1do·· 
jle_un1 gran cantidad de personas que han cooperaao conmi-. 
go dlndo11e sus conoc1m1entos, su apoyo, su amistad, su e!_ 
peritnc1a.y su comp1fter1smo. 

Serh 1mpostble para mf el poder enumerar a. todu y 

ceda una ·de las personas que desinteresadamente me han 
otrec1do su aux111o, pero tambifn me es imposible dejar -
de en11star cuando menos a una pequena porci6n de ellos. 
Pero a todos.mi mis profundo agradecimiento y mi mas sin
cero respeto. 

tn primer lugar quiero agradecerles sus desvelos a -
todos mis m1istros, "desde 1 os mis· hum1 ldes -qu11nes me en. 
ltftaron el nombre de las primeras letras- hasta los m6s -
sabios, 1quellos quienes transforman et derecho crtstal1· 
·zlndolo en catearas que hin quedado indeleblemente grava
d1s en lo mas profundo de mi mente, aquellos qu•sin celo 
ofrecen sus experiencias con el iintco anhelo de servir a 
1as generaciones que se est•~ preparando para luchar al -
lado oe 11 just{ci1 y de la segurid1d. 

Agradezco tamb1efi a m1s compafteros, el que adquteran 
conoc1m1e"tos para servir a nuestra Patr1a, y 1es exhorto 
pira que no se dejen vencer por la fatiga, para que logren 
$U fin, par1 que coronen sus estud1os profesionales con la 
~~lm~na~i~n ~e sus carreras, record6ndotes la grave obl19! 
c16n que tienen con la sociedad, porque ustedes son los que 
llevan la batuta en el concierto intelectual y de ustedes 

. es la resp~nsab11idad de lograr la just1c1a social y ofre
cerles a nuestros hermanos mexicanos eso que es la Seguri
dad Social. 

Agradezco a mis amigos el naber podiso contar siempre 
con ellos tanto en m1s momentos de angustia como en mis -
~atos de alegrfa, _rog&ncoles me brinden la oportunidad de 
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El tema de la Seguridad Social siempre me ha sido -
apasionante. pero cada dfa que pasa se antoja mis draml
tico,11 avance de la c1encia y de la técnica azoran. las 
comun1caciones nos dejan perplejos podemos ver. oir y -

en unos cuantos minutos estar presenciando lo que ·sucede 
en cualquier parte del mundo• .El homb_re ha logrado h -
conquista de su satélite, ha logrado vencer Leyes Ffsfcas 
que antafto se pensaban inaccesibles. puede volar, nave-
gar ;e\1r debajo del agua o por tierra a grandes veloc! 
dades, es asombroso lo que se ha logrado desde el. calor 
de una fogata hasta el rayo lazzer. 

Sfn emoargo a. p~sar de estos·prodigiosos avances, -
nos encontramos con que el hombre tembtén muere, pero -
mue~e por hambre, por falta de atenc16n.médica. por no -

·poseer los medios económicos para su manutención y por -
un sfndmero de causas que son remediables. 

Sab1mos perfectamente que el estudio que se presen
ta adolece de muchos defectos¡"falta de conocimientos -
técnicos, inmadurez sobre la materia y qu1z~ peque de -
ut6pico, pero es 1mpostble presenciar un mundo como ~1 -
qu~ vivi~os y no procurar tratar ~e dar alguna soluci6~ 
para remediar contrastes que son inaceptables. 

~1 hombre es un reto. alguno es sabio, poderoso, -
otro sencillamente exhalando nedor por cada uno de sus -
poros muere en una pocilga. nosotros ofrecemos una 1nst! 
tuci6n que pugna por remediar la situac16n del segundo.-· 
1nst1tuc16n que ampare por 1gua1 a todos los hombres. -
puesto que las que existen en México son clasistas. dedi 
cando sus esfuerzos solamente a algunos privilegiados. 

Para.elaDorar este trabajo se han visitado los org1 
nismos estud1ados, consultlnaose sus decreto~ de creaci6n 
y en su defecto los contratos colectivos que los rigen, ~ 

• 



poder. corr:e~ponder a su amistad·. · 
Agradezco a mis hermanos y a mf hermana, el ejemplo -

que me han brinaado y la ayuda 1ncondfc,ona1 e 1nvalorable 
qua de todos ellos he recfbfao siempre. 

Agradezco, a m1 esposa y a mi ni j f ta, todo e 1 cari ilo y 

la f11fcfdld que de ellas ne r~cibfdo, agradezco todo.el -
apoyo moral e intelectull de ella que ha nacho pos1ble 1a 
ejecuc16n ael presente trabajo. 

Agradez~o. por a1timo, con la satfsfacc16n del~hijo -
mh orgulloso de sus padres, los desvelos, las enseilanzas,. 
el incondicional apoyo en todos Jos momentos de mi v1da. -
el cartno y sobre todo el intachable ejemplo que de. ustedes 
he recibido. 



Para co~clu1r~solo me resta expresar el ferviente y s1ncero 
anhelo que existe dentro de mf: lograr ver algún dfa la -

cr1act6n de1.organ1smo que en el presente ·trabajo se ha pr! 
puesto, pero s1 desgraciadamente nunca veo realizada esta --
11us16n s1 espero. fervientemente que ~sta semilla que hemos 
sembrado haya cafdo en buena tierra, para que el dfa de mañ!. 
na alguna otra geniract6n reciba el anhelado fruto de esta -
siembra. 



·1NTRODUCCION. 
S1tuac16n de la seguridad so~tal dentro de la problfma
tioa jurfd1 ca. 

Qutd se .Pueda pensar que los Urminos de proble-
mitica jurfdica estan un poco discordes. puesto que lo 
jurfdico es precisamente lo que nos dari 11 soluct6n de 
los problemas que se presentan en el diario ajetreo de 
los hombres, pero sin embargo se han querido utilizar -
por confiderar que el colocar a la segur1d1d social den 
tro del cuadró de las disciplinas jurfdtcas. era efect! 
vamente el enfrentlmiento a problemas mas serios como -
el considerar si la seguridad social forma parte del -
Derecho del trabajo o esta desart1culada de él, punto 
en donde grandes tr1tad1stas encuentran discrepancias -
entre st untfndose a una u otra corriente. 

En el ~resent~~ estudio nos atreveremos a dar una 
opin16n, pero respetando siempre los estudios y clDctrt
nas de los que no se encuentran acordes con la nuestra. 

. -
Considero asf mismo que 'fecttvamente es probl~~•-

tic~ b1sindome en un hecho sumamente objetivo que es el 
siguiente: dentro de los diferentes seminarios de nues
tra facultad, encontramos tésis sobre seguridad social¡ 
asf tenemos que las hay dentro del seminario de Derecho 
del Trabajo,de Internacional, de Administratt~o,en to-
dos ellos encontramos poco o mucho escrito. sobre segu
ridad social. 

Entrando ya en materia vamos a tratar de clastfi-
car a la se~uridad social dentro del cuadro de discipl! 
nas~j1rfdicas, siguiendo en éste.el modelo que nos pre
senta el maestro Dfaz Lombardo. 

En primer lugar encontramos entre las disciplinas 
jurfdi cas fundamenta.les a la seguridad social locali zán 
dose dentro de la Ciencia del Derecho en la parte de ia 
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s1stem4t1ca.Jurfdica en el epfgrafe correspondiente al· 
Derecho colectivo. Para captar su 1oca11zaci6n precisa, 
nos hemos.permftiao anexar el cuadro aludido. 

Hemos situado a la segur1dad jurfdica dentro de -
este cuadro, no haciendo 10 mismo con el Derecho del -
Trabajo, por considerar que aquella no forma parte de -
6ste, sino que se encuentra totalmente al margen, no -
nos atrevemos a decir lo mismo de ta prevfsi6n social.
pues creemos que ésta si forma parte del Derecho del ·
Trabajo. 

Lo que es nuestro aeber es propugnar por e1 deseo~ 

damfento ae la seguridad social sobre todos los econ6m! 
e1mentt dfbiles, o sea propagar su dinamismo no negan-
dole a n1ngQn necesitado el aerecho que t1ene p.ara exi
gir ayuda; pero por otra parte, no podemos negar oue el 
Derecho laboral nac16 clasista próteg1endo a Ja clase -
trabajadora, eso es lo que es, pero at1nadamente el ma
estro Cavazos Flores en su obra "Mater et Magistra y Ja 
Ley Federal ael Trabajo" nos dice lo que debe ser, que 
este derecho no debe tildarse de protector de unos o de 
·los patrones, que como tal, su oolfgaci6n es la de coor 
dinar ambas corrientes a efecto de evttar el mayor núme 
ro de rozamientos posibles que puedan extstfr entre 
ambos. 

51 tuviéramos que clasificar las normas sobre seg~ 
ridad social, nos encontrarfamos con un problema similar 
al que acabamos de mencionar ¿Qu6 normas vamos a clas1 
f1car, las que existen o las que debieran existir? 

Con riesgo de caer o en un posft1vfsmo absurdo o -
en una utopfa rtdfcula, extremos tan malo el uno como 
el otro, a pesar de 6sto, trataremos de clasificar el -
deber ser de las posibles normas sobre seguridaa social 
siguiendo el derrotero que nos marca el maastro Garcfa 
Maynez en su 1ntroducci6n al Estudio del Derecho (1). 
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1.-FUNDA· 
Mt.NTALES 

1).-Fl· 
LOSUFIA 
DEL DE· 
REt:HO 

b),·CIEN 
ClA DEC 
DERt.CHO 

ti1l6ct1c1 JurfGica 
1.-Teorh del {L.6gica ju- rftice Jurfd1ca 

conoc1m1en rfdica. etodologfe Jurfd1ca to jurfd1co 
Psicologfe Gel Derecho 

2.-Teorh es
pecu 1ativ1 
del aerecho 

3,-F1losofh 
Prlct1ca -
del Dere-• 
cho. 

Metaffsica General Gel Derecno y Ontolo
gh Jurfdica. 

Mundo 
{

Antropo1ogfa F11os6fica del 
Dere~ho (Hombre) 

co~movi- Teodicea Jurfdica 
si6n Jurf- (Dios) 
d1 ca · 

Filosoffa de la Historia del Derecho 

F11osoffa Jur1d1ca de la H1stor1a 
Axiologfa General del Derecho o Estima
tiva Jurfdica 
Etica det Derecho 
t.stEt1ca del Qerecho 

l,• Sistemat1 Derecho Púol1co 
ca Jurf d1~ DERt.CHO ~OLECTIVO Orden Interno e In-
ca, Dertc~o Privado ternacional' 

"··Ticn1ca J!!, 
rfdica. 

Soc1ologfa Ju
rfd1ca. 
Historia Gel -
Derecho. 
Derecho compa
rado. 

Teorfa General de 11 Aplicac16n del De
rer,ho. 
l~terpretac16n del uerecho 
lntegraci6n del Derecho. 

Ap1icaci6n según 6m- Especial 
bitos de validez Temporal 

Ciencia de la Admin1strac16n 

Ciencia de la Leg1slaci6n 

Po1ft1ca 

Dtmologh 

Economfa Polftica 

Estadistica 
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a) Desde .e~ punto de vista del. S
0

istema a que pertenece, 
las normas se clasifican en: 
i¡. Nacionales 
2.- Ei(tranjeras 
3.- De Derecho Uniforme 
Desde luegó, que la Segurfdad Social puede pertene

cer a los dos primeros tipos pero nunca al tercero, pue1 
to que se matarfa la 1déologfa de los diferentes patses, 
es decir tenemos sistemas capitalistas, marxistas, soci! 
listas pero es imposible imponer un sistema uniforme por 
sobre todas esas tendencias. a pesar de que el foco co-
man sea la inseguridad del hombre,que fsta s1 es la.mis
ma en todos los pafses del mundo. 
b) Desde el punto.de vista de su Fuente: 

l.- Legislativas 
2.- Consuetudinarias 
3.- Jurisprudenciale~ 

Las normas de Segur1 dad SochJ ~.n un pri nci p1 o son 
consuetudinarias y pudieran encontrarse dentro de lo que 
llamamos caridad o de lo que llamamos asistencia, pero -
en este.punto no se podri considerar todavfa como verda
deras normas, por su unilateralidad!sino que deben tran1 
formarse y evolucionar Rasta llegar a ser o Legislativas 
o Jur1sprudenciales para que enmarquen con nuestro dere
cho positivo y puedan ser ~plicadas con toda su fuerza. 
c) Desde el punto de vista de su itnbfto espacial de va
lidez: 

1.- Generales (Federales) 
2.- Locales.- a) de los estados y b) de los mun1c1-

pi os. 
Es cla10 que en cada sector de cualquier pafs las -

indigencias s·er'" distintas, unas las atribuiremos a el -
clima, otras se podrfan atribuir a la prodigalidad y fet 
t111dad de la tierra, a la cercanf• con las costas, etc., 
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pero s1n embargo vemos que las mis inmediatas y esenc1! 
les necesidades en todos los hombres son las mismas, y 

las podrfamos reducir a techo, vestido, comida y la ne
cesidad de ser atendidos cuando sufren males pato16gi-· 
cos, a estas podemos aunar el tipo de necesidades inte
lectuales que todos los hombres tenemos, por Jo que ere_! 
mos que las normas sobre Seguridad Social deben ser Fe
derales, es decir las mismas para todos los individuos. 
d) Desde el 'punto de vista de su imb1to de validez: 

l.· De vigencia indeterminada 
2.- De vigencia determinada 
Salta a la vista que es inútil cualquier comenta·· 

rio al imbito temporal de validez. 
e) Desde el punto de vista de su.imbito material de V! 
lidez: 

1.- De Derecho Público 
a.- Constitucionales 
b.- Administrativas 
c.- Penales 
d.- Procesales 
e.- Internacionales 
f.- Industrial•s 
g.- Agrarias 

II.· De Derecho Privado 
a.· Civiles 
b.· Mercantiles 

Pensamos que en esta clasiftcac16n 'se debe aumentar 
un tercer punto ademis del Público y del Privado que se
ria el Colectivo, en el cual encontrarfamos el Derecho • 
del trabajo, el del Transporte¡, Et Agrario enmarcarfa • 
mejor e~ este Derecho Colectivo que en el Público,y por 
ultimo la Seguridad Social como la rama mis amplia de •• 
éste Derecho y que mayor proyecct6n tiene sobre los súb
ditos. 
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f) Desde e1 pu~to de vista de su 6mb1to personal de va--

11 dez: 
a.- 6en6r1cas 

. b.- Indiv1dua11zadas 
Dtsae luego que· la Seguridad Social debe ser genl".'· 

~ica y su ·indiv1dualizac16n vinar& con la tip1ficac16n -
del sujeto econom1camente dlbil a qu1en el Estado le ay1 
da con sus cargas. 
g) Desde el punto de vista de su jerarqufa: pueden ser 
const1tucion~lis, orainarias que se div1den en: a) orgE
n1cas, b) de comportamiento y c) mixtas, reglamentar1ai 
e ·ind1vidualizadas que pueden ser privadas o pQblicas. -
Como estamos sobre terrenos de utopfa es inGt11 tratar -
de enmarcar la seguridad social en una norma radiclndola 
en su jerarqufa con respecto a las dtmls. 
h) uesde el punto ae v1sta de sus sanciones: a) Ltges • 
ptrfectae, bJ Leges plus quam perfectae, c) Leges m1nus 
quam perfectae, d) Leges imperfectae. 

Hemos transcrito este punto dentro de la c1asJfica
ci6n del maestro Garcfa Mayn'z para seguir el ordé.namie.n. 
to que il d6 a su cuadro s1n6ptico, sin embargo no'sotros 
establecemos otro sf digo, id6nt1co al del punto ante--
r~or, y lo mismo habremos de decir con respecto a los· s1 
gu1entes incisos que a pesar de caer en una monotonfa sf 
qu1ero 1ns1st1r en que los transcribo excl~s1vamente 

por d1scipl 1na. 
1) Desde el punto de vista de su cualidad 

a) Po.sft1vas o permisivas 
bJ· Prohibitivas o negativas 

j) Desae el punto de v1sta ae sus relaciones de comple· 
mentac16n 

1.- Primarias 
2.- Secunaarhs 



1 
1 
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~) De intciact6n de la vigencia 
b) De durac16n de la vigencia 
c).Pe extinción de la vigencia 
d) Oeclaratfvas o explicativas 
e) Permisivas 
f) Interpretativa~ 

g) Sancionadoras. 
k) Desde el punto de vista de sus relaciones con la -
voluntad de los particullres 

a) Taxativas 
b) D1spos1t1vas. 



CAPITULO PRIMERO. 

LA DOCTRINA DE LO SOCIAL. 

-JUSTICIA SOCIAL. 
PREVISION SOCIALº 
S1:6URlDAD SOCIAL 
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I.-l ~USTICIA SOCIAL. 

Para desentranar el contenido de lo ,que es justi
cia sociar 'se pr1nc1pfa'ra por desglosar el Urmino, a 
cuyo efecto se hojearan los principales conceptos y d! 
finiciones que en el correr de la historia, se han da
do sobre lo que es la justicia~ 

Se encuentra en un principio que los p1tag6r1cos 
entendieran la Justicia como "correspondencia o igual
dad proporcional entre t•rmfnos contrapuestos, la que 
podfa expresarse en el nGmero cuadrado". Para Plat6n 
era el criterio racfonal'que existfa para regular la$ 
relaciones entre -las tres partes del alma, este autor 
sostenfa la idea de una justicfá eterna. En la ética 
que escribe el Estagf,1ta le dice a su hijo Nfcomaco 
"vemos que todo el mundo esU de 11:uerdo en 1la1111r Ju!. 
t1c1a a la cual1dad moral que obliga a los hombres a 
practicar cosas justas y que es causa de que se hagan 
o quieran hacer. Lo justo sera 10 que es conforme a 
la ley y a la igualdad y lo injusto lo ilegal y desi
gual" (3) 

"Justitia est-~onstans et perpetua voluntas jus suum 
cufque tr1buend1" nos dfce Ulpilrto en su conocfdfsf111 
sentencia de lo que para fl es la justicia, y asf, en 
un atropellado correr por l~s ruinas de lo egregio, -
nos encontramos una serie de 1deologfas y de pensado-
res que lanzan diferentes conceptos de lo que para --
el los es la justicia~ 

En nuestra patria el Doctor Francfsco Gondlez: -
Dfaz Lombardo define la justicia co•o el supre•o va-

' lor social que 1mp11ca,. ontol6gfc111ente proporc16n_ e 
igualdad entre los hombres. cuyo perfeccfonamfento y 

mutua ordenac16n_percibe. (4) 
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' La just1 ch ugan este autor J debe caracterUarse 
por ser proporcional, por tener igualdad y por ser ad 
alterum es decir, es un valor que adquiere su signifi
cado no solamente con mf persona, sino con mf persona 
y mis demls semejantes, su término es otro individuo. 
Es un valor social.es decir. supone hombres cuya con-
ducta coordina, relaciones que se establecen -entré per 
sonas y no entre cualquier clase de seres. (5) 

Dadl la fflalhta!!_del presente trabajo se puede -
proceder con estas bases al anilisis de lo que se -
entiende por el término - tan debatido por cierto -
de justicia social¡ Legaz y Lac!mbara en su introduc
c16n a la Ciencia del Derecho, se encuentra qu~ por -
encima de las relaci9nes de coordinaci6n y subordina
ci6n entre 11 comunidad y sus mi~mbros, existe un pril 
cipio supremo un valor de integraci6n de 11 vida so-
cial humana, que intufmos através de la naturaleza -
sociable del hombre, en todas las manifestaciones de 
la vida colectiva y con entera independencia de h O!:, 

ganizaci6n estatal, antes de que se despierte 11 C!n
ciencil del deber ciudadano de contribuir 1 la con~e!. 
vaci6n y la prosperidad de la comunidad, y mucho antes 
de que el estado subordinando la actividad social es
pontlnea mediante el imperio de la ley, reparta las -· 
cargas públicas según la resistencia de cada súbdito 
y los bienes públicos se§ún la dignidad y mé'ritos. 

El jesufta Isidoro Gandfa define 1 la justicia -
social colo •1a virtud por la cual 11 sociedad por sf 
o por sus •ie•bros satisface·el derecho de todo hom-
bre a lo que le es debido por su dignidad de persona 
humana•. 

Donat ta considera como "un derecho común a to
dos los hombres de s~enir a sus necesidades con los 
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bi ene~ ma teril 1 es que 1 os demas poseen. derecho que .!!,e 
be ser definido por el estado" (6). 

Encontramos que la justicia.social es un derecho 
común a todos los hombres, esto sin duda es un princi
pio de equidad y nuestras leyes quieren estar plagadas 
de equidad, por mencionar algunas encontramos que la -
constituci6n del191Len su primer artfCulo se refiere a 
la igualdad de todos los individuos, principio que 
también quiere asentar sus bases en el artfculo tercero 
de la nueva Ley Federal del Trabajo que en su parte -
conducente" ... no podr6n establecerse distinciones en 
tre los trabajaoJres por motivo de raza, sexo, edad, -
credo ~eligioso, doctrina polftica o condici6n social". 
nnnat eh la segunda parte de su definicf6n nos mencio
na el sentido social de li propiedad, encontr4ndose -
que los bienes materiales serviran para Slbfenir las "! 
cesidades de quienes no los tienen,.Se podrfa caer aquf 
en una ideologfa peligrosa sf no se le di la debida pr~ 
yecci6n en un sentid~ ~e propiedad social y·~o propiedad 
socialista. 

En su aspecto de propiedad social vemos desquebra
jarse el principio tradicional romano de la propiedad 

1 

con sus ius abutendf, fruendi y ~suendi desplazando sus 
miras a un aspecto social de la propiedad; nuestro c6· 

.. digo civil dél9.u_es,U conforme en este aspecto ya que -
en su artfculo 830 establece "el propietario de una co
sa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones 
y modalidades que exigen las leyes" y el 837 " ... acci~ 
nes que procedan para impedir que por el mal uso de-
la propiedad del vecino se perjudique la seguridad .•. " 
Valgan estos artfculos como mero ejemplo de que la pr~ 
piedad absoluta romana se ha ido modificando pero de · 
ahí a pretender que con los bienes de uno vamos a cu-
~ri r les necesidades de otros resulta una afirmaci6n 
sumamente delicada que se debe delimitar perfectamente 
a efecto de arrojar luz y seguridad en este ·punto. 
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Al decir del ilustre maestro Recasens Siches, por 
una parte tenemos la certeza, seguridad, 6rden y paz a 
los conceptos que debe tender el derecho; pero por otra 
parte el derecho debe ser justo, conceptos que parecen 
irreductibles (7). 

Por último Donat, refiere que ese derecho debe -
ser defendido por el Estado encontrindose que precisa
mente en este punto nace la gran ~ifurcación ente el -
liberalismo con su laissez faire, lais5e!passer y el -
interven,_.!._onismo para fren.ar los grandes desequilibrios 
pretendiendo llegar al extremo del marxismo que es co~ 

trol absoluto de todo por el ~stado. 

La justicia social no es un ideal exclusivo de la 
clase obrera, sino que es el principio de armonfa y e
qu~librio racional que debe imperar en 1• sociedad pe! 
~ecta y en el orden internacinal. 

0

(8). 
De todo lo anterior, conclufmos que el hombre como 

tal en sf debe ser respetado y el Estado tiene obliga
ci6n de proporcionarle las bases para que dignamente -
pueda iniciar _no su lucha por sobrevivir - sino su -
ascenso ' a: 1 tri un fo. 

Cuando en todo individuo haya la tranquilidad ua 
tener un techo para cubrirse de las inclemencias, ves
tidos para protegerse de la naturaleza, alimentos para 
subsistir y quien vele por sus aquejos biopatol6gicos, 
como base, el hombre podr4 dedicarse a lo que mas le -
plazca o a lo que mejor sepa hacer y no a lo primero -
que medio le garantice su supervivencia. 

Quiz4 se pudiera hacer una critica a lo anterior 
.arguyendo que si se le garantizara al ser humano la!ª 
tisfacci6n de sus m's exigentes necesidades, Aste· 
por el principio del edonismo se hundirfa en la m's -
profunda de las vagancias, pero sin embargo considero 
esta crftica como ficilmente supera;le bas,ndome en -
primer lugar en la ambici6n del hombre que le har' ir 
a busca~ el progreso, esforzándose por conseguir SUP! 
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. 
rarsa y po~ otra parte ya desde hace mucho tf empo nos -
encontramos en sftuac1ones en las que se crefa que el -
hombre se irfa • relegar postr4ndose en .lo mas profundo 
de la va~~nciLa guisa de ejemplo s61o recordar una cit 
cunstancia y la encontramos precfsamente. en la revolu-
ci6n industrial cuando se invent6 la primera maquina de 
hilar alla en Inglaterra. 

I.-2 PREVISION SOCIAL 

Oe una manera similar al procedimiento que utiliza 
•os para elaborar el estudio de la justicia social •. 1~ 
haremos para la previs~6n social. 

Al decir del maestro Mario de la Cueva. la previ
si6n socfal forma ptrte del derecho laboral mexicano, 
al que descompone en tres aspecto~: 
a) el Derecho individual de trabajo. 
b) el Derecho protector de las mujeres y niftos. 
c) Previsi6n Social. 

Los dos últimos conceptos son mas hondamente hum! 
nos porque •!primero efectivamente protege al hombre, 
pero es a cambio de su energfa y trabajo, por otra --
parte el derecho _protector de las mujeres y de los me
nores y la previsi6n social - conceptos que en muchas 
ocasiones son confundidos~ se desentienden de la pre! 
t~ci6n actual de la energfa de trabajo. cuidando al -
hombre su integridad y su salud, ampar,ndole cuando ya 
su edad, ya un mal ffsico le incapacitan para el trab! 
jo. ( 9) 

Podemos afirmar que la previsf6n social comprende. 
la prevenci6n y reparaci6n de los infortunios del tri• 
bajo y las leyes sobre el seguro social. 

El mismo maestro nos define la previsi6n social
como el " contenido de una actividad social contempo
rinea que no h~ ~urgido de la nada~ su historia es la 
hfstorfa de la be¡;effcér ·ia de la carfdad y de la asts 
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tencia pGblica" . Se.antoja enmarcar y deslindar cada u
no de los conceptos utilizados en esta definici6n; la C! 
ridad es la ayuda que los particulares imparten' a sus S! 
mejantes, este concepto siempre se ve rodeado por un ha
lo de lo religioso sobre todo va cobrando mayor auge 
desde el p~incipio del cristianismo. La beneficencia·~~ 
prestada por la sociedad_. es ya una forma mis evoluciona
da en donde se hace necesaria la intervenci6n de ~rupos 
e instituciones establecidas para prestar el auxilio ne
cesario. Por Gltimo encontramos que la_ asistencia públ! 
ca es aquella que el Estado presta a sus súbditos en -
raz6n unicamente de la necesidad de éstos y por que re
pugna a la conciencia humana y a los mis elementales -
principios de sociabilidad el ser. indiferente a las in

.digencias de los semejantes, y fsto se convierte en una 
obligaci6n para el ·Estado. Podemos aún marcar·categ6ri
camente las diferencias que.existen entre los dos prim! 
ros conceptos y el último de ellos, al decir que aque-
llos son unilater~les puesto que emanan de una sola de 
las partes y ésta es bilaterat ya que su producci6n 
surge del derecho que tienen los trabajadores sobre los 
patrones a cargo del fondo de reserva, el cual permite 
al empresario tanto la reparaci6n y reposici6n de la 
maquinaria como el aseguramiento del futuro a los traba
jadores. 

Es claro que el trabajador - y nos referimos a nue~ 
tro trabajador mexicano - solo puede pedir a quien le -
esta prestando su servicio, su futuro solo lo puede esp! 
rar de su presente, en otras palabras, toda su espe~

ranza radica exclusiva-y-Onicamente en la empresa, su -
empresa, pues es de presumir que el obrero en la mayo-
rfa de los casos no percibe mis ingreso que su salario 
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y ~sté debe proyectarse hacia el futuro en este fin 
teleolcSgico del salario .• se encuentra la funci6n de la 
previs16n •ocial. 

Krotoschfn en su libro Instituciones del Derecho 
del T~abajo. nos define previsi6n socia1•como el con
junto de las 1nfc1ativas espontineas o estatales diri 
gidas al aminoramiento de la inseguridad y del males
tar de los econ6micamente débiles. fuera del trabajo, 
Su forma prin~ipal es el Seguro Social, aunque se Vi! 
cula muchA.S veces con el trabajo prestado y en conse
cuencia con el derecho del trabajo, la previsi6n so-
c1a1 no considera estrictamente al trabajo, sino que 
tiene otros prop6sitos de entre los que destacaremos 
principalmente los seguros sociales y la vivienda po
pular5 

Salta a la vista que entre los dos autores cita
dos existe una diferencia fundamental que se destaca 
entre todas las dem4s dentro del concepto de previ--
si6n social, el primero la considera como parte del -
derecho del trabajo y que debe beneficiar exclusiva-
mente a la clase trabajadora, por su parte Krotoschin 
nos dice que debe extenderse ese beneficio no solo a 
los trabajadores sino a todos los econ6micamente dé-
hiles; estos d~s autores nos pueden representar las -
grandes corrientes que existen, en considerar a la -
prev1s16n social como parte del derecho laboral o·--
totalmente desintegrado de éste. Ambas corrientes r1 
presentadas por eminentes tratadistas dan poderosas -
razones a favor de sus ideologfas. 

Nosotros nos atrevemos a pensar que 11 previs16n 
social es un gfnero de 11 especie seguridad social. -
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creemos q~e la primera efectivamente y sobre todo en 
México, forma parte del derecho del trabajo, sin emb•.t 
go la seguridad social forma un capftulo totalmente al 
m4rgen de este derecho puesto que el derecho del tr•b.! 
jo es exclusivamente para aplicarse a trabajadores y a 
patrones y la seguridad social debe aplicarse absolut! 
mente a todo hombre sin hacer ninguna dist1nci6n. 

Varias son las escuelas que estudian la prevfsi6n 
social, nosotros nos limitaremos a esbozar las princi
pales. 

A.- La ~scuela alemana dispone un sistema On1co • 
para asegurar a los trabajadores por la pérdida de su · 
salario. sin ver la· cauja que haya ocasionado esta pf! 
dida integrando la fnstituci6n del Seguro Social. 

B.- Los franceses, por su.parte si ponen 1nterfs 
en la causa por la cual se pierde el salario; en un • 
extremo colocan los riesgos profesionales y en el otro 
todas las dem4s causas. 

c.- Nuestra América Latina ha seguido los modelos 
franceses incluyendo en sus leyes la teorfa del r1-es
go profesional. 

Con respecto a las indemnizaciones, las leg4sla
ciones se dividen en dos. l.· La mayorfa de las le-~ 
y.es otorgan· rentas v1talicfas o por determinados pe
rfodos, según la gravedad del infortunio sufrido que 
son entregadas al trabajador o en su defecto a los·-
deudos del mismo en el caso que éste haya fallecido. 
2.- Las llamadaJ_rentas globa~es, en las que la·entre
ga'.-,, se hace en una sola vez por la total1,dad del mo.n. 
to que es establecido, mediante complicado tabulado-
res de porcentaje, Este sist!ma se lleva únicamente -
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en Méx"ico y· Bolivia y es criticable porque si se toma 
en cuenta el nivel de vida de América Latina, por re· 
gla genera~. el trabajador carece de la ed'ucac1ón mh 

· elemental y a consecuencia de ello no podra ser buen 
uso de ese dinero que recib16 y mucho menos se podr4 
pensar en que el mismo se~ invertido a efecto de que 
produzca una renta, desde 1 u ego la :misma afi rmaci 6n, 
o quiz! a un mayor extremo hacemos de su familia ya • 
quedada la ideologfa reinante en América Latina, la -
familia desgraciadamente queda relegada a.un segundo 
e ignominioso término. 

D.· En México Bernardo Reyes con la ley de 1906 
·principia por los accidentes de trabajo que posterio~ 
mente se han extendido a las enfermedades profesion!· 
les, 11 áftos después México se cub~e de gloria y ho-
nor al ser la primera nac16n del mundo en que se pla! 
ma en su tarta Magna artfculos de contenido social, -
como lo son el 27 y 123 - que por cierto motivaron • 
una serie de debates y polémicas entre los constitu-
yentes de Querétaro - en el seno qe aquellas a~ambl!aS 
1c el Diputado Heriberto Jara defendiendo precisamen· 
te este punto, en emotivo discurso decfa que quiza • 
esos artfculos de contenido social en una constitu-·
ci6n, serfa para los juristas una aberración compara-. ~ . 
ble a 1 a de poner en una imagen de un santo· cristo, • 
un· par de cananas, pero que ante todo y ante todos e1 
taba el prestar seguridad a todos los mexicanos y que 
lo que se pretendfa en esa asamblea era crear mis se· 
guridad que filigranas jurfd1cas~ ifectivamente el art. 
123 versa sobrd trabajo y previsión social, demostran 
donos que en 1~ Const1tuci6n la segunda deriva de ~queT. 
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I.-3 SEGURIDAD SOCIAL. 

Este concepto es mucho ~Is amplio que los anterii 
res puesto que aquellos caben :~en·: Aste,. Es un conce~ 

to que se ha utilizado en gran escala estos Gltimos 1-

ftos y que a pesar de Jllo todavfa existen discrepancias 
de muchos de los puntos que comprende. 

Nos resulta· indispensable a pesar de ésto.precisar 
los conceptos que envuelven las palabras que hemos de ~ 
tilizar. 

Se dice que la seguridad social es una proyecci6n 
de futuro que se refiere a una sociedad en movimiento, 
no a una sociedad concebida de-una manera estltica (10) 

Los sistemas de seguridad social son las acciones 
reguladas con el prop6s1to de dar 11 individuo las bases 
para poder subsistir y estos subordinados a los princi
pios socio16giros e h1st6ricos q~e la informan, los re! 
les que la limit-n y la proyecci6n a el futuro. 

En el libro de Mfxico 1 la Seguridad Social, enco! 
tramos que la seguridad social surgi6 como antftesis de 
la inseguridad problema permanente eterno, que ha veni
do remediandose o tratlndo de solucionarse d• divers~s 
modos: a travfs de las concepciones religiosas prima-
riast en formas definidas por moralistas y~ensadores•
por medios empfricos colectivos y unilaterales, hasta 
que estudiada mejor la necesidad, sus causas vitales y 
las concausas sociales¡ ha podido llegarse a nuevas f6! 
mulas tfcnicas. 

Para llegar a la soluci6n de este problema hay.que 
desentraftar los factores socio16gicos que actuaron en su 
creaci6n y creo que el estudio· hist6rico es el que ven
drl- a desentraftar y determinar esos factores socio16gi-



- 24· -

.. 
cos dandonos úna trayectoria en el tiempo que desde lue-
go es influida por otras causas diversas como son las e
conómicas, polfticas p intelectuales, por lo que se ha
ce necesario pasar a hechar un vistazo retrospectivo, -
que lo haremos rápidamente con el único objeto de formar. 
nos un panorama de la evolución que han sufrido los me-
dios para combatir esa inseguridad hasta llegar a la tr•~s 
formaci6n actual crfstaliz4ndose en lo que es el seguro 
social. 

En la-antiguedad de los pueblos primitivos griego 
y romano, combatfan esa inseguridad con principios de -
magia que ~eran envueltos en tab6; ofrecfan sacr1f1c1os 
de ani•ales y en ocasiones hesta de hoMbres a sus dioses 
- para i1ustra1i6n y confirmación de lo anterior - nos -

. permitiremos la narraci6n d~ un cuadro de Queronea en -
dende los agricultores efectuaban la ceremonia sacra de 
la expulsión del hambre, consistente- en pegar con los 
cayados de AGNUS CASTUS, sauce• a un esclavo grit4ndole: 
" 1 afuer1 el hambre y adentro la riqueza y la salud" -
Cuando Plutarco tuvo el puesto de magistrado jefe de su 
ciudad natal, practicó esta ceremonia en el pritaneo y -

recuer~a la discusión a q~e d16 lugar la costumbre ·des-
pués (11). Desdé luego que estas pr4ct1c•s fueron e-· 
volucfonando sobre todo con el cristianis•o. 

En la edad media que la podemos caracterizar como 
la ipoca en la que los pueblos tienen gran cantidad de· 
migraciones, en un pr1ncfp1o los seftores f•udales trata" 
de dar proteccf6n a sus vasallos·pero esa protección fr~ 
cas6 ~or los abusos tan grandes de poder, lo que ocasio~ 
n6 que posteriormente se formaran gremios y guildas que 
son las bases y-el principio de lo que va a concluir en 
el s;ndfcalismo moderno¡ Existfan tambifn las cofradfis 



- 25 -

que eran uniones de artesanos de una misma especialidad y 
una misma religi6n, con este segundo elemento se lograba 
una mayor y principal cohesi6n entre ellos~ Sin embargo -
todo ésto que podrfamos imaginar como principios de segu
ridad social son contrarrestados posteriormente por el 
edicto Turgot y la ley Chapellier, prohibiendo t.oda agru
pacf6n con fines de defensa y considerando delito el de-
jar de laborar para exigir menores jornadas o mayores sa
larios. 

Cabe hacer notar que ya a fines·de la edad media ªP! 
rece y se reconoce el concepto de riesgo, posteriormente 
con los reyes enconiramos que éstos eran los que querf~n 
prestar esta seguridad que también se encontraba velada 
por ~xceso de autor1dad. 

En México Fray Juan de Torquemada en su obra "Monar
qufa Indiana" tomo segundo libro ocho capftulo veinte,. 
nos pinta magistralmente: " ... lo demh que tobraba (es~ 

U refiriendose a los tributos), se repartfa ent)'e pobres 
y necesitados, asf casados como solteros y enfermos, pdra 
lo cual habfa en los pueblos y ciudades grandes '(como Mé
xico, Tezcuco, Tlaxcalla, Cholula y otros) hospitales do~ 
di se curaban y acudfan .los pobres, donde se repartfa y -
distrtbufa el recibo y sobra dicho ... " 

RefiriÍndose a la gran Tenochtit16n Fray Toribio de 
Benavente, llamado Moto1in1a por los aztecas, que signif! 
caba el pobre, nos describe a esa gran ciudad: " estaban 
tan ltmpi~s y tan barridas todas las calles y calzadas de 
esta gran ciudad que no habfa cosa en que tropezarN ll2) 
Seftala que grandes grupos - hasta de m11 hombres_ velaban 
por la limpieza urbana y se entregaban sin cesar a la pe· 
sada ~abor de barrer y regar las calles, asf mismo grandes 
braseros flameaban de techo en trecho durante toda la no
che para incinerar las basuras. 



El problema arduo áe la evacuaci6n de las materias -
stpticas e inmundicias fue resuelto con ingenio y sagaci:
dad por med1o de barcas adecuadas, que se disponfan en 1~

gares estratégicos y al rebosarse, su contenido era vendi
do como abono. En 1as casas la orina se guardaba en grandes 
vas~jas de barro la que posteriormente era utilizada como 
mordente en la tintura de las telas. 

Resultan de gran interés y muy ilustrativos los paS! 
jes transcritos sin embargo debemos de regresar a lo tic-~ 
nico de nuestra materia, y en este aspecto nos encontramos 
con que la seguridad social es un concepto que va de la -
mano con la previsi6n social, por lo que es conveniente -
marcar las principales diferencias entre una y otra: aqu! 
11a es mucho mis amplia no es clasista y no forma parte del 
derecho del trabajo, sino que m6s bien parte de Este, for
ma parte de la seguridad social. Analizando cada uno de e! 
tos conceptos nos encontramos con que es m6s amplia porque 
sus pretensiones van mucho m!s al 16 de la prevenci6n y re
paraci6n de los 1nfortun1os del trabajo, debe velar adem4s 
por todas las necesidades de los económicamente dfb11es, • 
creemos que la definici6n sobre previs16n social de Kro-
toschin, que hemos visto en et epfgrafe anterior de este 
mismo capftuto mis bien corresponde a seguridad social, -
afirmamos que Gsta no es clasista puesto que la previs16n 
social solo v•la PO! la clase trabajadora, y ta seguridad 
social por absolutamente todos. 

La tercera diferencia entre prev1si6n y seguridad so
ciales radica en que aquel ta, forma parte del derecho del 
trabajo y ésta es-totalmente independiente, desde luego -
que hay una retac16n y quiz4 el punto de conextan se·en-~
cuentra precisamente en la previsi6n social ya que tsta -
forma parte tanto del derecho del trabajo comó de la segu
ridad social siendo -como ya los afirmamos arr1ba- fsta 
el género y aqu~11a la e~pecie, volviendo a afirmar enf4-
ticamente que parte del u~recfto del trabajo, la corres-~-
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pondiente a la prev1s16n social forma parte de la seguri
dad social. 

El contenido teleo16gico, el objet1vp propuesto por 
la segur1did social es la. protecci6n a .todos los 1ndh1-
duos,. Dentro de la forma claramente af1rma.tfva de los -
ttrminos que nos ocupan encontramos cierto con~enido neg!. 
t1vo en s~ mismo.porque la seguridad social anhelo del -
hombre en la que busca e~ remedio a sus necesidades se en 

·Cuentra el aspecto mis dram6tico de la inseguridad social, 
·fen6meno.q·ue al tratar de ser combatido como vefamos mas· 
arriba df6 pié a la aparici6n de la segurtdad social y -
del instrumento por eJ cual se va ~a dar a los individuos: 
el seguro social~ Este tratar4 de proteger a los miembros 
de· la sociedad, pero obviamente esa protecc16n ~o puede -
ser total· por li naturaleza misma de quien la presta y por 
las limitaciones propias d~ toda obra humana, pero es .e1 
llledio concreto y restricto por el cual se tl"lh de lograr 
el dar ·una soluct6n a el problema eterno de h .. inseguri--
d~. -

La sociedad es po~ esencia din4mica.y en mucho la b!. 
se de ese devenir lo encontramos en la inestabilidad del 

. hombre misma que puede provenir de caus~s ffsicas, biol6-
gic1s o sociales. 

Las. primeras vinculadas a el proceso de evo~uci6n -
econ6m1c•~ Sstas son las causas meramente materfales,alg~ 
nos Estados se preocupan por darle soluc16n, otros n6, ya 
por imposib.i 1 idad o carencia de medios y'a por un retraso 
soc1o16gico que generalmente es acompaf!ado de la primera 
causa. Dentro de aquellos los hay totalitarios, que tfe-
nen una intervenc16n absoluta con respecto al individuo. · 

· El 1ntervencionfsmo social que trata de regla111entar en el 
· 1entido de hacer una re~artici6n justa,y el liberalismo: 
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caracterfstfco en el pasado siglo.en que la voluntad de 
los individuos era suprema y el estado no tenfa por que -
intervenir. 

Entre-las causas bio16g1cas nos encontramos con una 
se~fe de vicisitud~s no qu~ri4as e independientes de la 
voluntad del individuo, ..l/erb1 gracia,causas biopato16g1-
cas que pueden inclusive culminar con la muerte, trayendo 
como consecuencia que el sujeto y los que dependen econ6-
mi~amente de il se ven en la imposibilidad _en gran na
mero de casos - de satisfacer sus necesidades vitales. 

Por Gltimo si ·la causa de esa inseguridad e~ social. 
se crean medidas de tip'o colectivo vinculadas al estado, 
convirtiéndose en una func:i6n de soberanh · - COllO pueden 
ser las leyes en sf - o una mera 1ntervencf6n de autoridad 
-como podrfa ser el caso de 11·1plicact6n de 11 funci6n • 
de la soberanfa 1 un tipo concreto- estas ideas dieron nA 
cimiento el 12 de agosto de 1941 a que por primera vez, -
se nos hablara de segurt~ad social en los artfculos · quin 
to y sexto de la Carta del Atljntico, suscrita a rafz de 
la segunda guerra mundial, nos permitiremos transcribir • 
los artfculos 11tencfonados: 

Artfculo Quinto: • Las naciones unidas favorecen la 
col1boraci6n mas amplia entre todas las "A 
ciones en el campo econ6m1co, con el fin -
de asegurar a todos un rigfmen de trabajo, 
una s1tuaci6n econ6m1ca mas favorable y la 
seguridad social• · 

Artfculo Sexto: " Las n1ciones unidas conffan ver es 
tablecida una paz que proporctone·a todas= 
las naciones los medios de vivir en seguri
dad~ en el interior de sus propias fronteras 
y.que ofreica a los habitantes de todos los 
paises la seguridad de poder dtsarroll&r su 
vida libre del temor de la fndfgtncfa" 

La O.E.A. a propuesta de Mfxico en la carta de 48 tui 
cr1t~ en Bogota, tncluyO un.c1pftulo de normas sociales en 
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el que su artfculo 29 dispone: " los estados miembros estan 
de acuerdo en la conveniencia de desarrollar su legislac1~n 
social sobre las siguientes bases: a) todos los seres hum! 
nos, sin distinc16n de raza, nacionalidad, sexo, credo o -
condici6n social tienen el derecho de alcanzar su bienes-
tar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 
libertad, dignidad, igu~ldad de oportunidades y •eguridad 
econ6mica. 11 

Resultarfa imposible al tratar estos temas dejar de -. . 
mencionar a Sir William Beverd1ge quien en los anos de la 
última gran guerra elabor6 un plan de seguridad social pa
ra Inglaterra· dividiendo las necesidades en ocho grupos 
de la siguiente minera: 

1.- Paro. 
2.- Incapacidad. 
3.- Desaparici6n de los medios de ganarse la vida pa-

ra las personas que·dependen de un salario. 
4.- Vejez. 
s ... Enfermedad. 
6.- Defunci6n. 
7.- Familia numerosá. 
8.- Necesidades del matrimonio. 
Al lado de estos puntos de necesidades tenemos otros 

cuat"ro que se nos dan como mfnimo de la seguridad social; 
los puntos segundo y cuarto son del plan Beverdige y los 
puntos primero y tercer.o son .del libro del maestro de la 

Cueva: 
1.- Proporcionar a cada nifto y cada j6ven la instru~ 

ci6n primaria y la educaci6n profesional necesaria para d~ 
sempeftar uh trabajo socialmente útil. 

2.- Dar una oportunidad razonable de realizar ~n tr! 
bajo productivo para cada individuo en lugar de la desoc~ 
pac16n. 
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3.- La salubrfdad y la organizaci6n técnf ca a efecto 
de evftar ataqµes a la salud y a la,integridad física del 

··ser humano. (Nos hemos permitido suprimir en este punto la 

delim1tacf6n, pues se dice referfdo al trabajo y se ha co~ 
siderado en la presente tesis que la seguridad social es -
mh amplia). 

4~- La seguridad de que se tendran ingresos suficien
tes para estar a c~bierto de la indfgencta cuando por cual 
quier raz6n no se, pueda trabajar. 

La seguridad social consiste en pro~orcionar a cada -
individuo a lo largo de su existencia los elementos neces! 
rfos para conducir una vida que corresponda a la dignidad 
de la persona humana; y estos elementos solo pueden ser -
proporcionados por el estado. 

Carlos· Garch Ovfedo en su tratado de Derecho Socfal 
afirma que el fin de la seguridad social es la realización 
del principio de justicia social. 

Para que la segurid~d social imparta sus beneficios. 
es indispensable que se compruebe la situación apremian
te en que se encuentra viviendo ~ufen lo solicita, pues C! 
mo ya hemos afirmado anteriormente dichos beneficios son -
limitados para poder ser prestados por el Estado, tomando 
en cuenta los ingresos que percibe el. necesitado, las per
sonas que dependen de 41, si es jefe·de familia o soltero, 
en caso de ser mujer si mantiene a sus hijos, si es casada, 
soltera, viuda. edad, ocupación y en especial irivestig~r -
la causa que d16 orfgen a esa situación apremiante, puesto 
que si ésta es proveniente por notoria indolencia o fines 
fraudulentos de quien solicita la ayuda, desaparecer4·toda 
oblfgaci6n de pre~tar cualquier ayuda. 

De la misma manera los beneficios paulatinamente irán 
siendo reducidos a la par que la necesidad vaya desapare--
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ciendo o viceversa, cabe hacer la anotaci6n que un mismo b! 

neficio debe ser prestado cuantas veces sea necesario. 
La mayor parte de los benef~cios tienen el car6cter de 

subsidio a efecto de poner el fiel enmedio de la balanza 
para nivelar la situaii6n econ6mica de los necesitados. Sin 

. embargo estos beneficios podr6n revestir también el car6c-
ter de un servicio proporcionado de acuerdo con la necesi-
dad como es el caso m6s común en México por ejemplo la asi! 
tencia médica. 

Es conveniente ennumerar para su estudio los principa
les beneficios que hemos ennumerado. 

En los renglones anteriores hemos enlistado las necesi 
dades del plan Beveridge encontrando que la primera y terc! 
ras por motivos ajenos a la voluntad, el hombre o mujer PU! 
den quedar sin trabajo y mientras esta situac16n se prqlon
gue~ tendrán que realizar esfuerzos para red~cir sus gastos, 
pero como es fácilmente entendible los costos no se pueden 
ir abájo. Esta situaci6n materialmente serfa .f111posible re
sistirla por no tener a quién ni a donde recurrir. Y es el 
beneficio de des~cupaci6n el que le permitir6 sufragar los 
gastos necesarios mientras no perciba los in~resos que ven• 
·gan a normalizar econ~ilicamente su estado,· quid se pueda -
pensar que este beneficio puede habituar a la ociosidad en· 
fermedad social que habrfa que combatir por medios que hemos 
indicado anteriormente,como serfa la comprobaci6n de la 
situaci6~ de una verdadera. necesidad. y desde luego dar un 
plazo de gracia para reanudar labores. , 

En el beneficio de incapacidad el trabajador se ve en 
la necesidad de,no concurrir a sus labores debido a algún • 
padecimiento que acarrea la consecuencia de menguarle sus -
ingresos o de excluirlo de ellos, que en ocasiones lo obli· 
gan a una reclusi6n domiciliaria µ hospitalaria para recup! 
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rar su salud, teniendo la necesidad de efectuar erogaciones 
que vienen a ~~ectar todavia mSs su situación econ6mica, r1 
ducienaole sus recursos. con este benef1cio, el costo de 
la asistencia médica no debe preocuparle puesto que se tra
ta de uno de los derechos m!s amplios que debe garantizarle 
el Estado, asf mismo éste debe amparar económicamente a to~ 
dos 1os que dependan del incapacitado hasta su total resta· 
b1ecimiento. 

La incapac1dad ademas de provenir de enfermedad,. puede 
fundarse en accidentes ocurridos en el trabajo, en este ca 
so la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social -
dan un~ amplia. protecc16n·e indemnizaciones, pero sin embat 
go insistimos en que no solo los trabajadores tienen el de· 
recho a la vida. 

Cuando el inaividuo ha llegado a una edad en que sus ~ 

fuerzas ~mpiezan a flaquear después de una vida activa, se 
hace nec•sario que la sociedad le otorgue no el prtvtlegio 
sino el derecho al descanso, pues todo ftabitante que alcan
zando una edad lfmite par~ disfrutar una pensión de retiro 
o en su defecto es de hacerse notar que pueden presentarse 
casos especiales de personas que debido a su trabajo en lu
gares insalubres o de penosa realizac16n, lleguen a gastar 
sus fuerzas con mayor rapidez que otros y por tanto debe -~ 

necesariamente reducirse 1a edad para que puedan alcanzar -
esta merecida pensi6n. 

A este respecto, nos dice Herrera Gutifrrez (131 ~1 ·c2 
mentar los artfculos relativos en la ley "exicana del 
seguro social: "es d~gran importancia hacer notar que el 
lfmite de edaa requerida varfa en algunas legislaciones de 
acuerdo con el sexo de los beneficiarios y con ciertas.el! 
ses de ocupaciones particularmente penosa o insalubres ... 
los trabajadores mineros por ejemplo, envejecen y mue~ 
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ren en una forma prematura debido a lo agotante de sus acti
vidades y por ello no gozaran de los beneficios de jubila-
ci6n de asignirseles. como cond1c16~ de ista, la misma edad 
que se ~eftala trat&ndose de obreros que ~o se encuentran en 
esta situaci6n". 

Solemente quisieramos agregar que es de inte-rb nac1o· 
• nal -sobre.todo en México- el no adelantar el retiro, pues 

con ello se perjudicarfa la economfa nacional ademas en al
gunos casos qu1za se fomentarfa la ociosidad si se dejara -
de trabajar antes del tiempo en que por motivos fisiológi
cos la persona adquiere el derecho al descanso~ 

Defunci6n.- ·Algunos acontecimientos inesperados pero -
naturales, vienen a recaer directamente sobre las percepci~ 
nes económicas familiares. llegando en ocas1ónes a acarrear 
el desequilibrio en este renglón dentro del hogar en donde 
se p~•~enta, esto es mis marcado si la desaparición ocurri
da es la del jefe del~ famnh, aunque cualquier otro de 
sus miembros ocasionar~fa gastos extraordinarios y hasta 
excesivos. 

Por medio del beneficio de fallecimiento viene la seg~ 
r1dad social a sufragar estos gastos. puesto que es el últi 
mo deber que tiene el Estado que cumplir con los que, o fu1 
ron sus servidores.o estaban en pleno perfodo de la Yida a¡ 
tiva o estaban gestando la preparaci6n para servirlo. 

Ademas, cuando la enfermedad se prolonga, no obstante 
el servicio de as~stencia médica que se proporcionaba, aumen 
tan por causas diversas los gutos familiares pudiendo 11~
gar a encontrarse en la culminaci6~ de la vida de un miembro 
de la familia un completo d~ficit. La obligaci6n del estado 
consistir& en proporcionar a la familia un be~eficio consi1 
tent~ en un subsidio antco y variable en cuanto a su monto 
segGn la edad del fallecido o la necesidad de sus familia:~· 
res. 
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Familia numerosa.- Es un problema de los. jefes de fa
milia el enf~entarse a la situación de que o viene un hijo 
en camino o no puede .mantener a su familia y es una obl ig! 
ci6n para el estado proporcionar los medios para sostener 
a sus nacionales puesto que, cada nacimiento ademas de ser 
.una bendición para el hogar donde se registra el aconteci
miento, es un hecho promisorio para la nacionalidad.El es
tado tiene también la obligaci6n de proporcionar a lama-
dre durante la gestación lo necesario para que ésta .vigile 
·1a salud dil pequefto ya que ningun~ obra social puede tener 
la grandeza y la pureza de és~a. La seguridad social debe 
contribuir a sufragar los gastos que ocasione cada nacimie~ 
to ayudando con ello a disminuir el excesivo namero de de
funaianes infantiles que se registran y evitarfa en gran 
parte los delitos m4s ignominiosos y mas tremendos par ser 
ejecutados contra seres, en primer lugar indefensos, en S! 
gund~ lugar por sus padres· como son~ el aborto y el infan
ticidio. 

Otro beneficio para sufragar este problema es· el de -
la cuota para ni"os que se proporcionara a los hogares -
con mh de un hijo. porque generalmente las dificu.ltades -
comienzan a partir del segunda vástago aumentando en forma 
creciente; estas cuotas variaran en cuanto a su monto de -
acuerdo con las necesidades y la edad de los niftos, cesando 
est~ beneficio en la edad en que éstos principien a perci
bir entradas propias fijando desde luego un lfmite de edad 
y exigiendo que 'el fin principal al que se destinaran estas 
cuotas ser4 la de la educaci6n intelectual y ffsica de los 
niftos. 

Necesidades del Matrimonia.- Otro acontecimiento nor
mal que debe desequilibrar el presupuesto individual, ~s -
precisament~ el consistente en contraer nupcias y este 
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acontecimiento constituye la base y fundamento de la fami-
1 ia, punto de partida de la organizaci6n social y la perp!. 
tuaci6n de la especie ,es la ley bio16gica que rige a la h,!!. 
manidad desde que el hombre lo es. Por lo tanto, el esta
do tiene la obligaci6n de proteger y fomentar el matrimonio 
y la manera como debe hacerlo es por medio de un'a cuota -
Onica, a fin de evitar ~1 desequilibrio econ6mico comenta• 
do pues por este motivo un gran número de personas rehuyen 
este acto prefir-iendo otras uniones que son apartadas de la 
ley, de la costumbre, de la moral, constituyendo situacio
nes indecorosas y focos de ma 1 ejemplo para la ju"ventud. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN. MEXICO 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS -
SOCIALtS DE LOS TRABAJADORES DtL ES
TADO .. 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS AR . -
MADAS. 
SISTtMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
EMPLEADOS AL SERVICIO DE LAS INSTIT~ 

CIONES DE CREDITO. 
PETROLtOS MtXICANOS. 
NACIONAL MONTE UE PitDAD. 
SEGURIDAD SO~IAL tN EL CAMPO. 
INSTITUTO NACIONAL Dt PROTECCION A -
LA INFANCIA. 
lNSTlTUClON MtXICANA Dt ASISlENCIA -
A LA NlREZ. 
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~A SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO, 

~on el estudio del so1o enunc1ado ae este capftulo -~ 
~endrhmos material para escrfbir muchos e interesantes ·t.2. 
mos sobre la nistoria de la seguridad soc1al en M6x1co y -

el camino que ha seguido en su madurez hasta lljgar ~ fra~ 
guaren lo que noy conocemos, En nuestra patria hay mucho 
que decir sobre los sistemas ae seguridad social. sin embat 
go nuestras asp1raciones por una parte son l~m1tadas y por 
otra se encuentran circunscritas a la propia capaiidad in
telectual. Motivos que nos obligan a cef11rnos a los pr1.nc! 
pales instrumentos de los que se vale la seguridad social, 

En México los principales riesgos y cont1ngenc1as que 
quedan cubiertos son: la enfermedad. la maternidad, el -~ 

desempleo, la invalidez, la vejez y la muerte del jefe de 
fam111a, 

Actualmente existen tres sistemas de seguridad social 
en Hix1co: el obrero patronal, controlado por el I.M.~.S.; 

el que ampara al servidor del Estado a cargo del Institu
to de Seguridad y Servicíos Sociales de los Trabajadores ~ 

del tstado y el mi11tar,·adm1n1strado por el Estado a tra
vés de las Secretarfas de la Defensa Nacional y de ~arina, 
la Direcci6n de Pensiones Militares y el ta~co Nacional del 
Ejército y la Armada S.A. de c.v. 

Hemos tambiin querido enunciar en este capftulo 1nstf 
tuc1ones asistenciales como son el Instituto ftaciona1 de 
Protecc16n a la Infancia l.N.P.I. y el Instituto ~exicano 
de As1stencia a la N1ftez l.M,A.N, amen de otras 1nst1tue12 
nes cuyo caricter no es esencialmente el de la seguridad ~ 

social sino que esta nota es algo accesoria.en ellas. 
Desde luego estos puntos se veran posteriormente de lo 

que es la seguridad social en el campo, 
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II.·1 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL . 

El Seguro Social .es un servicio público estableciendo 
ésta disposición en.el artfculo primero de 1a ley del ~eg]¿ 

ro Social, para mayor abundamiento en la expos1ci6n de mo
tivos de la misma se anota: " en el Seguro Social constit]¿ 
ye un servicio público. 

De conformidad con el cr1ter10 sustentado por los tr! 
tadistas de derecho administrativo, servicio público es t~ 

da actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegura
do y controlado por los gobernantes por ser indispensa6le 
para la realización y desenvolvimiento de 1a interdepende! 
cia social porque aoemás es de tal naturaleza que no puede 
ser completamente eficáz sino mediante 1a intervencion del 
Estado". 

En el cumplimiento de los servictos pú611cos el Esta~ 

do se puede valer de dtferentes figuras, las principales -
son la centralizaci6n y la descentralización, creemos que 
el car(cter de distinci5n se encuentra en oue los func~on! 

rios y empleados en el segundo caso no están sujetos a la 
relación jerárquica (14), el Instituto Mextcano del Seguro 
Social se encuentra en este caso1 o sea que su actuact6n ~ 

es aut6noma a la voluntad de la ley; también en la exposi" 
ci6n de motivos de esta ley se hace mención a la aludtda • 
descentralizacfOn en que textualmente expresa: "para 1a ºt 
ganización y administración del sistema se crea una insti
tuci6n de servicio público descentralizado con persona11-
dad jurfdica propia y ltbre disposict6n de su patrtmonto,
que se denominará ~Instituto Mexicano del Seguro Soc1a1" ~ 

s~ encomendó la ~estacf6n del sistema a un organismo deseen 
tralfzado porqu~ ofrece respecto del centralizado ventajas 
de consideración entre las que se encuentran: 

1 •• Una mayor preparación tlcnf ca en sus elementos d! 
rectivos surgida de la especta1izacfón. 
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Democracia efectiva en la organizac16n del mismo, 
pue~ permite a los directamente interesados en su funcion! 
miento intervenir en su manejo. 

3.- Atraer donativos de los particulares que estarán 
seguros de que con los mismos se incrementarJ el servicio 
a que los destinan. sin peligro de confundirse con los fon 
dos púb 11 cos. 

4.· Inspirar una mayor confianza a los 1nd1v1duos ob~ 

jeto del serv1cio "· 
Un problema muy debatido es el de que si el Instituto 

debe considerarse como autoridad o definitivamente no lo ~ 

es. El maestro De la Cueva nos dice a este respecto L15);
la Suprema ~orte ~e Justicia de la naci6n reeonoei6 que el 

. . 
Instituto Mexicano del Saguro Social era un organismo des~ 

centralizado y que en consecuencia no tenfa el car6cte~ de 
autoridad, remitiendo a diversas ejecutorias el infor~r ~

del presidente de la cuarta sala de la Suprema Corte de ·
Justicia correspondiente a el afio de 1946, La .~turaleza -
del Instituto es an61oga a la de la Un1versida~ Aut6noma de 
México y de todas las dem6s Jnst1tuc1ones que tienen a su 
cargo servicios püb11cos descent~altzados por lo cual el -

.·amparo es 1mprocedente cuando en il se reclaman actos del 
mencionado Instituto. 

Sin embargo, la reforma del artfcu1o - 130 de su ley 
introdujo una 1mportante modalidad: 

kn su versión orig1nal decfa el precepto, que el tit~ 

lo dond~ conste la ob1igaii6n de pagar 1as aportaciones -
tendrá el car6cter de ejecutivo1 y en la reforma se previ
no, qu~ el cr6dito a favor del Instituto tendr6 el carác-· 
ter de f1sca1 y que para su cobro se seguir& el preocedi-· 
miento que senala el c6digo fiscal de la federac16n. 

La Suprema corte de Justicia as1gn6 una naturaleza -· 
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. doble al Instituto, ejecutoria de 14 de agosto de 1947, -
·toca 373/947/2a., Marfa Calderoni Vda. de Hern&ndez "con 

anterioridad a la reforma del artfculo 135 de la ley --
del seguro Social, el Instituto carecfa del car&cter de 
autoridad en todos los casos, pero a partir de dicha re-
forma asumi6 el car4cter de organismo fiscal aut6nomo, y 
por ende de autoridad cuando actúa dentro de los términos 
de la citada reforma, o sea cuando hace la determ1naci6n 
de créditos a su favor. por concepto de cuotas o bien -
cuando di las.bases para -su liquidacidn y las fija en can
tidad lfquida.M4s con posterioridad a la reforma de que se 
trata, el Instituto mencionado carece del car4cter de aut.Q. 
ridad cuando realiza cualquier otro acto no comprendido -
dentro de. las prevenciones del nuevo texto reformado, tal 
como ocurre cuando pronuncia resolución que confirma la -
dictada por el departamento jurfdico del referido Institu
to, que niega la aclaración pedida por los interesados pa
ra que se declare que al dejar de ser exigibles una o va-
rias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trab! 
jador asegurado que falleció a consecuencia de un acciden
te profesional .se cambie proporcionalmente el monto de las 
dem4s pensiones (16). 

En el capftulo VII de la ley del Seguro Social .• artfc.!:!_ 
lo 107,encontramos las funciones del Instituto por lo que 
nos permitimos transcribir dicho artfculo: "el Instituto -
Mexicano del Seguro Social tendr4 como funciones principa
les: I Administrar las diversas ramas del Seguro Social; -
h Recaudar las cuotas y demh recursos del Instituto; · -
I I I Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta 
ley¡ IV Invertir los fondos de acuerdo con las disposicio
nes especiales de esta ley; V Realizar toda clase de actos 
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jurfd1cos y celebrar los contratos que requ1era el servic10; 
Vi ·Adquirir los bienes muebles e inmuebles dentro de los 1!
mites legales; VII tstablecer farmacias. casas de recupera
ci6n y de reposo. y escuelas de adaptacf6n sin sujetarse a 
las condiciones salb~ las sanitarias. que fijen .1as leyes 1 
)os reg1amentos respectivos para empresas privadas de esa.~ 

·naturaleza¡ VIII Organizar.sus dependencias y ffjar la es~
tructura y funcionamiento de las mismas~ I! Difundir eon~c1 
mfentos y pr6ctfcas de previs16n soci~l; X Expedir sus re-· 
glamentos interiores y XI las dem6s que le atr1buyan esta -
ley y sus reglamentos. 

El Inst1tuto est5 dividido en cuatro 6rganos( 
aJ La ~samblea general que es la autortdad suprema del 

Instituto integrada por treinta miembros, una tercera parte 
de ellos es designada por el ejecutivo federal; otra parte 
igual por las organizaciones patronales y los restantes por 
las organizaciones de.trabajadores. 

Los miembros duran ef1 su encargo se'l>s al'los desde 1 a r!_ 
forma del 28 de febrero de 1949, el artfculo 115 de esta -~ 

ley nos indica que la asamblea debe reunirse una vez al ano 
ord1nar1amente y extraordinariamente cuantas sean necesario; 
su funci6n especffica se encuentra contenida en e1 artfcu10 
1 lb. 

b} tl Consejo Tfcnico seri el representante legal y ·a~ 
ministrador del Instituto. lo 1ntegr1n doce miemDros, cua~~ 

tro ae ellos son designados por los representantes patrona~ 
les, 1a as1mblea general otro tinto. los representantes de 
los tr1b1J1dores los restantes, 

Por caaa uno de ellos habri un suplente. El director 
general seri siempre Jno de los consejeros del Estado y pr! 
sidir6 el Consejo T'cnico, e1 tfrmino en el encargo de con-
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sejero es igti~l al de los miembros de la asamblea o sea -
seis 1llos. 

El Consejo TEcnico tiene~ las siguientes f~nciones: 
artfculo 117 1 Decidir sobre toda clase de inversiones -
de los fondos del Instituto con estricta sujeci6n a lo -
prevenido en esta ley y sus reglamentos; 11 Resolver sobre 
todas aquellas operaciones del Instituto elCl!ptuando las -
que por su-importancia ameriten acuerdo expreso de la asa~ 
blea general, de conformidad con lo que al respecto dete~ 
mina el reglamento; 111 Establecer o clausurar como depe~ 
denci1s directas del Instituto, las delegaciones regiona
les, estatales o lotales del Seguro Social; IV Convocar a 
asamblea general ordinaria y extraordinaria; V Discutir -
y en su caso aprobar el presupuesto de egresos y el plan 
de trabajos que labore la Oirecci6n General; VI Expedir -
reglamentos interiores; VIII Nombrar y remover a los sub
directores, jefes de departamento y delegados regiona-
les, Hemos mencionado los que a nuestro juicio nos han p~ 

recido mls importantes·. 
c) La comisi6n de vigilancia esta compuesta por seis 

miembros de los cuales ser&n propuestos dos por cada sec
tor representativo de la asamblea general, cada uno tendr& 
un suplente y la duraci6n en su· cargo sera igual que la de 
los anteriores, esta comisi6n puede ser reducida a la. mitad 
de sus miembros si el ejecutivo lo considera conveniente .. 

Su labor consiste principalmente en vigilar que las 
inversiones se hagan correctamente, practicara la audito-. 
rfa de los balances contables y comprobár& los avalúos de 
los bienes materfa de operaciones del Instituto. 

d) El director general ·es' nomlirado por el presiden
te de· la República, deber& ser mexicano por nacimiento, de 
reconocida honorabilidad y capacidad t6cnica, y solo podr& 
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ser dest1tufdo por quien lo nombró~ en caso de causas gra-. 
ves mediante una investigaci6n en que ~e oiga su defensa. 

El .director general presidirá al Consejo Tfcnico y cB_ 
moya se dfjo ejecutara sus acuerdos, representar.' al Ins
tituto, presentar' al consejo el estado de ingresos, egre
sos y el plan de trabajo para el siguiente ano. Cada tres 
anos presentara al Consejo Técnico el balance actuar1al y 
el contable, el artfculo 121 de la m~lticitada ley otorga 
al director general una importante facultad que es la de • 
vetar las resoluciones del Consejo Técnico, el efecto de -
este veto es suspender la aplicación de la resoluci6n del 
Consejo hasta que resuelva en definitiva la asamblea gene
ral. 

Por último el régimen financiero con que cuenta el ·
Instituto Mexicano del Seguro social para proporcion~r sus 
servicios, es un sistema tripartita en el ~ue concurren -
con sus aportaciones el estado, el patrón y e] trabajador 
correspondiendo ·e1 62.5% a el patrón, el 25%~a el asegura
do y el 12.5% a el estado. 

II.-2 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Esta Instituci6n se desprende del apartado B del art! 
culo 123 constitucional.~~~ En un principio era la direc-
cf6n de pensiones civile~ creada por la ley de pensiones ci 
viles de retiro- de ~2 de agosto de 1925. que se transfor
m6 en este Instituto con el car,cter de organismo público 
descentralizado,con patrimonio propfo,domicilio en México 
y personalidad jurfdfca para celebrar toda .clase de actos 
y contratos, asf como para defender sus derechos ante los 
tribunales o fuera de ellos, entre sus funciones mas sobr~ 
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salientes encontramos que debe vigilar la concentrac~ón de 
las cuotas, aportaciones y demás recursos del Instituto, e1 
tablecer las prestaciones· y servicios sochles asf como d! 
sarrollar prestaciones de servicios que eleven los niveles 
de vida del servidor púb~ico y de su familia y hacer prom~ 
cienes que mejoren la preparaci6n técnica y cultural y que 
activen las formas de sociabilidad del trabajador y los s~ 
yos; asf mismo deberá difundir conocimientos y prácticas -
1e previsi6n social (17): 

El Instituto está gobernado por medio de dos órganos: 
a) La junta directiva y 

b) El di-rector genera 1. 
La primera se compone de siete miembros: el segundo -

es designa~o directamente por el presidente de la Repúbli
ca con el cargo expreso de director general del Instituto 
y desde luego es uno de los siete miembros de la junta di
rectiva, tres más son nombrados por conducto de la Secret! 
rfa de Hacienda y Crédito Público y los tres restantes de
signados por la Federación del Sindicato de trabajadores -
al servicio del estado, il director general fungir4 como 
presidente de la junta, estos individuos durar'n en.su en
cargo todo el tiempo que subsista su designaci6n, sus nom
bramientos podrán ser revocados libremente por quienes los 
hayan designado y cada uno de ellos tendrá un suplente con 
eep_ci6n hecha del director general. 

El articulo 110 de la ley del ISSSTE dispone: " co-~ 
rresponde a la junta directiva: I Plantear las operaciones 
y servicios del Institu~o; II Decidir las inversiones del 
Instituto; III Dictar los acuerdos que resulten necesarios 
para satisfacer las prestaciones establecidas en esta ley; 
IV Conceder. negar, suspender, modificar, revocar las jub! 
laciones y pensiQ~es en ~Js tftminos de esta ley; V Nombrar 
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Y remover el persona1 de base y de confianza del Institu
to a propuesta del director; VI Aprobar y poner en vigor 
los reglamentos interiores, econ6micos y de servicios mé
dicos del Instituto; VII Establec~r o suprimir delegaciones 
o agencias del Instituto en los Estados y territorios fe
derales; VIII Conferir poderes generales o esp~ciales de 
acuerdo con el director; IX Examinar para su aprobaci6n o 
mod1ficaci6n los balances anuales, los presupuestos de in, 
gresos y egresos y el plan de labores del Instituto; X O
torgar gratificaciones y recompensa a los funcionarios y 

empleados del instituto de acuerdo con el director; 
XI Conceder licencias a los consejeros; XII Proponer al -
ejecutivo federal los proyectos de reformas a esta ley. 

Por su parte el director del Instituto tiene dentro 
de sus facultades el representar al Instituto y á la jun
ta directiva y ejecutar los acuerdos de la junta.asf mis
mo,r afio con afio deberi presentar a la junta un informe -
pormenorizado del estado del Instituto, Es el representan. 
te ~el Instituto en toda cuesti6n sea judicial, extrajud! 
cial o administrativa, por lo que también debe firmar las 
escrituras públicas y tftulos de cr6dito en que el Insti
tuto intervenga.Esta facultad podri delegarse mediante p~ 
der !xpreso otorgado por la junta directiva a efecto de -
poder dar mayor amplitud a e1 propio Instituto en todo lo 

1 

concerniente a su aspecto crediticio. 
Cada afto debe formular y presentar para discusi6n y 

aprobaci6n de la junta el balance. los presupuestos de e
gresos e ingresos y el plan de labores del Instituto co-
rrespondientes a cada ejercicio anual. convocar a sesiones 
ordinarias y extraordinarias a los miembros de la junta -
directiva. Estas son desde luego solamente algunas de sus 
obligaciones y facultades que a~ nuestro juicio las hemos 

"' 
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considerado como principales. 
Someranente hemos tratado de describir las funciQ. 

nes y crganizact6n del I~SSTE pa~a proceder a examinar los 
ser~icics que presta y a quienes le son prestados. 

Proc:edtendG por este segundo punto el artfculo prime
rc de la ley ccnu!n:tada fndfc:a a quiénes se aplicará y son: 

a). '" los ti:"abajadores del servicio civil de la feder! 
c:iidini. del ~eput:inrento del llfstrita Federal y de los terri 
tortc,s federalre-s. 

tri) A los t.ir1bejiactores de los or9anfs11os públicos que 
poir ley o, pcur aicwerdo del ejecut ho feden 1 se han i ncorp.2_ 
irad:ci a su régtm:en1. 

e:). A 1:as pHs'fion:tst11s de. tos 1n;tertores incisos y a -

lGs futl:tiall'ts d.ernbo-ltabten:tes de t:octos los anteriores. 
ILH p!restaciiomes Cf~t' otor1a et ISSSTE son las stguien. 

t:e:s~ I S:eg;u1ro. d'.e: e111fernred!itdes no pr.ofesioHles y de mater
nii~ildl~ ·l ~ Se:g:uiro· d:e ac:c:tdenitu de trabajo y enfenedades 
p:l!'Q1fe:si:on1des.; rn Servi:dO·S de reectwc:ac:ii6n y rudaptacf6n 

de frni11iá:llfi<f'.ca• LV' Se:rv·tc:11o:s qu;e ele:'#en. l<os niveles de vida 
d·~T; serv.f'dor- púb,li1ic:o. y de' s,u; h11rtHa; V Promoctones que m.t 

J'crr.eni la prepairatd6n, tfcnit.c:1 ·y cul t:Urral y que ac:tfven la -

fcilP'nta< de· s,oci'a1b1ill'fidlad ctel tnbaj1dor y de su famflia; VI -

CridJiitas p,ara T:a ad:~u:htctdn en proptedad de casas o terr.t 
IT0$ 1 pa·ra. la can:St.l!'U!CC:iicj,n de hs mfsmas destinadas a la -

hdiiitac:füfa famiil!iíair de:l trtbljador; VII Arrendamiento de 
h,abUacton.es eC:o~611triic:a.s pertenecientes al Instituto; VIII 

PrfstHos nfpotecnios;. U PrfstHos ~ corto plazo;· X Jubi 
t1c:i0n; JU Seg.u.ro de vejez; IU Seguro de innlidez¡ XIII 
Seguro por causa de muerte y XIV lnde11nizac16n global. 

Para poder prestar los servicios ennunciado~ el Ins
tituto se har• de fondos por una parte con las aportacio
nes de la cuota obligatoria del 8S del sueldo b•stco que 

¡;; 
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disfrute~ los pensionistas y trabajadores del servicio ci
vil de la federaci6n del departamento del Distrito Federal. 
de los territorios federales,_ y de l~s organismos pablicos 
que por ley o por acuerdo del ejecutivo federal se han in
corporado a su régimen. 

El 8% aludido se aplicará de la manera siguiente: un 
2% para cubrir seguro de enfermedades no profesionales y 

de maternidad. el 6% restante como aportaci6n para tener 
derecho a las prestaciones que hemos ennunciado unos pirr!. 
fos arriba excluyendo las marcadas con los namero I a III. 

Para efectos de claridad y con fundamento en lo dispue1 
to por el artfculo_ 14 de la.ley del ISSSTE. el sueldo bhi 
cose integra de tres partes. a saber: 

a) El sueldo presupuestal es la remuner~ci6n ordina-
ria seftalada en la designaci6n o nombramiento del trab\ja
dor en .relaci6n con la plaza o cargo que dest111pefta con 
sujeci6n _al catálogo de empleos y al instructiv~ para .la -
aplicaci6n del presupuesto de egresos. 

b) Sobre-sueldo es también una remuneraci6n pero ésta 
·es adicional. se concede al trabajador en atenci6n a cir-
cunstancias de insalubridad o carestfa de la vida del lu-
~ar en que presta sus servicios. 

e) Compensaci6n es la cantidad adicional al sueldo -
presupuestal y al sobresueldo que la federaci6n otorga di! 
cresionalmente en·cuanto a su monto y duraci6n a un trab!. 
jador en .~tenci6n a las responsabilidades o trabajos extr! 
ordinarios relacionados con su cargo o por servicios espe
ciales que desempefte. 

Por su parte las entidades y organismos públicos cubri 
rán al Instituto como aportaciones los siguientes porcent! 
jes sobre los equivalentes al sueldo bisico de los trabaj! 
dores: 
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6% para cubrir el·seguro de enfermedades no profesionaies 
y de maternidad, 6.75% para cubrir íntegramente el seguro 
de accide~tes de trabajo y enfermedades profesionales, 6% 
para cubrir las prestaciones que hemos seHalado con los ni 
meros IV a XIV. (18) 

Por su parte el general Manuel Camacho L6pez en su e! 
tudio sobre. la seguridad social para las fuerzas armadas -
nos dice: " la contribución bipartita del sistema estado-
trabajador por la ausencia del patrón propiamente dicho y 
que administra el Instituto de Seguridad y Servicios Soci! 
les de los Trabajadores del Estado y en ~1 ·cual estado y 

trabajador aportan sus cuotas corresponde el 61.45% a el -
estado y el 38.55% a el trabajador.(19) 

II.-3 SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y EL SERV! 
CIO MEDICO INTEGRAL (20) 

Esta no es una disciplina aut6noma de la seguridad s~ 
ci al,_ pues to que se rige por 1 as mismas normas de protec-
ci 6n a la familia universalmente aceptada, aplicadas espe
cfficamente a los miembros de lai fuerzas armadas, ejérci
to, armada y fuerza aérea naci_onal, asf como a sus fami1i! 
res y derecho-habientes, este régimen seguritario militar 
cubre igualmente los riesgos tradicionales y establece a -
la vez una serie de prestaciones y servicios, cuya finali
dad es elevar el nivel de vida y las condiciones de socia
bilidad del militar y de sus derecho-habientes. 

La seguridad social para las fuerzas armadas, tiene·
sus antecedentes en el Monte Pfo Hilitar,·que fué creado -
por real cédula en 1761, cuya finalidad er~ la p~otección 
d@~l~s viudas de los militares y de sus hijos. Dicha inst! 
tuci6n amplf~ su esfe1~ de a•Gi6n a los empleados de laª! 
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~iencia • a los de los tribunales y a los de hacienda, con 
virtiéndose asf en un organismo cfvico militar que puede -
considerarse como el primer antecedente de la seguridad s2 
cia1 en nuestra patria. 

Durante el siglo XIX, encontramos ya las ·formas más -
incipientes de seguridad social como son las disposiciones 
relativas a pensionar a los militares y viudas de ~stos, -
que participaron en la guerra de Independencia y durante -
las intervenciones norteamericanas y francesa. Estas disp2 
siciones o normas crearon las pensiones para las viudas e 
hijos dé los militares muertos en las guerras citadas, pe
ro solo protegfan 1-0s riesgos de enfermedad, invalidez o 
muerte del militar. 

En 1884 a rafz de la Reforma se promulga la primera -
ley de retiros y pensiones para empleados y militares al -
servicio de la federación, normas jurídicas que sirvieron 
de antecedente a la extinta dirección de pensiones civiles, 
substituida hoy dfa por e1 Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del Estado y que todavfa 
perduran en la actual dirección de pensiones militares. 

Estas disposiciones fueron complementadas con la oro
mulgaci6n de las ordenanzas del ejército y la armada en 
1896. 

A fines del siglo XIX y principios del actual tenemos 
la ley orgánica del ejército y la armada de 1926 enca~ina
da entre otras cosas a dar seguridad a nuestras fuerzas ar 
madas¡ la ley del seguro de vida militar promulgada en 
1936; la ley de retiros y pensiones militares de 1940; la 
ley org&nica de la armada de 1952; todas ellas han evoluciQ 
nado hasta llegar a plasmarse en lo que hoy conocemos oor 
la ley de seguridad social para la~ fuerzas armadas, pro-
mulgada el 31 de diciembre de 1911 por el se~or presidente 
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Don Adolfo López Mateos, ley que al incorporar a los mili
tares al r~gimen de segurt~ad social de nuestra oatria, M! 
xico di6 un paso más para cumplir con los postulados enne[ 
ciados en 1960 ccnoctdos como " declaración de Mªxico", -
que en los puntos cue se citan manifiesta: 

8.- "Crear las condiciones indispensables para estim~ 
lar la solidaridad entre los pueblos, a fin de convertirla 
en el instrume.rtto más eficáz de la seguridad social°. 

9.- "Advertir que la prosperidad debe ser indivisible 
y comunmente compartida como un único medio de vigorizar -
la democracia política, la democracia ecor.6mica y el dis-
frute de la seguridad social". 

10.- " Contribuir para que la distribuci6n del ingres.p 
'.nacional sea cada vez más equitativa, según la capacidad -
de las personas, su responsabilidad individual y social y 

su aportación al bienestar colectivo y para que su redis-
tribuc16n se realice inspirada en la satisfacción general". 

14.- " Constituir un amparo eficáz contra riesgos, -
previni€ndose en la medida de lo posible y luchar con los 
mejores recursos contra la enfermedaa, la invalidez, el -
desamparo, proteger la m~ternidad, el estado familiar, el 
curso de la vejez y las necesidades creadas por la muerte". 

15.• " Iniciar, desarrollar y ampliar las prestacio
nes familiares y sociales en favor del progreso individual, 
familiar y del de la comunidad de que se forme parte. 

16,- " . , • atenderlo en las contingencias de su trab! 
jo, en sus enfermedades y en los riesgos de la sub-ocupa-
ci6n, de la desocupación, de la vejez y de la muerte". 

En consecuencia·ampliar en la medida que la permitan 
las circunstancias, polfticas, econ6~icas, financieras y -

Jurfdicas, un radio de acci~n de los s~guros sociales hacia 
una concepci6n del seguro integral alentando los nuevos -~ 
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factores de bienestar que sea dable realizar en un ambien
te de paz social, que permita avances constantes en forta
lecimiento de la justicia social destino último de esta d~ 
claraci6n. 

Regulaci6n dentro del derecho positivo Mex1cano.- Nue! 
tra constituci6n en la fracci6n XIII del apartado 8 del ar 
tfculo 123 establece la necesidad de que los militares y m! 
rinos cuenten con una ley propia de seguridad que los pro
t~ja de los principales riesgos profesionales y humanos. 

De aquí se desprenden todas las leyes en vigor que ya 
hemos ennunciado pero hemos de poner mayor atenci6n a la -
ley de seguridad so~ial para las fuerzas armadas que es la 
disposicioñ más reciente en la materia, sentados los .ante-

_cedentes anotados procede el examen directo de esta ley, -
en el aspecto de sujetos de la ley, prestaciones que otor
ga y riesgos o contingencias que ampara o cubr!· 

La ley de seguridad social para las fuerzas armadas, 
absor~i6 prestaciones que venían otorgándose sin~connota-
ci6n, ni definici6n precisas~ establecidas en al~unos ca-
sos por leyes o reglamentos con tratos de filiaci6n o a--
cuerdos presidenciales dispersos, con márgenes de impreci
si6n legal para realizarlos así como en el derecho de los 
militares a recibirlo o, en los procedimientos para obte--, 
nerlos. 

Los beneficios de la ley a que nos referimos, los di! 
frutan los.militares en cualquier situaci6n en que se en-
cuenLren, tanto en el activo como retirados, y en este úl= 
timo caso no solo los que gozan d~ haber de retiro o sus -
deudos· pensionados sino tambi~n a los militares retirados 
con compensaci6n. 

Sefiala como derecho-habientes: a-1a c6nyuge o la con
cubina y en su caso a la mujer con quien el militar haga -
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vida marital estableciendo en forma precisa que la esposa 
elimina los derechos de la concubina o de la mujer con ouien 
se encuentra unido libremente. Esta determinación tiene -
como fin la protección de I~ familia, pero a la vez evita 
el abandono de la mujer con quien se vive en unión libre 
protegiendola en el embarazo, en el parto y en la lactan
cia. 

Incluye igualmente como derecho-habiente a la madre 
del militar en cualquier situación en que se encuentre; -
al padre mayor de 55 años o a @s te y a 1 cónyuge de la mu
jer militar siempre que se encuentren inútiles total o per 
manentemente; otorga todos sus derechos a los hijos del m! 
litar, ya sean legítimos, naturales o adoptivos, señalando 
como limite de edad 18 años 625 en caso de que se encuen-· 
tren estudiando en planteles oficiales o reconocidos, e i~ 
definidamente para los hijos inútiles total o permanente-
mente. 

Establece la obligación de los militares de afiliar a 
sus derecho-habientes y el derecho a los familiares de afi 
liarse pcr sí mismos, con el objeto de que en caso de que 
alguno de ªstos haya sido descriminado por el militar, pu~ 
da ocurrir ante las autoridades competentes pera obtener -
esta afiliación si así le corresponde. 

Las contingencias que cubre son: enfermedad, materni
dad, tiesgc profesional, invalidez, vejez y muerte. 

Para el riesgo de enfermedad se cuenta con la presta
ción rlel servicio médico integral que se desdobla de la_~

siguiente manera: u~ aspecto médico ~ue consta de me~icina 
preventiva, social y educación higiénica y el aspecto eco~ 
nómico otorgándose el pago del 100% del ltafler mi.entras d]! 
re la enfermedad, 

El riesgo profes!onal '"este rr.edio, recibe la denom! 
nación de accidentes en acciones de armas o en .actos del ~ 

servicio, per¿ib1endo el 100% de sus haberes durante todo 
el perfodo que dure la incapacidad, lap~o que esta fijado 
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en seis meses en la ley de retiros de pensiones militares, 
este lapso es prorrogable, con licencia por enfermedad por 
un término igual al final de los cuales si su incapacidad 
lo requiere pasa a situaci6n de retiro por inutilidad peL 
cibiendo el haber de retiro o en su defecto la ~ompensa-
ci6n que le corresponda. 

Existe el seguro de vida militar que tiene por objeto 
proporcionar una ayuda económica a los deudos de los mili
tares que fallezcan, cualquiera que sea la causa de la mueL 
te y el tiempo de servicios. Este seguro se convierte en 
potestativo en el momento en que los militares hayan'pasa
do a situaci6n de retiro. 

Se establece con el car!cter de obligatorio el fondo 
de trabajo para el personal de tropa, el fondo de ahorro -
para los generales, jefes y oficiales, el seguro ·de vida -
militar; los pagos de defunci6n, la ayuda para gastos de -
sepelio en caso de muerte de los derecho-habientes, la ve~ 
ta y arrendamiento de casas para la habitaci6n familiar, -
los préstamos hipotecarios o a corto plazo, las colonias -
militares, agrfcolas y ganaderas, las cooperativas pesque
ras al servicio médico integral, las promociones quer:leven 
el nivel de vida de los familiares del m.ilitar y de sus -
dereiho-habientes, el hogar del militar retirado, los serv! 
cios que mejoren la condición ffsica, cultural y técnica -
o que activen la forma de sociabilidad de los militares y 
sus familiares asf como otros servicios diversos. 

· Se señala que en caso de muerte del militar y con ob
jeto de evitar una carga económica para la familia, se o-
torgue la cancelaci6n de los préstamos, asf como la exención 
de contribuciones prediales durante todo el tiempo que pe~ 

manezca insoluto el crédito, por una cantidad igual al do
ble del préstamo. 

·:. 
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En el aspec~o econ6mico tenemos también una serie de 
descuentos en el haber y por otra parte una ayuda del go
bierno federal para formar un fondo de retiro. 

En el aspecto del servicio médico integral no solo -
se establece para prevenir o remediar los padecimientos y 

enfermedades, asistiendo a los miembros del ejército y a 
sus derecho-habientes, sino que se señala en forma preci
sa que debe de llevar al incapacitado hasta convertirlo -
en una personi dtil. 

Existe igualmente el servicio médico materno-infantil 
que otorga a la mujer del militar y al personal militar -
femenino, todas las atenciones referente~ a esta especia
lidad. 

Encontramos también una serie de prestaciones y ser
vicios complementarios como son: tiendas de artfculos de 
primera necesidad, indispensables para el hogar otorgando 
descuentos más o menos substanciosos, destaca también la 
ayuda para la alimentaci6n familiar que se establece de -
acuerdo con el artfculo 92 de esta ley, en Que todo mili
tar tiene derecha a que mensualmente se le ministre una -
cantidad adicional a su haber destinada especfficamente -
para mejorar la a1imentact6n de la familia, de acuerdo -
con el número de dependientes econ6micos que tenga. 

El régimen financiero en este sistema se encuentra -
totalmente a cargo del erario federal. 

Las dependencias que se encargan de otorgar las pre1 
taciones de seguridad social mi)itar, las podemos dividir 
en do~ grupos: 

a) Las que funcionan en forma independiente, poseyen 
do sus propias disposiciones legales de car&cter org,nico. 
Tal es.el caso de: el Banco Nacional del Ejército y la At 
mada, la ~irecc16n de Pensiones Militares, la Secretarfa 
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de Hacienda y Crédito POblico. 
b) Los 6rganos militares encargados de los otorgamien 

tos1 de las. prestaciones qu~ son: en la Secretarfa de Mar! 
na, la Direcci6n de Seguridad Social de la Armada y el De
partamento de Sanidad Naval, que militar y admt~istrativa

mente dependen de la comandancia general de la armada, es
ta direcci6n es un organismo integrado por un director con 
car6cter de organo ejecutivo, un subdirector que funge co
~c asesor técnico y cuatro jefes de los departamentos aut~ 
nomos entre sf, pero dependientes del subdirector para e-
fectos de control. 

En la Secretarfij de la Defensa Nacional son: la Dire~ 
ci6n General de Seguridad Social Militar y la Direcci6n G~ 
neral de Sanidad Militar. 

En el aspecto jurisdiccional, la Direcci6n de Seguri
dad Social ejerce su autoridad sobre todos los. lugares en 
donde existen unidades o dependencias del ejército, de la 
fuerza aérea o de la armada de México, por conduct.o de las 
llamadas jefaturas locales de seguridad social •. 

En cuanto a las determinaciones o resoluciones que -
dicten las direcciones senaladas, pueden ser revocadas me
diante el recurso de revisi6n jerarquica en los términos 
generales del derecho administrativo. 

En cuanto al otorgamiento de los haberes de retiro, -
pensiones y compensaciones, existe un recurso de revisi6n 
denominado ~nconformidad que se hace valer ante la dire¿ __ 
ci6n de pensiones militares y que resuelve la Secretarfa -
de Marina o en su caso de la Defensa Nacional, según el in 
teresado. 

Contra las resoluciones definitivas que se ~icten en 
los tr6mites de haberes de retiro o pensiones y que hayan 
sido debidamente sancionadas por 1~ Secretarfa de Hacienda, 
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.procede el juicio de nulidad ante el tribunal fiscal de ta 
federación. 

Es muy importante señalar que en el caso de los mili
tares, el servicio médico se debe de prestar en el lugar -
en donde el mi titar se encuentre y no hacer ir al militar 
al sitio donde esté estaolectdo et servicio médico, pues -
por razones obvias de la naturaleza misma del trabajo de ~ 

los mil1tares serfa imposible estarlos transladando de un 
lugar a otro para prestarles esos servicios médicos, a es
ta situaci6n en la jerga militar se le 11ama servicio de~ 
peraci6n. Se nos antoja en este punto el anotar aue serfa 
de un gran beneficio el pod~r aprovechar esos servicios ml 
dices diseminados en todo el territorio nacional, bajo la 
figura ae cuadrillas, no solo por los militares sino por -
cualqu1er individuo necesitado de dichos servicios y sobre 
todo a los campesinos les serfa de gran utilidad el que 
pudieran ser atend1dos por especialistas méd1cos. 

Il.-4 OTRAS INSTITUCIONES, 

A) Empleaaos a1 servicio de las instituciones de eré-
dita. 

B) Petroleas Mexicanos. 
C) Nacional Monte ae Piedad. 

A) En el reglamento de trabajo de tos emoleados de las 
instituciones de crédito y organizaciones auxiliares nos 
encontramos, con que el salario mfnimo en dichas 
instituciones será fijado de acuerdo con e1 que rija en 
la tocalidaa, aumentado· en un 50% ; auizá parezca un 
poco extraño que dentro de un estudio sobre 1a seguridad 
social se destaque el sentido econ6mico pero creemos que su 
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importancia es vital dado el sistema de vida de la act~al! 
dad, teniendo en cuenta que srfa absurdo siquiera creer -
que una familia puede vivir con el salario mfnimo estable
cido y siguiendo nuestro derrotero encontramos que por 
concepto de participación de util~dades percibirán los em
pleados una gratificacioñ que no podrá ser menor del impor 
te de un mes de salario. 

Encontramos también una indemnización consistente en 
tres meses de sueldo y veinte dfas por año, esta indemni
zación la encontramos como gran inovaci6n en la nueva -
ley federal del trabajo del presente año en su artículo -
50 y hay que tomar en cuenta que el reglamento que comen
tamos fue expedido en tiempos de Don Adolfo Rufz Cortines 
habiendo entrado en vigor el 30 de diciembre de 1953. 

En el aspecto cultural las instituciones de crédito 
y organizaciones auxiliares ayudarán a sus empleados a m~ 
jorar su preparación y eficiencia para el desempeno de -
sus labores mediante: a) el establecimiento en cada inst! 
tuci6n u organizaci6n de ~na biblioteca especializada que 
estará al servicio de todos los empleados; b) la organiz! 
ci6n anual de cursos y conferencias para los emp1eados s~ 

bre temas y materias que tengan conexión directa con "sus 
actividades en la institución; c) concesi6n de becas a -
sus empleados permanentes que lo soliciten, a razón de u
na beca por cada cien empleados de la institución u orga
nización o fracci6n que· exceda de la mitad, para cursos -
orales o por correspondencia sobre materias netamente 
bancarias, en el concepto de que las instituciones u org! 
nizaciones con menos de cincuenta empleados, concederán -
como mfnimo una de dichas becas. Estas becas comprende-
rán el pago de las colegiaturas y facilidades, sin perjui 
cio de las labores para asistir a los cursos y se canee~-
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larán si en cada ciclo de estudios el beneficiario obtiene 
•un promedio inferior a ocho. 

En caso de que una institución u organización esté -
obligada a conceder un mínimo de diez becas, el 10% de 1as 
mismas serán otorgadas para atender cursos en el extranj~

ro, estas becas se dar4n por oposición y cubrirán; pasaje, 
colegiatura y una suma 'mensual para alimentos, igual a la 
que acostumbran conceder en estos casos las instituciones 
cientfficas, sin goce de sueldo durante el tiempo oue du--. 
re esta beca. 

Los beneficiarios de estas becas una vez terminados -
sus estudios estarán obligados a prestar sus servicios a 
la institución u organización por un perfodo tres veces 
mayor al de la duración de la beca (21} 

Las becas se cancelarán sin responsabilidad para la 
institución u organización si los beneficiarios hacen uso 
indebido de ellas, y no dedican su tiempo íntegramente a 
el estudio. 

La concesión de becas en exceso de las fijadas ante-~ 
riormente, no sentará precedente de obligatoriedad. 

Al lado de estas prestaciones de carácter cultural,• 
encontramos prestaciones de carácter sociál comprometién~~ 

dose en substitución del IMSS cubrir a los empleados los 
siguientes beneficios que deber~án ser cubiertos por el ~~ 

instituto. distribuidos y ampliados en la proporción siguie~ 
te: a) en caso de accidente de trabajo o enfermedad profe~ 
sional, las instituciones 
P.orcionar4n la asistencia 
hospita1izac16n, aparatos 
rios. y si el accidente o 
ra trabajar, recibirán de 
inhabi11taci6n- su sueldo 

y organtzactones citadas les pr~ 
médico quirQrgtca y farmacéutica, 
de prótesis .y ortopedia necesa~~ 
la enfermedad los incapacita pa~ 
las mismas· .,-mtentras d.ure la 
fntegro durante un plazo m~1mo 
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nero su importe no será may~r del ~0% del salario de la -
empleada, 

d} Las mismas instituciones y organizaciones propor
cionarán la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria que sean necesarias, desde el comienzo de la 
enfermedad y durante un plazo máximo de nueve meses para 
la misma enfermedad, a las siguientes personas: 

1.- A la esposa del empleado. 
2.- A falta de esposa, a la concubina, si hubiere va 

rias concubtnas 1 ninguna tendrá derecho a las 
prestaciones de que se trata. 
Haciendo un paréntesis debemos criticar la segu~ 
d~ parte de este inciso, porque si hubiere varias 
no podrfan ser concubinas, llámeseles amantes o -
como se quiera,· pero no concubinas. 

3.- A los hijos de los empleados menores de edad que 
no.trabajen. 

4.- A los empleados pensionados y a sus beneficiarios, 
en los términos del párrafo siguiente;- las pers~ 
nas que se mencionan en este inciso solo tendrán 
derecho a los beneficios que el mismo establece -
si reunen los siguientes requisitos: que dependan 
econ6micamente del empleado y que éste tenga der! 
cho a las prestaciones a que se refiere el inciso 
B de este artfculo¡ que dichas personas no tengan 
por sf. mismas derechos propios para· recibir tales 
beneficios; y que reunan los demás requsitos que 
para-el caso establece la ley del seguro social y 

este ~eglamento. 
e) La duraci6n ~ intensidad de las enfermedad~~ de -

los empleados serán calificadas por el dictámen del médico 
~ de los médicos que designe la instituci6n u organizaci6n, 
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para tal efecto, y en caso de que el empleado no estuviere 
conforme con dicho dictámen, podrá pedir btro por su cuen
ta al médico que desee y si hubiera discrepancia entre es
tos dictámenes, los dos médicos que disienten designarán -
de común acuerdo, a un tercer médico cuyo dictámen será ~

considerado por ambas partes como definitivo, El dictámen 
del t~rcer médico será pagado por la ~arte que no haya te
nido raz6n conf~rme a dicho dictámen; • , . del pago de las 
cuotas del IMSS, se retendrá una can ti dad igual a la que -
de acuerdo con los cálculos actuariales que se formulen -
corresponderfa al IMSS si iste tomara a su cargo los ries
gos y prestaciones mencionados en el mismo precepto dentro 
de los lfmftes que establece su ley. 

Por otro lado tenemos las prestaciones de carácter ec~ 
n6mico~ q: '· Las principales son: préstamos a corto plazo -
que no eri:edan al importe de tres meses de salario y a un -
.año a pagar, no causarán intereses cuando se concedan di-
rect~mente, ni la tasa podrá ser superior al 6% cuando sea 
a través de organismos destinados a ese fin, y solo a em-
pleados que tengan más de un año trapajando. 

Por otra parte los empleados qúe tengan más de cinco 
años, se les podrá hacer préstamos con garantía hipoteca-
ria cuando ese préstamo se desee destinar a la adquisici6n 
o ~onstrucci6n de su casa habitaci6n. 

Las instituciones de crédito también tienen la ogligi 
ción de conseguir arreglos a fin de que sus empleados pue
dan hacer asequibles los artículos de primera necesidad -
con descuentos no menores del 10% sobre precios al menudeo. 

B) Petrolees Mexicanos. Para llegar a tener una idea 
más amplia de la seguridad social en México, examinaremos 
a groso modo lo que se· establece al respecto en los contri 

tos colectivos de grandes empresas, Petroleos Mexicanos en 
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el capftulo qui.oto de su contrato colectivo tri.ta de las -
i. n d em n t za c i'o ne s en 1 a c 1 á u su l a ve i n ti tres que di ce : " en - -
los casos de reajuste ya sea que se apruebe por convento -
entre 1 as partes o por resolución en la junta federal de -
conci 1iac1ón y arbitraje, e1 patrón se ob 1 iga a oagar a C-ª. 
da trabajador reajustado tres meses de salario ordinario -
y el importe de 20 dfas por cada año de servicio, en 1a i.J2. 

teligencia de que por fracciones mayores oe seis meses, d~ 

berá pagar 26 dias y por fracciones menores de seis meses 
pagará lU". 

Comparando esta cláusula con la 1ey federal del trab-ª. 
jo de 1!131 encontramos que en e1 articulo ciento veinticu'ª
tro se estab-1ece que el patrón queda eximido de reinstalar 
al trabajador mediante el pago de indemnizaciones consis-
tente en tres meses de trabajo y 20 oias por cada año en -
caso de que e1 patrón estando obligado a Ja reinstalación 
optada por la indemnización a que se ha hecno alusión, sie1!)_ 
pre y cuando se caigan los presupuestos de las fracciones 
ael articulo ciento veinticuatro de dicha ley. 

Por su parte nuestra flamante ley federal del trabajo 
estableció que al trabajador que tenga mas de quince años 
de antiguedad se le indemnizará con doce días por cada ~ño 

trabajado al separarse de la empresa, val e la oena comen-
tar -dada la novedad de éste código- la discrepancia que -
han externado muchos tratadistas ál comentar esta disoosi
ci6n; por una parte un grupo de pensadores opina que esos 
quince años de antiguedad deben ser tomados en cuenta como 
el der·echo que tiene el trabajador para separarse, sin em
bargo el cómputo de años para indemnizar al trabajador de
berá pri nci piar a contarse desde el prrmero de mayo pasado. 
por considerar que el actuar de otra manera serfa hacerlo 
retroactivamente en daflo del patr6n para el cual trabaja -
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a quien pide su separaci6n. 
Sin embargo otro grupo de pensadores -al cual permito 

adherirme-· considera que un reglamento de orden público, -
como es el comentado, no es retroactivo si su. funci6n corr 
siste exclusivamente en modificar los fines en el futuro, 
de hechos pasados, y por otra parte al trabajador se. le e1 
tarfa causando un perjuicio si no se le hiciera el pago i~ 

demnizatorio de esos años trabajados. Queremos hacer notar 
que la palabra perjuicio la hemos utilizado en su más estri~ 

to sentido; o sea aquello a que se tiene legítimo derecho 
y se ha dejado de percibir. 

Volviendo ál contrato colectivo comentado en su cláu
sula 28 encontramos que la indemnización a favor de los -
trabajadores que se retiren voluntariamente será la que con 
gran innovación h~ presentado la vigente ley federal del •· 
trabajo. 

Con respecto a los servicios médicos nos encontramos 
que Petroleas Mexicanos proporcionará una amplia ~ama de -
servicios que cre~mos infructuoso ennumerar en este humil
de trabajo, pero que se encuentran tontenidas en la cl~us~ 
la 98 del pluric1tado contrato colectivo de trabajo. 

El patr6n se obliga a establecer en locales adecuados 
hospitales, servicios de maternidad, clínicas y consulto.
rios o en su caso co~tratar los elementos que se requieran 
para los fines indicadqs; un aspecto muy interesante es -
aquel que en los casos que lo ameriten las circunstancias, 
se har&n visitas domiciliarias a los enfermos, o cuando -
exista gravedad o brgencia y por causas imputables al per
sonal o a tos establecimientos correspondientes, los servi 
cios médicos no pudieran obtenerse con la premura necesaria, 
el paciente puede recurrir por cuenta del patrón a instit~ 
ciones o prGfésionistas ajenos a éste. 



- b4 -

La clausula 117 nos indica los sujetos que tendrán -
derecho a disfrutar sin costo alguno los servicios médi-
cos: aparte del trabajador ya jubilado se atenderá a los 
siguiente familiares tanto de éste, como desde luego el -
que se encuentra en funciones: 

l.- La c6nyuge o la mujer. 
2,- El cónyuge cuando se encuentre incapacitado to-

tal y permanentemente para el trabajo y no reci
ba de ninguna otra institución o patr6n, salarios, 
pensión jubilatoria o servicios médicos. 

3.- Los ascendientes en linea recta, sin ningün lf
mite, y quiénes hayan hecho las veces de padre o 

madre para el trabajador. 
4.- Los descendientes en lfnea recta sin límite alg~ 

no, y.los hijos adoptivos cuya adopción legal -
se acredite. 

5.- Los hermanos o hermanas. 
Los familiares a que se refiere esta cláusula solo p~ 

drán disfrutar de los servicios médicos correspondientes -
cuando dependan econ6micamente del trabajador o del jubil! 
do, y en cuanto a los hermanos varones se requiere además, 
que su edad no exceda de 16 años a menos que esten incapa
citados, o de 19 años si se encuentran estudiando. 

Se establece también que el accidente que sufra un -
trabajador durante una hora antes o después de su jornada, 
será considerado accidente de trabajo, si se prueba oue 
iba en tránsito del hogar a su centro de trabajo. 

Encontramos d~ntro del capitulo 15 de este contrato -
las prestaciones en los casos de enfermedades, accidentes· 
o muerte, cuando un-trabajador de planta esté afectado por 
enfermedades o accidentes no profesionales que lo 1ncapac1 
ten para 1aborar, disfrutará de 240 dfas asf como el looi 
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de su salario ordinario durante dicho perfodo. 
Por su parte la actual ley del trabajo en su artfculo 

491 establece en un caso similar al anterior el otorgamie~ 

to de tres meses al término de los cuales el propio traba
Jador o en su defecto el patr6n podrán pedir: ya sea seguir 
sometido al mismo tratamiento, ya su incapacidad permanen
te. 

En Petroleos Mex1canos se establece también un lapso 
de medio millar de días de espera para el patrón en caso -
de que el trabajador contraiga una enfermedad profesional 
y al cabo de dicho lapso el trabajador podrá regresar a su 
·puesto (23J 

Por otro lado en caso de que el accidente sea de tra
bajo la instituci6n tiene la obligaci6n de pagar salarios 
fntegros y demás prestaciones hasta por un periodo de un.
afta, dicho término puede ampliarse a 7~ días mjs,cuando a 
juicio del médico se requiera este plazo para co~cluir ei 
tratamiento, y si esos accidentes o enfermedade~·profesio
nales ac~rrean como consecuencia la muerte,la 1ndemniza--
ci6n consistirá en 1360 dfas de salario, si comparamos es
to con la nueva ley federal del trabajo que en su articulo 
500 establece refiriéndose al caso de muerte; en primer 
t~rmino.e1 pago de dos meses de salari~ por concepto de 
gastos funerarios y 730 dfas como indemnizaci6n. 

Con respecto al ren916n econ6mico se constituye un -
fondo de ahorros en el que el 5% del salario emana del tr! 
bajador y el patrón aporta un 30% de salarios tabulados -
mis 18 pesos diarios, los trabajadores tienen la obliga--
ci6n de designar a. sus beneficiarios. 

Petroleos Mexicanos pagará a los trabajadores lM pesos 
diarios, por concepto de ayuda para renta de casa y en OPi 
raciones ~uya finalidad sea la compra o construcct6n de e! 
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sas nabitaci6n, el patrón ayuda en absorber S puntos de 
los intereses del capital, que el trabajador pueda amor
tizar en el plazo de 10 anos con descuentos del J0% de -
su salario y hasta por el máximo de 130 mil pesos. 

Cuando la empresa pro~orcione a sus trabajadores -
habitaciones de su propiedad, celebrará con ellos el co~ 

trato de arrend~miento respectivo estipulándose como re~ 
ta la cánt1dad de 90 pesos mensuales. 

En este aspecto la nueva ley federal del trabajo e~ 
tablece la obligaci6n de que las empresas siguientes den 
habitación a sus trabajadores: a) las que se encuentren 
a más de tres kilómetros de distancia a la poblaci6n más 
cercana, b) tas que se encuentren a una distancia menor 
ae la anterior ~ que no tengan un servicio ordinario de 
\ransporte que las comunique con la población, c) 1as -
que tengan más de cien empleados aunque se encuentre en 
una zona urbana. 

La obligación mencionada se puede cumplir de dos m! 
neras: 1.-·aando en arrendamiento tas habitaciones en un 
costo que no exceda del 6% anual del valor catastral de 
las fincas, ~.~ organizando un sistema de financiamiento 
para que 1os trabajadores se hagan de habitaciones. Exi! 
.te también un recurso mientras se d~ cum:rlimiento a estas 
obligaciones que es el dar una ayuda a mtido de renta a -
el trabajador consistente en la diferencia de lo que pa
garfa de renta en una casa similar a la que se le debe 
otorgar y el 6% anual del valor de la finca que le co---
rresponderfa. . 

Se proporcionar&n biblioteca~ a los¡ trabaJadore$ y 

se establecerin escuelU di.urnas para tUSi h1.jOS 1· noctut 
nas para ellos. 

C) Nacional Minte de Piedad. De la misma manera co~ 

mo procedimos con Ja empre-a anterior lo haremos¡ con es~ 
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ta aneja y tradicional instituci6~. Vamos a guiar nuestro 
derrotero por medio de su contrato colectivo de trabajo -
vigente, encontrándonos en su capítulo onceavo denominado 
"cultura física" que el sindicato cuenta con un centro d~ 
portivo y social, encontramos en un segundo aspecto que -
con la finalidad de fomentar la sana costumbre del ahorro, 
el que voluntariamente así lo desee, podrá autorizar a la 
instituci6n para que mensualmente se le descuente del sa
lario o pensi6n de uno a cuatro días, quedando ésta obli
gada a aportar una cantidad igual al 50% del ahorro de C! 
da trabajador. 

En el capitulo catorce del citado contrato se esta-
blece lo relativo al servicio médico, el cual es propor-
cionado por la institución, de acuerdo con los términos -
establecidos en el convenio existente entre ésta y el In~ 

tituto Mexicano del Seguro Social, pero cuando los traba
jadores queden sujetos al régimen de este instituto, las 
cuotas que la ley de la materia establece a cargo de los 
trabajadores no serán descontadas a éstos sino que oor el 
contrario serán cubiertas por la institución. 

~n los casos de accidentes de trabajo o de enfermedad 
profesional, la institución proporcionará a sus trabaja-
dores atención médica y medicinas, e indemnización en los 
términos siguientes: a) atención médica incluyendo servi
cio de especialista, tratamientos quirúrgicos, eléctricos, 
aparatos ortopédicos y anteojos, b) medicinas incluyendo 
las. de patente siempre y cuando sean recetadas por el m! 
dice de la institución o los galenos particulares a ouie-
nes la propia institución designe, c) la internación en -
distintos sanatorios u hospitales, que ambas partes desig
nen en los que se proporcionará alojamiento adecuado y sa
na alimentación, d) permiso tomando derechos con goce de -
sueldo íntegro por todo el tiempo que dure la enfermedad, 
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e) indemnizaciones por incapacidad parcial o total perma
nentes de conformidad con lo que establece el caoitu10 -
respectivo de la ley federal del trabajo. 

En caso de enfermedad o accidente no profesionales, 
la fnstitución proporcionará a sus trabajadores sin costo 
alguno las· siguientes prestaciones: aJ atención médica, -
quirúrgica y servicio dental comprendiendo curación, cir~ 
gfa y preparación de pr6tesis, para el material dental -
comprobada la necesidad de éste, la institución proporci~ 
nará una vez al aílo la cantidad de ~oscientos pesos y si 
excediese de este presupuesto la diferencia correrá a car 
go del interesado, bJ medicinas, internación en sanatorios 
de primera, aparatos ortopédicos y anteojos que se consi
derar~n donados unicamente a sus trabajadores, cJ oermiso 
sumando derechos con goce de sueldo íntegros por los pri
meros cinco meses de enfermedad y medio sueldo en los si
guientes cinco meses de manera continua o discontinua una 
sota vez cada año. 

Gozarán de estos beneficios el personal al servicio 
de la institución, los que disfruten de permiso con goce 
de sueldo, los jubilados, los cónyuges de los trabajado-
res, Jos hijos menores de 16 años o mayores de esta edad 
que demuestren estar cursando estudios superiores y no -
trabajen, los padres siempre y cuando dependan exclusiva
mente del trabajador, 

Encontramos también en lo referente a jubilaciones -
que tos trabajadores que tengan cumplidos 35 años de. ser~ 
vicios efectivos sin interrupción se les jubilar§ con el 
1U0% de su salario, a los 2~ años de servicio con el 70% 
comprendiendo entre estos dos extremos una tabulaci6n que 
fluctua del 74.285% a el 95.710%, existe la figura de ju~ 

b1lac1ón por incapacidad para tra_bajar que se f\aya origi~ 

nado por enfermedad o accidentes profesionales siempre ~~ 
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que el trabajador naya prestado sus servicios durante m6s 
de trece años sin interrupci6n, caso en que se le dá un -
75S de su salario nasta llegar a ~8 años de servicio en 
los que alcanza el 100% de su sueldo, obv10 es apuntar -
que el beneficio anotado se concede sin perj~icio del de
recho que ostenta el trabajado~ para que se le cubra la 
indemnizaci6n que le corresponde por su incapacidad por -
secuencia de la enfermedad o accidente de trabajo. 

II.-5 SEGURIUAD SOCIAL EN EL CAMPO. 

Un hombre del. que siempre se habla ensalzándole, ael 
que México se siente orgulloso por ser él quien lucho y 
gan6 la independencia y por ser él en qu1en malogradamen
te ~ envuelto en demagog1a se trato de verter todos los -. 
beneficios ele nuestra sangrienta revoluci~n~ ~ esta altu-
ra, ya toaos suponen que nos estamos refiriendo a nuestro 
.campesino, pero vayamos al ·análisis de cuales són los tr~u.!!. 
f0$ de la clase campesina a la cual refiriéndose Doña 
Martha Chávez P. de Yelázques en su Póerecho ~grario en 
MéxicoP magistralmente nos dice".,. pues todavfa más de 
la.mitad de nuestra poblact6n total está considerada como 
campesina. Debe en consecuencia respetarse la configura-
ci6n social de este sector mayoritario y estructurarse -
las leyes que lo rijan de manera especial y aut6noma. . . 

Est~s caracterfsticas son m~y importantes para ava--
lar el éxito en los programas de mejoram1ento de comuni-
dad rural,H 

En primer lugar en la nueva ley federal del trabajo, 
encontramos en e1 capftulo octavo del tftulo sexto el en
cabezado de "trabajadores del campo" sin embargo hay que 
hacer notar que no todos los campesinos son trabajadores 
del campo en el sentido que 10 toma la ley, pues el art~-
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culo 279 de la citada ley nos dice ºtrabajadores del cam
po son los que ejecutan los trabajos propios y nabituales 
de 1a agr-icu1tura, de 1a ganadería y forestales al servi~ 

cio de un patrón .. , 11 nemas transcrito parte cte este arti
culo para ubicarnos en el esta~us campesino que la ley f~ 
deral del trabajo va ha tratar de proteger, por otra par 
te en el artfcu10 283 del precepto comentado encontramos 
como obligaciones de los patrones a sus trabajadores del 
campo: I.- Pagar 1os salarios precisamente en el lugar -
donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de 
tiempo que no excedan de una. semana; este inciso no me-
rece mayor comentario pues se desprende directamente del 
artfculo 123 Constitucional, que dispone: 

El Congreso de la unión s~r. contravenir a las bases 
siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo las cua
les regirán: 

Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 
artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. 

Este mismo artfculo en su fracción XXVII dispone que 
serán condiciones nulas y no obligarán a 1os contrayentes 
aunq_ue se expresen en el contrato, las que estipulen un -
plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
Las que sena1en un lugar de recreo, fonda, café, taber-_ 
na, cantina o tienda para efectuar el pago de salario, 
cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
II.- Suministrar gratuitamente a los trabajadores habi-
tac1ones adecuadas e higiénicas, proporcionadas al nú-
mero de familiares o dependendientes econ6micos, y un te
rreno contiguo para la crf~ de animales de corral¡ en esta 
segunda fracci6n sf encontramos una prestaci6n especial -
al obligar al patr6n al suministro gratuiti pues la cons
titución establece en la fracci6n doce del artfculo 123 -
"· .• por las que podráu cvbrar rentas que no excederSn -~ 

del medio por ciento mensual dei valor catastral de las -

ma.iora .... "' 
U. N. A. M 
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fincas.,.• en lo conducente la ley federal del trabajo fue 
mas alli que la propia constituci6n senalando la imposibi 
lidad de cobro a los trabajadores del campo renta alguna. 
111,- Mantener las habitaciones en buen estado haciendo -
en su caso las reparaciones necesarias y convenientes. -
IV.- Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y -

material de curaci6n necesarios para primeros auxilios y 
adiestrar personal a que los preste. 

Nos encontramo~ con que salvo honradfsimas excepcio
nes, ~adie cumple con esta fracci6n, puesto que si muchas 
veces dentro d~ una ciudad no encontramos con quien pueda 
prestar estos primeros auxilios de una manera r6pida y e
fectiva, mucho más diffcil es adiestrar en el campo pers~ 
nas para que adecuadamente, queden satisfechos los requi
sitos de la fracci6n comentada, 
V,- Proporcionar a los trabajadores y sus familiares asii 
tencia afdica o transladarlos al lugar m6s pr6ximo en el. . . 
que existin servicios médicos, asf mismo los pa~rones os-
tentaran las obligaciones a que se refiere el artfculo --
5!4 fr~cci~n segunda que a la letra: ~cuando tengan a su 
servicio más de cien trabajadores, establecer una enferm! 
rfa dotada de medicamentos y material de curaci6n necesa
rios para la atención médica y quirOrgica de urgencia. A
tendida por personal competente bajo la direcci6n de un -
m6dico cirujano, si a juicio de éste no se puede prestar 
la debida atenci6n médica y quirúrgica, el trabajador se
rá t~anslidado a la poblacidn u hospital en donde pueda -
atenderse sus males," 

Esta fracci6n se antoja mis utópica que la anterior 
ya que amen de lo comentado en esa fracci6n tendremos --
que considerar aumentando a lo ya dicho los precarios me
dios de comunicaci6n que existen dentro de nuestro pafs -
en el campo. 
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VI,- Proporcionar gratuitamente medicamentos y material 
de curacf6n en los casos de enfermedades tropicales. end! 
micas y propias de la región y pagar 75% de los salarios· 
hasta por 90 dfas. 
VII,- PerMitir a los trabajadores dentro del predio: a) -
tomar en los depósitos acuiferos, el agua que necesiten -
para los usos domésticos y sus animales de corral, b) la 
caza y la pesca para usos propios, de conformidad con las 
disposiciones que determinen las leyes, c) el lobre tran
sito por los caminos y veredas. establecidos, siempre que 
no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos, d) cele
brar en los lugares acost~mbrados sus fiestas regionales, 
e) fomentar ~a creación .de cooperativa de consumo entre -
los trabajadores, f) fomentar la alfabetizaci6n entre los 
trabajadores y sus familiares. 

Por otra parte tenemos el reglamento para el Seguro 
Social ob)igatorio de los trabajadores del campo de 10 de 
agosto.de 1960~ Vale la pena senalar que el Seguro Social 
intenta cubrir casi la totalidad de protecciones que nec~ 

sfta el campesino como son: los riesgos y accidentes de -
trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades no pro
fesionales, maternidad, vejez, invalidez, cesantfa y mue~ 

te, y que trata de extender todos estos beneficios al ca~ 
pesfno ( 24 ). 

En lo relativo a los campesinos, hemos tratado hasta 
aquf} solamente el aspecto referente a los trabajadores -
del campo. ¿Pero que ~ucede con los ejidatarios y en gen! 
ral con todo campesino pequeno propietario?. 

El 28 de octubre de 1954, Don Adolfo Rufz Cortines -
expidió un decreto creando la comisión cordinadora del -
programa de bienestar social rural, considerando que la -
poblaci6n r~ral del pa1s: por s~s caracterfsticas propias 
requiere particular atención de1 ~stado para lograr su -~ 
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desarrollo hacia mejores condiciones de vida no solo en -
el aspecto econ6mico sino también en el social, sanitario 
y cultural. 

tn el articulo segundo del decreto encontramos que -
la cornis16n cord1nadora ser& presidida por ei C. Secreta~ 
rio de Salubridad y Asistencia o por quién lo r~presente 

y se integrará con un representante de cada una de las S! 
cretarfas de 9obernaci6n 1 agricultura y ganad~ría, co~uni 
cationes y obras públi~as ( h~y día e$ta Secretar1a $e ha 
dividjdo en dos; Secretaría de Comunicaciones y Transpor~ 

tes y Secretaría de Obras Públicas), secretaría de econo~ 

mía ( en la actualidad Secretarfa de Industria y Com~rcio) 
secretarias de educaci6n pública y recursos hidr6ulicos,p 
asf como del departamento agrario y del instituto Mexicano 
del seguro social. 

Consideramos que el C6digo Agrario es un fundamento 
de seguridad social a los campesinos; puesto que1 el dar 
seguridad a los ejidatarios sobre sus parcelas, el limi-~ 

tar la propiedad para su mejor expl0taci6n y de acuerdo -
con el tipo de cultivo, de tierras o de ganado que en e-
llas se críen y en general todo este c6digo es ~na alta 
expresi6n de seguridad social hacia el hombre que trabaja 
las tierras, pero desgraciadamente las instituciones 
creadas por el c6digo teniendo como meta la dignidad hum~ 
na han caído en manos de individuos sin preparaci6n y sin 
escrúpulos que valiéndose de sus puestos solo tienen como 
met'a su propio beneficio lo que acarrea como consecuencia 
mayor pobreza aún para el campo mexicano y m6s cargas pa
ra nuestros campesinos que en la historia misma de sus P! 
sares se encuentra el derrotero tormentoso de nuestra qu!_ 
rida patria 

Tendrfamos mucho todavía que comentar sobre la seg~ 
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ridad social sin e~bargo se ·nos hace necesario asomarnos 
au~que sea de una manera muy somera a algunas institucio
nes as1stencia1es,como ejemplos de estas hemos entresaca
do el Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia y el 
Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, insistimos -
en que estas instituciones no las podemos catalogar entre 
las que prestan seguridad social sino m4s bien dentro de 
las asistenciales~ 

Todos los males de nuestra sociedad pueden ser exti~ 
pados preparando a las nuevas generaciones, guiánoolas -
por los senderos de la paz y la justicia. Deb!mos para -
tal efecto proteger a los nii'los que son la esperanza de -
los pueblos, un presente que forma la realidad del mañana. 

El 20 de nov1embre de 1959 1a Asamblea Generar de las 
Naciones Un1das aprobó y proc~amó por unanimidad la uecl! 
ración de los Derechos del Niño, en Ja cual se consignan 
los derechos y libertaoes de que, segün lo ha determinado 
la co~unidad internacional, todo niño sin excepc16n debe 
disfrutar. 

Muchos de los derechos y libertades allf proclamados 
ya est4n proc1amaoos en la Declar~ción Universal de Dere
chos Humanos adoptad~ ppr la Asamblea General en 1948. -
Sin embargo, se convino en que las necesidades especiales 
de la infancia justificaban una Declar.aci6n separada. En 
el preámbulo de la nueva Dec1araci6n se estipula que el -
nifto, debido a su falta de madurez ffsica y mental, nece
sita antes y después de nacer, protección y cuidados esp.!_ 
ciales. También se afirma en el preámbulo que la humani-
dad debe a la infancia Jo mejor que puede darle . 

Asf como la declaración Universal, la Declaracil'5n de 
los Derechos del Niño establece una serie de normas que -
todos deben tratar de cumplir. En ella se insta a los pa-
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dres, ~ lGs hombres y mujeres individualmente y a las or
ganizaciones particulares, autoridades locales y gobier-
nos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen -
por su ooservanc1a. 

Ya en 1Y46 las Naciones Unidas habían expresado in-
Jer6s en-una declaraci6n de este tipo. inspirad~ por la -
Declaraci6n de Ginebra adoptada el 26 de septiembre de -
l9i4 por la Asamblea de la ·sociedad de.las Naciones. En~ 
1946 se formuló una recomenaaci6n al Consejo tcon6mico y 
Social de las Naciones Unidas en el sentido de que "hoy -
los pueblos del mundo deberfan cumplir la Declaraci6n de 
Ginebra como en 1924". Dos de las comisiones funcionales 
del Consejo. la comisi6n de Asuntos Socia,es y la Comi--
si6n de Derechos Humanos, hicieron los trabajos iniciales 
de redaccion de la nueva Declarac16n, La Comis16n ae Asun . ... 
tos Sociales, Humanitarios y Culturales de la ~samblea Gt 
neral le ai6 forma def1nit1va. cuando se celebr6 la vota
ci6n un!nime en la Asamblea nabfa 78 pafses pres¡ntes. 

A continuaci6n reproducimos el texto completo de la 
Declaraci6n de las Naciones Unidas fecnada el 20 ae noviefil 
bre de 1959. En diez principios cuidadosamente redactados. 
1a Dec1aract6n aftrma los derechos del nino a gozar de pr2 
tecct6n especial y de oportunidades y facilidades que le 
permttan desarrollarse de manera normal y saludable y de! 
tro de condiciones de libertad y dignidad¡ a tener desde 
su nacimi~nto un nombre y una nacionalidad; a aisfrutar -
de ·los beneficios de 1a seguridad social, incluyendo ali
mentaci6n," vivienaa, recreo y servicios médicos adecuados; 
a recibir tratamiento, educaci6n y cuidados especiales si 
es física o mentalmente impedido; a crecer, siempre que -
sea posible, al amparo y bajo la responsabilidad de sus -
padres dentro ae un ambiente de amor y comprensiOn; a re
cibir una educaci6n; ·a figurar entre los primeros que re-
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ciben protecci6n 1 socorro en casos de emergencia o desa1 
tre, a ser protegido contra 'todas las formas del descuido, 
la crueldad y la explotaci6n, así como contra cualquier m! 
nifestac16n e1e la <11scriminaci..(in. Finalmente· subraya la -
Declaraci6n,que el nifio debe crecer y ser educado "en un -
espfritu ae comprensión, tolerancia, amistad entre los pu! 
blos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia -
de que debe consagrar sus energfas y aptitudes al serv1cio 
de sus semejantes." 

OECLARACIOH UE LOS DERtCHOS DEL NIRO. 
Considerando que 1os pueblos de 1as Naciones Unidas -

han reafirmado en la Carta su fé en los derechos fundamen
tales del hombre y en. la dignidad y el valor de la persona 
huma~a.-y su determinaci6n de promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto .m,s amplio 
de la l1bertad, considerando que las Naciones Unidas han -
proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
que toda persona ti ene todos 1 os derechos y 1 i berta des enun. 
ciados en ella, sin distinción alguna ae raza, color, sexo, 
idioma, religión, opin16n polftica o de cualquiera otra f~ 
dole. or1gen nacional o soc1al, posición econ6m1ca, naci-
miento o cualquiera otra condición, considerando que el ni 
no • por su falta de madurez ffsica y mental, necesita_pr~ 
tecci6n y cuidado especiales, incluso la debida protecc16n 
legal, tanto antes como después del nacimiento, consideran. 
do que la neces1dad de esa protección especial na sido e-
n~nctada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Df 
rechos del N:tño y reconocida en la Oeclaraci6n Universal -
de Derechos Humanos y en los convenios~onst1tut1vos ae los 
organismos especialfzádos y de las organizaciones interna
cionales que se interc~an en ~l bienestar del niño, con11-
d9rando que la hum~nidaa debe al niño lo mejor que puede 
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darle, proclama la presente declarac16n de los derechos -
del nifio a fin de que fste pueda tener uná infancia feliz 
y gozar, en su propio bien y en Dien de la sociedad~ de -
los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta 
a 1 os padres, a 1 os hombres y mujeres i nd 1 vi. dua lmente y a 
las organizaciones particulares, autoridades locales y g! 
biernos nac1ona1es a que reconozcan esos derechos y luchen 
por su observancia con medidas legislativas y de otra fnd~ 
le adoptadas progresivamente en conformidad con los si--
guientes principios: 

Principio primero.- El nifio disfrutar6 de todos los 
derechos enunciados en esta declaraci6n. Estos derechos -
serln reconocidos a todos los nifio• sin éxcepci6n alguna 
ni distinci6n o discriminac16n por motivos de raza. color, 
sexo. 1dioma, religi6n, opiniones polfticas o de otra fn
do1e, origen nacional o social, pos1ci6n econ6mica, naci
miento u otra condici6n, ya sea del propio nino o de su -
familia, 

Principio segundo,- El nino gozar6 de una protecci6n 
especial y dispondrl de oportunidades y servicios. dispen 
sado todo ello por la ley y por otros medios, para que -
pueda desarrollarse, f1sica, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, a~f como en con
diciones de libertad y dignidad, Al promulgar leyes con -
este fin, la consideraci6n fundamental a que se atender& 
serl el 1nterés superior del n1fio. 

Principio tercero.- El nifto tiene derecho desde su -
· nac~mientO a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio cuarto.- El n1fio puede gozar de los benef! 
ctos de la seguridad social. Tendr6 derecho a crecer y d! 
sarrol 1arse en buena salud; con·este fin deber6n propor-
cionarsé tanto a El como a su madre, cuidados especiales, 
incluso atenci6n prenatal y postnatal. tl nt"o tendr6 d! 

· recho a disfrutar de alimentaci6n, v1vienda, recreo y --
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servicios médicos adecuados. 
Principio quinto.- El niño ffsica o mentalmente imp~ 

dfdo o que sufra algún impedimento social debe recibir el 
tratamiento, la educac1ón y el cuidado especiales que re
qu1ere su caso particular, 

Principio sexto.- El niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensi6n. 
Siempre que sea posible, deber& crecer al amparo y bajo 
la responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en un -
ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 
circunstancias excepcionales, no deber& separarse al niño 
de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligaci6n de cuidar especialmente a 
los niños sin familta o que carezcan de medios adecuado~ 

de subsistencia. Para el mantenimiento de 1os hijos de f! 
m111as .numerosas conviene conceder subsidios estables o • 
de otra fndole. 

Principio séptimo,- El nHlo tiene deft!f:1ho a recibir -
educaci6n que ser' gratuita y obligatoria por lo menos -
en las etapas elementales, Se le dara una educaci6n que 
favorezca su cultura gener~t y le permita en condiciones 
de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y 
su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 
y social y llegar a ser un miembro útil de la socf!dad. 

tl fnterés superior del niño debe ser el principio • 
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educa-
ci6n y orientación¡ dicha responsabilidad incumbe, en pr! 
mer tfrmino a sus padres. 

tl nino debe disfrutar plenamente de juegos y recre! 
ciones, los cuales deber4n estar orientados hacia los fi
nes perseguidos por la educación; la sociedad y las auto
ridades pOb11cas se esforzar&n por promover·el goce de e1 
te derecho. 
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Principio octavo.- El niño debe en todas las circun! 
tancias figurar entre los primeros que reciban protección 

.y socorro. 
Principio noveno,- El niño debe ser protegido contra 

toda .forma de abandono, crueldaa y explotación. No ser~ -
oojeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una -
·edad mfnima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se 

le permitirá que se dedique a ocupaciOn o empleo alguno -
que pueda perjudicar su salud o su educaci6n, o impedir • 
su desarrollo ffsico, mental o moral. 

Principio d~cjmo.- El niño debe ser protegido contra 
las -prácticas que puedan fomentar la discriminaci6n ra-
cial 1 religiosa o de cualquier otra fndole~ Debe ser ed! 
cado en un espiritu de comprensi6n, tolerancia, amistad.
entre los pueblos, paz y fraternidad universa], y con 
plena ·conciencia de que debe consagrar sus energfas y ª2 
titudes al servicio de sus semejantes. 

Publicidad que ha de darse a ·1a Declaraci6n de Jos -
Derechos del Nlño. La Asamblea General considerando que 
la Declaración de los Oerecnos del Niflo, (25) insta a los 
padres, a los hombres y mu-jeres individualmente, y a las 
organizaciones particualres, autoridades locales y gobier 
nos nac1ona1es para que reconozcan los derecnos en ella -
enunciados y luchen por su observancia. 

1.- Recomienda a los gobiernos de los estados miembros, 
a 1·os organismos especializados interesados y a las organj_ 
zac{ones n~ gubernamentales pertinentes que den la máxima 
publicidad posible al texto de la dec1araci6n de los Der! 
chos del niño; 

2.- Pide al secretario General se sirva dar amplia -
difusi6n a la declaraci6n y que, a tal efecto, se valga -
de todos los medios de que disponga para publicar y hacer 
distribuir su texto en todos los idiomas en que sea posi
ble ( 26 ) • 

·' 
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II.-6 INSTITUTO NAClONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA. 

El suministro de desayunos a los alumnos de las es-
cuelas primarias y preprimarias. cuya situación económica 
lo amerite, ha sido una de las funciones primordiales que 
el Instituto Nacional de Protección a la Infancia na rea-
1 izado, Sin embargo, son también parte importante del pr~ 

grama asistencial del Instituto otras tareas no menos be
n~ficas y efectivas, como la orientación nutricional, la 
integra.ci6n social y la rehabilitación integral, 

El Instituto ha tomado una orientación humanista pa
ra lograr una mayor integración familiar e incrementar el 
sentido de responsabilidad entre los padres, como la me-
jor forma de protección a 1a nii'lez,· para conocer los ser
vicios asistenciales que el Instituto Nacional de Protec
ción a la Infancia proporciona a un amplio sector de po-
blaci6n d~ escasos recursos, 

El Instituto Nacional de Protección a la lnfa.ncia -
tiene por objeto otorgar servicios asistenciales comple-
mentarios a los alumnos de las escuelas primarias y pre-
primarias, de baja capacidad económica. 

Hasta 1960 la Asociación de Protección a la Infancia, 
A.C. se hizo cargo de distribuir desayunos en las escue-
las del Distrito Federal, pero vista la necesidad de au-
mentar los servicios asistenciales complementarios, tanto 
en el Distrito Federal como en los Estados, se fundó el -
1.N.P.I. 

tl Instituto se creó como organismo público descen-
tralizado por Decreto del Licenciado Adolfo L6pez Mateos, 
Presidente.constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
de fecha 31 de enero de 1961 y su patrimonio se integra -
con los inmuebles, equi~0. maquinarias, mobiliario y dem6s 
bienes que el Gobierne Federal y 1os Gobiernos de las Inti 
dades Federativas destinen a los fines del Instituto; con 
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fondos de la Secretarfa de Salubridad y Asistencia y con -
los subsidios que reciba de Instituciones públicas y priv! 
das, asf como por donativos de particulares. 

Los 6rganos de Direcci6n y Administraci6n del Instit~ 

to Nacional son: 
lo.- .El Patronato~ 
2o.- El Presidente; 
3o.- ~1 Director General. 
En los Estados, funcionan: 
lo.~ Los Patronatos de los Institutos Regionales; 
20.- Los Presidentes de éstos, y 
Jo.- Los Directores Regionales. 
Se cuenta además con 6rganos de asesoramiento, de CO.!!. 

sulta y auxiliaraes que su reglamento interior establece. 
El Patronato, m6xima autoridad del Instituto Nacional. 

se forma por un Presidente, tres Vocales y un Tesorero; el 
primero de ellos es designado por el senor Présidente de·
·1a República¡ los Vocales son los Secretarios de Salubri-
dad y Asistencia, de Educaci6n Pública y del Patrimonio N! 
cional y el Tesorero, lo es el Director del Banco de Méxi
co. 

Desayunos Escolares.- Actualmente se distribuyen 170,000 
1,1.¡, desayunos diarios a escolares en el Distrito Federal y 
zonas adyacentes. 

Para el logro de esta funci6n se requiere el trabajo 
de 198 personas en el Departamento de Elaboraci6n y de 19~ 

personas en el Departamento de Distribuci6n. 
Este servicio implica el envase de 42,500 litros de -

leche diarios y 170,000 raciones alimenticias aue son es-~ 
crupulosamente vigiladas por el Laboratorio de Nutriologia 
y Bromatologfa, donde diariamente se analizan todos los -
componentes del desayuno para garantizar su calidad sanit.! 
ria y valor nutricio~al. 
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En la confecci6n de los desayunos, se ha tratado de s~ 

plir las deficiencias alimenticias de nuestro pueblo, espe
cialmente en el aspecto de protefnas y el Laboratorio reali 
za ~na constante y permanente investigaci6n para el aprove
chamiento de nuevos alimentos. 

Aún cuando para el Instituto el costo de cada desayuno 
puede calcularse en $1 .37, la cuota de recuperaci6n fijada 
es de veinte ce~tavos. 

Orientac16n Nutricional .- El Instituto Nacional de Pr~ 

tecciOn a la Infancia, a través de 24 Centros de Orienta--
ci6n Nutricional, distribufdos en la periferia del Uistrtto 
Federal y 124 al cuidado de los Estados, atiende a las famj_ 
lias de la~ zonas de influencia en que estan ubicados, con 
la ejecucion de programas educativos, nutricionales, de con 
trol y vigilancia del desarrollo y crecimiento de los gru-
pos más vulnerables de la pob1acion: lactantes y pre-escol! 
res, asf como madres gestantes. 

A las madres se les dan los siguientes servicios: 
Consulta pre-natal, 
Canalizaci6n a Centros hospitaJarios para el alumbra-
miento. 
Complemento de la alimentaci6n (vitaminas y algunos o
tros alimentos que llegan por donativos). 
Ayuda para la canastilla del bebé, 
Plática sobre higiene y cuiJado del nifto, 
Baftos, 
Lavaderos, 
Talleres de costura, 
Clases de artesanfas, 
Alfabetizaci6n e higiene, 
A los lactantes se proporciona: 
Atenci6n MAdica, 
Leche a costo reducido, 
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Vacunaci6n (en coordinaci6n con la Secretaria de Salu· 
br1dad y Asistencia). 
Al pre-escolar se le proporciona: 
Jardfn de Niftos (en coordinaci6n con ta .Secretarfa de 
Educaci6n Pública). 
Inmu~izaciones len coordinaci6n con la Secretarfa de -
Salubridad·y Asistenc~a). 
Desayunos, 
Baflo. 
Petuquerfa . 

En estos Cent~os se distribuyen desayunos a pre-escol! 
res¡ con promedio mensual de 200,000; se les brindan cerca 
de 2,8UO consultas nutricionales; 6,300 ~ervictos de bafto y 
m&s de 4,700 de peluquerfa~ al mes. El registro cuidadoso -
·det peso y talla de cada niño y su exp1oract6n ffsica perió 
dica, permite conocer los progresos alcanzados en su desa--

. rrotlo y crecimiento, por influencia de la orierr.taci6n nu-
tricional. 

En coordinaci6n con la Secretaria de Educact6n Pública 
funciona un jard1n de niños en cada Centro, con una asiste~ 

eta regular de mil cuatrocientos pre-escolares para los 24 
Centros, 

Las consultas médicas a futuras madres alcanzan un pr~ 

medio de 1,600 mensuales, mientras que las consultas a los 
lactantes promedian, mensualmente, cerca de 700; adem&s, se 

suministran· alrededor de 8,000 kilogramos de leche en polvo a 
precios m6dicos, 

Buscando el mejoramiento social y econ6mico de la po-
blaci61'l que asiste a los Centros, se imparten diversos pro
gramas educativos que la capacitan para aumentar y uttliz~r 

adecuadamente sus ingresos econ6micos. Mensualmente se pro
porcionan cerca de novecientas clases de artesanfas, con 
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una asistencia promedio de mil seiscientas noventa personas. 
El universo de trabajo de los Centros de Orientación -

N~trtcional es de aproximadamente veinticuatro mil familias 
y el Qnico requisito para que r~ciban los servicios oue en 
los mismos se proporcionan, es que lo soliciten. 

Integración Social.- El Departamento de Integración S~ 
cial realiza: fundamentalmente, funciones de coordinación -
con otros organismos asistenciales del lstado, canalizando 
a las personas neces~tadas que ignoran la existencia de esos 
servicios. 

Atiende de preferencia los casos de niftos. basta la 
edad de nueve años, que vagan, trabajan o mendigan en la vfa 
pública. 

Auxilia a las familias de los menores. con despensas -
-cuando su situación económica es la causa del abandono-, y 
coadyuva de manera primordial, para que los niños asistan a 
la escuela y dejen de vagar en la vía pQblica.Mantiene un -
albergue infantil como base para realizar las canalizaciones 
definitivas. El menor albergado recibe ropa, alimento, aseo 
y servicio médico, El tiempo que permanecen los m&no~@~ ~" 
el Albergue Temporal, es solo el necesario para la pr~ctica 

de estudios o para llevar a efecto la canalización corres-
pendiente. 

La detección de menores en la vfa pública se realiza -
~n vehfculos, mediante recorridos que efectúan las trabaja
doras sociales en las principales arterias de la ciudad .•• 
También se atienden casos conocidos por denuncias, petici6n 
o remitidos por los Centros de Orientación Nutricional. 

Se dá atención a los problemas de los niños hu~rfanos 
totales o parciales o semi-abandonados por reclusión de los 
pa~res en centros hospit~larios o penales. Para llevar a C! 
bo esta labor se recurre~ hospi;~les, consultorios m6dicos, 
internados, medio internados, guarderías, jardines de niños, 
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primarias, secundarias, centros de capacitaci6n y adiestra-
mlen~~ para las ~adres, 

Ingresan también menores cuya madre tiene problemas 
médico-hospitalarios o los procedentes de hogares desajusta
dos o aquellos que requieren estudios técnicos como: ~édico, 

dental, psico16gico, pedag6gico y juridtco. 
. tl número de casos atendidos en un año ha sido de 850·

que abarca aproximadamente 6,000 personas, que en una u otra 
forma han recibido los siguientes servicios: 

Albergue temporal para niños abandonados total o parcial 
mente. 
Canalizaci6n a escuelas, hospitales, internados, centros 
de capacitaci6n. 
Consultas médicas, ~sicol6gicas, pedag6gicas y jurfdi
cas. 
Trabajo social de campo para orientaci6n a las familias 
necesitadas. 
Despensas. 
Ayuda con ropa, libros y renta. 

Rehabilitaci6n integral.- El Departamento de Rehabilit! 
c16n Integral dirige el Centro Pedagógico Infantil, en el -

.que se proporciona atención pedagógica y rehabilitación ffsi 
ca a los niños lisiados por secuelas poliomielfticas. 

En este Centro se proporciona asistencia a los menores 
hasta dotarlos de aptitudes que les permitan reintegrarse al 
seno de la soc~edad organizada; capacitados para las activi
dade5 de la vida diaria. 

La atención pedag6gica comprende educaci6n pre-primaria, 
primaria y secundaria, combinada con enseñanza de terapia o
cupacional de acuerdo con factores vocacionales. El· tratamien 
to de rehabilitación incluye asistencia médica, fisiatrfa, -
mecanoterapia, hidroterapia y masoterapia. 

Son atendidos cerca de 500 alumnos, divididos en tres -
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grupos de jardfn de niños¡ nueve de primaria y cuatro de se
cundaria, Para servicio de transportación, se dispone de -
una flotilla de vehfculos apropiados para este tipo ~e alum
nos, 

El problema psicol6gico de los niños se trata en un La
boratorio de Psicologfa a base de pruebas colectivas, de tas 
cuales son seleccionados los casos problema oara sesiones -
de psicoterapia tn4ependiente. 

El problema social derivado de la invalidez que coloca 
al niño en situación desventajosa frente a la sociedad, se -
ataca por la terapia ocupacional, manejada en cuatro niveles 
que corresponden a: 

1 .- Coordinación motriz. 
i.- Adiestramiento manual; 
J.- Actividades pre-ocupacionales 
4.- Actividades prevocacionales 
Los cursos que se imparten, son entre otros: carpinterfa, 

electricidad, bisuterfa, costura, pintura, mecanograffa, ta
qutgraffa, encuadernacifn y cerámica. Otros problemas, como 
el de las enfermedades intercurrentes de los alumnos, son -
controladas a través de la sección de medicina preventiva, ~ 

que también tiene a su cargo servicios de pequeñas emergen-
etas, tanto médicas como quirúrgicas y laboratorio de Rayos 
X. 

Los talleres de mecánica ortop§dica proporcionan los a
paratos necesarios, asf como su mantenimiento, establecidos 
por los programas de rehab111tac16n individual de los alumnos •. 

se llevan a cabo estudios económico sociales de cada -
una de las familias, para fijar cuotas de recuperaci6n, que 
si bien es cierto que en su mayorta resultan de car~cter -
simbólico, pues solo cubren el 7% de los gastos del servicio, 
pretenden crea~ u1 sentido de responsabilidad, tan necesario 
para l~ :ncegractCn familiar y social. 
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El Instituto cuenta con 77 trabajadoras sociales de -
las que corresponden 25 a Centros de Orientac16n Nutricio-
nal que realizan investigaciones econ6mico-sociales, entre
vistas, visitas domiciliarias, de las familias asistentes a 
los.Centros así como labor de pro~elitismo y adoctrinamien
to en la comunidad. El Departamento de Integraci6n Social 
cuenta con 26 trabajadoras que realizan trabajo social de ~ 

casos. 
La Oficina de Trabajo Social de la secc16n de desayu-

nos escolares cuenta con 24 trabajadoras sociales que reali · 
zan los estudios ~e las escuelas que solicitan desayunos y 

vigilan la correcta. distribuci6n de los mismos, su aprovech~ 

miento y el cumplimiento de las normas de distribuci6n est~ 
blecidas por el Instituto, 

A fines del año pasado se llev6 
tre los alumnos de primer año de las 
Distrito Federal a fin de conocer el 

a cabo una encuesta en . -
escuelas oficiales del 
estado de crecimiento 

de los niños, habiéndose estudiado 792 escuelas .fon un to-
tal de aproximadamente 57 millares de niños, que.sirvi6 pa
ra determinar el grado de desnutrici6n de la poblaci6n in-
fantil a efecto de planear la distribuci6n de los desayunos, 
s~bre bases más acordes con la realidad, y procurar que es
tos lleguen a los menores verdaderamente necesitados de 
ellos. Por último el Departamento de RehabilitaciOn Inte-
gral, cuenta con dos trabajadoras sociales que realizan es
tud~os de extensi6n familiar aparte de los ya mencionados.
Y d~termiñan las cuotas de recuperaci6n que deben cubrir -
los a·1 umnos ·, 

La observaci6n de que la hora de los alimentos es la -
más adecuada para que convivan estrechamente los elementos 
que integran la familia, inspir6 la idea de realizar los d~ 
sayunos familiares. Estos se efectúan semanalment~ en los 
diversos Centros de Orientaci6n Nutricional, con la presen-
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cia de funcionarios del Instituto, que departen con las fami 
lias asistentes, 

La conducta de las familias. q~e ejercen liderato, formal 
o informal. dentro de una zona de influencia, repercute en los 
hábitos de la comunidad, por lo que-los desayunos familiares -
pretenden influir en estas familia~ 1fderes para que sean ejem 
plo de las demás. Llevan el propósito de estimular la integra
ción de las familias que concurren a los Centros de Orienta--
ción Nutricional y hacer educación dirigida a lograr que los -
padres, madres y la familia en general, conozcan y apliquen -
las mejores té ·cas para proteger y alimentar -d~ntro de sus 
posibilidades~ a los niños, Durante el desayuno se dan pláti
cas relativas a la integración y armonía del hogar e importan
cia de la orientación nutricional. 

Dentro de otra de las funciones del Instituto, está la de 
preparar técnicos dentro de sus diversas ramas de servicio, -
tanto para cubrir las vacantes en su personal, como para proveer 
de personas capacitadas a otras instituciones. Para ello, se 
han organizado diversos cursos y seminarios, entre los que po
demos mencionar: 

Cursos de capacitaci6n para fisiatras, terapistas y elec
tromiografistas; ciclo de conferencias para trabajadoras socia 
les¡ curso de actualización de conocimientos pedfatricos para 
niñeras¡ curso para manejadores de alimentos; cursos de caoacj_ 
taciOn para personal administrativo. A estos cursos han asisti 
do no solo el personal del Instituto, sino tambi~n estudiantes 
de diversas escuelas de trabajo social y empleados de otras in!_ 
tituciones, 

Ei Instituto se ha coordinado con la Secretarla de Salubri 
dad y Asistencia en campañas de inmunizaci6n, sensibilizando a 
la poblaci6n para que colabore en las mismas, así como aplica!!. 
do vacunas antivariólica ~ lntipoliomielítica. Igualmente, ha 
colaborado con el Instituto Nacion~ · de la Nutrici6n proporci.Q. 
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nando leche en polvo para estudios de carácter nutrio16gi
co en varias zonas de la República. Con el Instituto Naci~ 
nal Indigenista, se ha mantenido estrecha coordinaci6n pa
ra la distribución de raciones alimenticias en zonas indf
genas especialmente necesitadas. Se ha dado o~ortunidad a 
los pasantes de trabajo social de la Universidad.Nacional 
Aut6rioma de Mtixico y de otras escuelas de trabajo social -
para que realicen sus prácticas. bajo la supervisión de -
los técnicos de este Instituto, 

Para extender a todo el territorio de la naci6n los -
servicios del Instituto Nacional de Protecci6n a la Infan
cia, se crearon Institutos Regionales en cada una de las -
Entidades Federativas: en forma descentralizada e indepen
diente, pero unidos al Instituto Nacional por los planes -
comunes, la asistencia técnica y la ayuda material que se 
les presta. 

Los Institutos Regionales son presididos, en la mayo
rfa de los casos, por las Esposas de los CC. Gobernadores 
de los Estados, que fungen como presidentes de los Patron! 
tos respectivos. Funcionan 108 Plantas Elaboradoras de -
Desayunos, 115 Centros de Orientación Nutricional y 4 
Guarderías, además de varios Centros de Rehabilitaci6n en 
todo el ámbito de la República. 

II.-7 INSTITUCION MEXICANA DE ASISTENCIA A LA N!ÑEZ. 

La InstituciOn Mexicana de Asistencia a la Niñez, se 
cre6 por decreto que consta en el diario oficial de 19 de 
agosto de 1968: es un organismo público descentralizado -
con personalidad jurfdica y patrimonio propios. Se consid! 
ró para su creaci6n como factores determinantes: I.- El -
creciente número de menores abandonados por parte de sus -

progenitores, motivado' por una conducta anti!iOCial 1 enfer .. 
medad o prisión de los mismos, lo que obli~a al estado a ... 
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poner especial atención en el cuidado de los ni~os abandon! 
dos por estar expuestos a perder la salud, el equilibrio e
mocional y aún la vida. II.- La necesidad de atender al me
nor enfermo, dentro de la especia\ización en pediatrfa e i[ 
vestigación de las enfermedades propias de la niñez,asf co
mo la preparación de profesionis~as a traGés de la enseñan-, 
za y de la práctica. encaminada a la solución de los probl! 
mas de la infancia. 

En el articulo segundo del citado decreto se encuentra 
el objeto de esta Institución y este es: 

a)La operación de casas de cuna que tomen a su cargo la 
custodia temporal de niños hasta de cuatro años de edad a-
Qandonados, en los casos de conducta antisocial, enfermedad 
o prisión de los padres, orfandad o extravío. 

b) El establecimiento, operación 1 vigilancia, patroci
nio o ayudas de casas-hogares, internados, asilos, hogares 
sustitutos, en general de instituciones dedicadas a la ate[ 
ción del menor abandonado, 

c) El establecimiento y operación de hospitales dedi-
cados a la niñez, 

d) La organ1zaci6n de cursos y seminarios de capacita
ción para profesionistas, técnicos, trabajadores sociales,
enfermeras, estudiantes y demás interesados en la protección 
del ntno. 

e) La investigación tendiente a determinar las causas 
sociales del abandono de menores proponiendo a las autori-
dades competentes las soluctrles a los problemas estudiados. 

f) La coordinación con instituciones públicas o priva-· 
das para disminuir los problemas de abandono, explotación e 
invalidez de menores. 

Los menores de que se haga cargo la Institución al 11! 
gar a la edad limite -0 antes si es posible- deberán ser -
reintegrados a sus hogares, dados en adopción, tutela o CU! 

todia temporal a tercero o en su defecto se remitirán a ho
gares substitutos e a establecimientos de asistencia ofici~ 
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les o privados, según corresponda y de acuerdo con las cir
cunstancias que en cada caso concurran. 

Sus 6rganos de direcci6n y administraci6n ser!n: el P! 
tronato, el Presidente, el Director General y el Consejo 
Hcn1co. 

El primero es 1~ máxima autoridad y se integra con si! 
te miembros de los cuales uno de ellos fungir! como presi-
dente y es designado por el ejecutivo federal; cinco Voca-
les que serán: 

El Director General del l.N,P.I., el Director del Ins
tituto Nacional de la Nutrici6n, tres representantes de asQ 
siaciones privadai dedicadas a la protecci6n de la niñez y 

un Tesorero que ser6 el Director General del Banco de Méxi
co. 

Las decisiones del Patronato que serán válidas con. la 
asi~tencia de cuatro de sus miembros,y sus re~oluciones-se 
tomarán por mayorfa, en caso de empate el Presidente tiene 
voto de calidad. 

El Presidente de la lnstituci6n Mexicana de Asistencia 
a la Niñez, es su representante legal y tendrá la suma de -
facultades et.e un mandatario general para todos los actos -
de administraci6n y de dominio necesarios para el logro de 
sus fines, es igualmente mandatario general para pleitos y 

cobranzas con todas las facultades generales y especiales -
que requieran esta cláusula, y en general puede ejercer to
dos los actos de representaci6n y mandato que para la efica
cia· del caso sean necesarias. Puede obligar cambiariamente 
a 1a· Instituci6n y delegar sus facultades generales (27). 

El D1rector General es el ejecutor de las decisiones -
del Patronato o del Presidente y le corresponde: 

a) Dictar las resoluciones técnicas y administrativas 
que exija el funcionamiento de la Instituc16n, de acuerdo 
con las directrices que fije el patronato y las disposici~ 
nes que establezca el reglamento interior. 
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b} Representar a la institución como mandatario gene-
ral en los términos que acuerde el Patronato para actos de 
administración. pleitos y cobranzas con todas las faculta-
des generales y las especiales q.ue requieran cl!usula espe
cial conforme a la ley,y en general. ejercer todos los ac-
tos de representación y mandato que para la eficacia del -
cargo sean necesarios~ podr! substituir o delegar en uno ~ 

más apoderados para que ejerzan individual o conjuntamente 
los poderes para pleitos y cobranzas y para actos de admi
nistración. 

c) Obligar cambiariamente a la lnstituci6n y concertar 
toda clase de operaciones de crédito conforme a la ley. 

d} Extender los nombramientos del personal al servicio 
de la lnst1tuc16n. 

e) Presidir et Consejo Técnico y en su caso someter a 
la consideraci6n del Patronato o del Presidente las recome~ 
daciones del Consejo para que sean tomadas en cuenta en ta 
administraci6n y manejo de 1a Inst1tuci6n. 

f) Rendir anualmente al patronato un informe general -
de act1vidades asi como ae las cuentas de la administración. 

Por último. el consejo ticnico estar& formado por el • 
Director General de la Inst1tuc16n -quien 10 presidir4-, -
los Directores de sus dependencias_y un abogado. un médtco 
pediatra. una educadora y un psic61ogo, designados anua1me~ 

te por el Presidente. Quienes se reun1r4n una vez al mes P! 
ra discutir los aspectos técnicos del funcionamiento de la 
Instituci6n y sus acuerdos tt~drán un1camente el car4cter -
de recomendac1ones. 

Existe en la actullidad una casa de cuna con los adeJaa 
tos mis modernos en materia de asistencia infantil, su cap! 
cidad es de 224 niilos y la edad máxima para ingresar es la· 
de cuatro aftos. 

tst¡n en construcc16n la Cas~-hogar para niftas y un Ho1 
pital Infanti 1, los servicios que presta son\ 
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De salud, de nutrici6n, de acc16n social y jurfdico. 
Al llegar a la casa de cuna el pequeno es recibido en 

la sala de admisión, donae se integra su expediente con -
los datos relativos a su procedencia, causas que determinan 
su problHma, edad, e 1nformac16n complementari~. Posterior
mente es trans lada do a -1 a enfermerfa a efecto ele que e 1 mé
dico ped·;atra practique el reconocimiento de rigor, de pre
sentar signos evidentes de enfermedad se le retiene hasta -
su recuperaci6n; en caso de que su padecimiento sea grave -
se le remitir& de inmediato a algGn centro hospitalario in
fantil; por el contrario, si su estado de salud es bueno se 
le instala de acuerdo con su edad, en uno de los tres pabe
llones de dormitorios los cuales est4n dotados de servicios 
sanitarios, áreas de esparcimiento adecuadas, asoleaderos y 

zonas para -corrales y andaderas. 
Se procura la educaci6n de los niftos de tres a cuatro 

anos de edad en u~ salón de cantos y juegos, una aula al .-
aire libre y una plaza cfvica y se inicia de esta forma ba
jo el cuidado de una educadora su proceso de adaptaci6n so
cia 1, etapa ésta de suma importancia ya que es b&sica para 
la secuela de sus realizaciones, 

La alimentación que se proporciona a los menores de -
acuerdo con su edad y condiciones de salud, es supervisada 
estrictamente, el servicio de nutrición es el que se encar
ga de esta delicada labor y est& integrado por el Laborato
rio de Mezclas Lacteas, el comedor y la cocina. 

·La estancia del nifto debe limitarse en la casa de cu-
na al· menor· tiempo posible, con el Objeto de no lesionar su 
esfera emocional y su vida de relaci6n ya que una permanen
cia prolongaaa poarfa generar factores absolutamente negat1 
vos. 

Principal preocupación de la Institución ademh del -
cuidado material y moral del pequefto, es 1a de reintegrarlo 
a su propio hogar cuando hayan desaparecido las causas que 
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mot1varon su 1ngreso. Sf están de por medio la orfandad, el 
abandono, o cualesquiera otra~ situaciones que no permitan 
la integraci6n familiar del pequeño, debe propfciarse la -
adopción, tutela o custodia temporal con. matrimonios moral 
y económicamente solventes, es decir, s6lidamente constitui 
dos. De no lograrse este objetivo, se remitirá a hogares 
sub~titutos o establecimientos de asistencia oficiales o 
privados encargados de custodias permanentes. 

El servicio de accf6n social encabeza sus actividades 
a la locatizaci6n de padres adoptivos, encargados tempera-
les o tutores estableciendo un contacto gradual de identifl 
caci6n, ya aesde la propia casa de cuna se pone esto en 
práctica al encargárseles la atención personal en los momen 
tos de la alimentación y dejarlos a su cuidado ocastonalme~ 
te; tiempo despues les es concedido el llevarlos a sus domi 
cilios y pasar con ellos los fines de semana, posteriormen
te se les permite tenerlos consigo durante una o más serna-
nas hasta llegar a la adop~ton definitiva. 

En el servicio jurfdico se tramita ante juez pupilar -
las adopciones, custodias o tutelas y en su caso requerir -
la pirdida de la patria potestad cuando esto sea un impera
tivo (28). 



CAPITULO TERCERO. 
LA DINAMICA DE LA SEGURIDAD SOClAL. 

LA SEGURIDAD SOCIAL N~ DtBE StR CLASISTA. 
LA SEGURIDAD SOCIAL ~N BENEFICIO Dl LOS ~ 

.ESTUDIANTES. 
LA StGURIDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE TODOS 
AQUELLOS QUE NO LA HAN ALCANZADO. 
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Hemos propuesto el nombre de la Dinámica de la Seguri
dad Social al presente capftulo, por considerar que la seg~ 

ridad social debe estar en constante movimiento en un inten. 
to de que sus beneficios alcancen al mayor número ae nacio
nales y de ser posible simplemente al mayor número de indi
viduos, cerrando sus ojos nacia las fronteras o hacia cual
quier otro lfmite numano o polftico. Nos podemos preguntar 
¿qué ocurre coñ nuestros indigenas?, ¿quién va a proteger -
a nuestros huicholes,.coras, tarahumaras y tantos otros nú
cleos indigenas que encontramos en nuestra patria?, por 
otra parte que ocurre con los estudiantes Ltienen alguna -
protecci6n?, qué con el pequeno propietario, el bolero, el 
vendedor de chicles, mecánico, verdulero o zapatero remen-
d6n, o sencillamente aquellos de que con su preg6n diaria-
mente emiten la sinfonia,, de ropa, botellas y fierro viejo 
que vendan; personas que luchan por su independencia Lel -
Estado debe negarles protecci6n por tratar de ser sus pro-
pios duenos? o por el contrario tiene la más profunda obli
gaci6n de ~brirles a todas estas person~s y muchas m6s, los 
beneficios que la seguridad social debe acarrear a todo ser 
humano, 

En el capftulo precedente nos hemos asomado a los prin 
cipales medios de prestar la seguridad social, fue un capf
tulo lleno de luz y de triunfos; el presente capitulo nos -
tratara de mostrar el otro lado de la medalla, examinaremos 
rlpidamente al nombre que no goza de esa seguridad o que de 
pron~o por cualquier circunstancia deja de percibir esos b! 
neficios. 

~s por eso que en el presente trabajo se ha hecho la -
afirmaci6n de que la seguridad social en nuestro pais es -· 
profu~damente clasista y no debe de serlo, ·se debe romper -
con ese molde que nos viene desde antiguo, en el cual s61o 
los obreros, trabajadores, empleados y en algunos casos sus 
familiares 'gozan de esa seguridad, esto es lo que ha prov~ 
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cado inseguridad en las clases que comentamos y que no al-
canzan los beneficios de esa indispensable seguridad. 

El hombre desde que lo es, ha ten1do la urgente e 1n! 
ludible necesidad de protegerse de todo r1esgo y eventual! 
dades que le asechan en el medio en que se desenvuelve¡ bu1 
ca la pro~ecci6n de los infortunios del mundo cir~undante • 
que amenaz1 su existencia, en fin, es congfnito, e•espiri
tu de defensa que ·va de la mano de todo ser humano desde su 
cuna hasta su sepulcro, a grado tal que la propia natura -
obra en el fisico inconsciente del moribundo qu~ pugna por 
sobrevivir - al inevitable fin al cual tocios estamos conde
nados. De esta maner~ ~1 1nstinto de cons~rvac16n y la b~s
queda del bienestar mater.ial son los que en primer lugar -
impulsan al ser humano a localizar el consorcio de 1os de--
mis seres, • 

A 1a~p1r· qüe el hombre, la civilizaci6n se.va reprodu· 
ciendo, va teniendo cambios. va progresando y al unfsono ~

aumenta considerablemente el número de peligros. 1 con ellos 
·e1 deseo por parte de los individuos para protegerse¡ empi! 
za asi mismo a engrandecerse el miedo por la inseguridad, • 
pero el hombre incansable, prosigue tratando de encontrar· 
pr.otécci ón contra 1 os nuevos rhsgos que traen consigo e 1 

progreso y la complejidad de la vida. Estos riesgos se nos 
presentan de todo tipo pero principalmente son de car4cter 
econ6mico. 

LQué otro motivo puede azuzar mas a un hombre consiente 
que' el pensar en la Obscura nebulosa del futuro inc'ierto? • 
¿Que mh puede atormentar a un individuo y sobre todo aquel 
que sabe que no cuenta con m6s de su ~alario o de su jornal 
que el pensar que el de maftana puede quedar desprendido de 
él por la suerte o la injustic1a? Y se puede pensar aún oue 
ab!iolutamente nadie puede asegurarle. al poderoso. al r1co. 
al protegido que en el futuro deje ele serlo. 

A este punto escribe Abraham tpstein " el desafio que 
nos arrostra en el siglo XX· es el de la inseguridad econ6m! 
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ca, que abruma nuestras vidas y trastorna nues~ra libertad 
frustrando la búsqueda del bienestar. La implantación de la 
inseguridad econ6mica ha llegado a ser el problema supremo 
.•. la inseguridad econ6mfcaL tal como la conocemos, no exf~ 
tfa en las sociedades de antano es nuestra compleja civilf
zaci6n actual la que al conquistar a la naturaleza, al tiem 
po y al espacio, hizo de los hombres los esclavos de sus o
cupaciones" 

la economfa puede apuntarse entre otras, como acondi-
cionadora de la vida social tomada en su materialidad como 
medio de subsistencia para que los hombres y en general la 
sociedad tengan lo necesario para hacer posible la vida hu
mana, para encontrar una seguridad absoluta s61o tendrfamos 
que aftadir a lo anterior el aspecto ffsico y moral de los -
individuos; nos atrevemos a afirmar que a fin de que exista 
una organtzact6n social se requiere previamente un profundo 
ordenamiento econ6mtco y fste a su vez requiere como condi
ci6n indispensable, entre otras, la existencia en cantidad 
suficiente de bienes que sean capaces de satisfacer 'las ne
cesidades a la que tanto la sociedad como el sujeto consid! 
rado en particular tienen lfgitimo derecho. 

Esos factores econ6micos se logran obtener mediante el 
trabajo, que no es otra cosa que el ejercicio mismo de la -
actividad humana. Se expresan d~ il Etienne Borne y Francois 
Henry, de la siguiente manera (29) "se compone de una m~z~
cla de necesidad y de libertad, de esclavitud y·de creac16n" 
Consideramos que no debemos agregar ni un soto comentario -
a esta opin16n pero no basta el ejercicio de la actividad- -

.humana, no basta que ésta sea laboriosa, sino que debe te-
ner su fin en una obra Gtit, puesto que si fuera fnatil s'
rfa insoportable la naturaleza humana; y el trabajo se con
vierte en esclavitu~ :uando 1a inutilidad del mismo la con~ 
ce el obrero. 

El trabajo, e~ una profunda expresi6n del palpitar hu
mano que lleva la m's profunda marca de la raz6n que es una 
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gracia, un bien humano. ll trabajo va a tener como fin pr1-
mario la satisfacci6n de las necesidades de quien lo presta, 
y como principio ulterior la creaci6n de bienes materiales 
que a su vez dará lugar a las relaciones econ6micas. Es un 
complemento natural del hombre en una palabra diremos que -
es de los seres racionales. 

Asf pues, sin un conocimiento de la utilidad que éste 
pueda prestar no tendrfa existencia, sin una adaptaci6n de 
los medios al fin pr~puesto, 

Este es el proceso de la manera en la que el trabajo ~ 

llega a ser causa y a la vez efecto de la civilizaci6n; da
do que el irracional es incapaz de civilfzaci6n porque es -
incapaz de trabajo, es decir de invenci6n y progreso, por -
lo que· renglones antes se ha afirmado que el trabajo es ex
presi6n del hombre y que solo es de los seres racionales. -
El trabajo asf entendido ha sido considerado desde los más 
ancestrales tiempos como la base de la economfa, revistien
do dos finalidades: la individual y la social, con la prim! 
ra el hombre procura para sf y los que dependen de él los -
medios necesarios de subsistencia; con la segunda, ayuda a 
proporcionar a la sociedad la suma de bienes materiales que 
le son indispensables. 

De esta manera el hombre se hace de su sustento, el de 
sus dependientes y todavfa alcanza para ofrecerle a la so-
ciedad,. en la medida de sus fuerzas los bienes necesarios -
para su existencia, otorgando la seguridad y comodidad re-
queridas para poder vivir con un poco de mayor tranquilidad, 
el trabajo es· de la misma manera~ el que vigilará y apaci-
guará las pasiones congénitas del hombre que entre otras -
son la guerra, el aburrimiento, el ocio y la violencia. En 
las sociedades primitivas cuando el hombre por cualquier de 
los inumerables faciores que forman la eKtensa lista de po
der imposibilitarlo para el trabajo, tenía indefectiblemen
te que considerarse condenado a perecer por inanición, a no 
ser que la mano bondadosa de un ser caritativo se extendie
ra para proporcionarle el mendrugo de pan que le sobrara, -
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y en ntngan caso siquiera se debe at;ever a suponer que exi! 
tía el derecho por parte del imposibilitado para exigir la 
obligaci6n que tuviera el estado de proporcionarle los me-
dios -por más insignificantes que éstos fueran- para oue 
pudiera subsistir. 

La caridad ya sea de los particulares o pablica, en e1 
te caso llamada asistencia, no es htlagadora porque hiere el 
honor y lastima la dignidad de las personas que la reciben, 
extinguiendo el estfmulo y convirtiendo en permanente la i~ 

digencia, considerando como parias por la colectividad en -
que vive, a-todo aquel que busca ya en una o en la otra 
auxilio. Y ésto es la realidad no ·:~bstante los progresos -
que han alcanzado las leyes de asistencia en los siglos XIX 
y XX, a pesar de ésta afirmación las dos Instituciones asi~ 
tenciales que hemos estudiado en el capitulo que antecede a 
éste, son de gran mériio y de gran valor ya que la asisten
cia que prodigan es precisamente a los ni~os que son el te
soro más grande que puede tener la humanidad puesto que en 
ese oro bruto se debe moldear filigranas para convertirlas 
en los lideres y en los caudillos de la paz, la seguridad y 

el bienestar, 
Herrera Gutiérrez por su parte hace notar que la falta 

más grande de la asistencia pGblica "es el carácter o régi
men tutorial, que no averigua si el individuo lo puso en la 
indigencia, el vicio, la pereza, la imprevisi6n o la desQr! 
cia", ~el panorama t~iste y d~solador que amenaza la mayor 
riqueza de la.nac16n, la vida humana, no puede ser desaten
dida por el Estado. Afortunadamente ya no est' en boga la -
teorfa abstencionista, laissez faire" 

El Estado tiene la obligac16n a procurar que la clase 
desheredada que conelativamente tiene el derecho de exigir~ 
el goce del producto de la civilizaci6n, porque los intere
ses colectivos asf lo exigen. 

Se afirm6 arriba que el trabajo es fundamento y punte-
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ra de la economfa, pero hasta donde los logros de la histo
ria han podido penetrar en los albores de la humanidad se -
comprueba un segundo hecho consistente en la ordenac16n del 
trabajo de acuerdo con alguna jerarqufa. Esta ordenec16n ha 
subsistido y subsist1r4 a pesar del correr del ·tiempo desde 
las tribus m4s remotas pasando por nuestros dfas hasta lle
gar a las m4s futuras sociedades. En las primeras ser6 un -
gran jefe, sobreviniendo con El la ordenaci6n, unos reali-
zan fisicamente el trabajo y otros intelectualmente lo dir1 
gen, pero absolutamente todos se acomodaron a la primera -
ley econ6mica que se les impuso: trabajar6s para comer el -
pan con el sudor de tu frente. Pero sin embargo como todas 
las leyes ésta fué violada, jefes hubo que sé dejaron domi
nar por los atractivos del poder abandonando la direcc16n -
del trabajo en segundas manos y vivieron como par6sitos sin 
m4s tarea que aprovecharse de las derr~mas de sus súbditos 
entreglndose a la holgura y los placeres ilfcitos~ Otras -
ocasiones hubo en que pueblos conquistados fueron d~cendi
dos en su escala social hasta convertirlo_~ ~ .esch~os; los 
m4s fuertes y capaces trataron de enriquecerse con el trab! 
jo de los m4s d§biles y humildes r de esta manera la escla
vitud obedeci6 a causas econ6micas, naciendo la desigualdad 
económica entre los hombres aunque posteriormente malograd! 
mente trató de subsanarse esta situaci6n por medio del De-
creto de Igualdad Polftica, en medio de este conflicto de -
conceptos, no faltan sujetos que se hayan preocupado por la 
desigualdad.económica los cuales sin descanso siguen preten 
diendo· encontrar la respuesta más adecuada para el mejora-
miento del género humano, aclarando como puede comprenderse, 
que no buscan igualar el rendimiento del trabajo de todos -
·los hombres, pero sí aspiran a mitigar las diferencias y -

hacernos avanzar en materia de justicia social. De todo. lo 
anterior concluimos que el hombre considerado individualmen 
te busca el trabajo para la satisfacción de sus necesidades, 
de la misma man~ra encontramos ~ue aparte de ese benefictr, 
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con su tubajo _también beneficia a la sociedad de la cual -
forma parte, y es aquí donde encontramos el más sólido fun
damento en la obligación que tiene dicha so~iedad para con 
sus asociados·en el caso que estos requieran alguna ayuda.-

nEl trabajo es también un lazo del hombre cori el hombre; 
es una escuela de servicio social, una experiencia de la SQ 

lidaridad humana, una pruebt concreta de la realidad de la 
humanidad. El trabajo tiene su rafz social en la impotencia 
en que se halla el hombre de bastarse a sf mismo, en la ne
cesidad que tiene del concurso de los demás. Trabajando, -
acepta, ratifica moralmente esta _dependencia y reconocer.una 
necesidad es acto ya moralmente ~astante elevado". 

Ahora bien, la sociedad organizada bajo ~lgun~ forma -
polftica, está regida por un organismo, que viene a ser el 
Estado, el cual por tal motivo, es el que tiene el, derecho 
de exigir que trabajen los individuos que gobierna, pero al 
mismo tiempo tiene el deber de ampararlos cuando no pueden 
trabajar. Y solo cuando los individuos y el Estado cumplen 
con sus respectivos y correlativos deberes y derechos que-
dan habilitad~s para reclamarse el ejercicio de los mismos. 

Por tanto, para que las personas que no se hayan en -
posibi 1 idad de adquirir los elementos indispensables para -
alcanzar un status medio de vida, constituyan una carga pa
ra la sociedad, se antoja una Instituci6n que tenga por ob
jeto procurar el equilibrio econ6mico-social que asegure el 
imperio de ~a justicia entre los hombres de una misma cole~ 

tividad, en el caso de que se llegara a realizar este ideal 
se podrfa afirmar que efectivamente existirfa la seguridad 
social en toda su amplitud, pues de otra manera se está re1 
tringiendo rotundamente el principio que se o~rece dentro -
de los mismos. Puesto que como hemos visto en algún capftu
lo anterior, se puedé asegurar que la prestaci6n de la se
guridad social casi se restringe al ofrecimiento de servi-
cios médicos, y algún otro beneficio. 
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Considero necesario hacer referencia al estado de nece
sidad que impera en el pueblo mexicano. 

La necesidad es aquel estado econ6mico que motivado es
pecialmente por la falta de trabajo o por algún acontecimien 
to normal de la vida, pone al individuo o familia en una si
tuaci6n tal que impide aicanzar el nivel medio de ~ida, com
patible con la dignidad humana. 

Las necesidades humanas se dividen en: necesidades inm~ 

teriales o espirituales y materiales o econ6micas. 
Las necesidades humanas son múltiples, y exceden a las 

de todos los dem6s seres, puesto que la multiplicidad de ne
cesidades es signo de superioridad de las especies. 

Las necesidades econ6micas son principálmente alimenta
ci6n, vestido, habitaci6n y servicios médicos. 

El hombre como ser bio16gico necesita del alimento para 
poder subsistir, pero este alimento debe ser adecuado y sufi 
ciente a su fisiologfa, la falta de alimento ya sea insuff-~ 

ciente o inadecuado trae consigo la degeneración de la raza 
o bien su debilitamiento. 

Los al~mentos se traducen en energfa, pero ésta no es -
igual en todos los seres humanos, y .de aquf la importancia 
de la calidad alimenticia, En nuestro pafs generalmente es -
humilde y pobre. 

Una alimentaci6n suficiente en cantidad y de buena cali 
dad es lo primero que se requiere en la obra productiva, ba
se del engrandecimiento econ6mico de cualquier sociedad. 

Es por esto que el Estado est6 obligado a alimentar en 
forma suficiente a quien lo necesite, pero no en forma de C! 
ridad, sino que realmente de obligaci6n. 

La necesidad del vestido tiene cnmo fin poder convivir 
con sus semejantes en la vida social, pues el individuo ais
lado puede o no requerir dicha necesidad. El vestido es un -
elemento externo que modifica la regulaci6n térmica: protege 
al hombre del friio, del sol, de 1 a humedad. 
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El Estado está obligado a proporcionar al individuo vestl 
do, puas no solo es en bienestar del individuo sino también -
- ' en beneficio de la sociedad. 

La habitación es una necesidad tan primordial com~ lo es 
el alimento o el vestido, el hombre sin ella perecerfa por -
inclemencias del ~iempo. El Estado en este caso debe proporci2 
nar 1 todos sus gobernados habitaci6n, pero una hab1taci6n -
suficiente para el individuo y su familia y además salubre. 

Contemplar el estado de insalubridad en que se encuen--
tran algunas familias mexicanas: sin servicios sanitarios, sin 
camas, en un espacio muy reducido, es realmente deprimente. ~ 

Es indispensable remediar este estado de insalubridad que pr2 
voca serias enfermedades corporales, es además absolutamente 
indispensable proporcionar espacios más,amplios, mayor número 
de cuartos para que no se gesten graves delitos debido al es
tado de promiscuidad que provocan los espacios tan reducidos._ 

La miseria es una forma permanente de indigencia, que se 
caracteriza por la falta de lo necesario para satisfacer las 
necesidades primarias de la vida, cuando este estado de mise
ria presenta un aspecto colectivo le podrfamos denominar pau
perismo. 

El p~uperismo posee las siguient~s características: 
1.- Privaci6n permanente de las cosas necesarias. 
2.- Depresi6n de las facultades morales. 
3:- Extensi6n a un cierto número de· personas. 
El pauperismo posee una fuerza contagiosa, es una enfer

medad colectiva por lo que se le ha llamado epidemia de la mi 
seria. Al r_especto dice Vfctor Modeste "la P.obreza acumulada, 
agrand~da y extendida a poblaciones enteras, que forman la s~ 
perficie de un pais como grandes placas de corrupci6n y focos 
de infecci6n moral y sufrimiento. Es complicada, por que es -
causa de la privaci6n para muchas generaciones sucesivas de -
los medios precisos de subsistencia, complic,ndose en lo fisi 
co con la anemia, las enfermedades:y la degeneraci6n de la -
raza". 



- 105 -

El pauperismo. se podría decir, es producto de la civil! 
zac16n moderna. Si bien en la antiguedad existía la esclavitud 
el duefto proveía al esclavo para que sat1sfaciera sus necesi~ 

dades. En la edad media la servidumbr_e y las ins.t1tuc1ones •
gremiales y la iglesia impedían que apareciese el pauperismo. 
En la épóca moderna debido a la organizaci6n ·indust~ial y 
ciudades populosas se presenta el pauperismo encontrindose el 
hombre impedido para trabajar. 

En nuestro país es realmente alarmante el estado de mis~ 
ria no solo en las grandes ciudades sino en el campo. Falta -
un cultivo constante de nuestras tierras por parte de los a-
gricultores, qui¡n~s pc>r carecer de medios su.ficientes dan -
rienda suelta a su pereza. · 

• 

Millot (30 ) clasifica las causas de la miseria en gené
rales.~articulares. Entre las causas generales pueden citarse~· 
el mal reparto de las riquezas, la insuficiencia de. la produf 
ci~n, la carestía.de la vida y la anarquía política y_socia1. 
Entre las segundas tenemos: las enfermedades. la muerte prem! 
tura·de) jefe de familia etc. 

Ademis las causas pueden ser morales o econ6micas, las -
morales matan el estímulo y convierten a la miseria en perma
nente y conducen al crimen. al vicio, al alcoholismo. Las ec~ 
n6micas pueden no depender de la voluntad del individuo, o -
pueden ser accidentales como por ejemplo: en inundaciones o -
guerras. 

El único medio para remediar estas causas es el trabajo 
el cuai.debe ~er protegido y pr~porcionado por el estad~. 

Millot continúa diciendo: "la soluci6n socialista del r! 
parto igual de riquezas es una .. utopía, pues la desigualdad -
reaparecería al instante y la diferencia de aptitudes y de tem 
peramentos entre los ho•bres justificarían esa reaparici6n. 
El comunismo agrario, con los ej_emplos del "mir" ruso y del -
"almend" suizo, tampoco resolvería el problema, pues ni hay -
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tierras pa.ra todos, ni todos tienen la·s condiciones preti sas 
para los trabajos agrfcolas ... La beneficencia privada ni la 
bineficencia pública constituyen tampoco una 'oluci6n, como -
To prueban sus·~esultados, y el ahorro y previsi6n es remedio 
preventivo, pero no siempre posible y desde luego es imposi-
ble par1 el que ya se encuentra en la indigencia". 

Es pues a la polftica a ·1a que toca actuar contra cada 
una de las caus1s de la miseria. Esta polftica estatal debe 
ser permanente, prudente, enérgica y sabia. 

La consecuencia directa e inmediata de la miseria es la 
falta de aseo, e irremediabl~mente la enfer•edad. El hombre -
se deprime moralmente a tal grado que le di lo mismo vivir en 
un basurero como al calor producido por las inmundicias de 
las alcantarillas; 

La falta de alimentaci6n, de vestido. de habitaci6n, y -
de servicios médicos influyén directamente sobre su organismo 
y lo enferman. Augusto Bunge nos dice: "la miseria es la gran 
sembradora de enfermedades y la enfermedad del pobre casi 
nunca es un mal aislado, porque es sabido que al favor del -
hacinamiento y del estado fisiol6gico inherente a la pobreza, 
los contagios se propaga~ mis f~cilmente. El mismo Koch dijo 
que la cuesti6n de la tuberculosis es una cuesti6n de vivien
das, y podrfa y deberfa agregarse,de salario y de contribuci.9. 
nes de trabajo". 

El censo practicado en el afto de 1960, porque desgracia
damente el efectuado.en el pre~ente afto aún no se encuentra -
publicado, arroja los siguientes datos los cuales nos dan una 
idea del estado de necesidad imperante en nuestra Patria. 

La p~blaci6n según este censo e~ de 34 923 129 millones 
de habitantes. De éstos el 73% tienen alimentaci6n mis o me
nos adecuada y los que no tienen habitualmente alimentaci6A -
aoecuada, constituyen el 23.32%. Este grupo tiene condiciones 
inhumanas de vida, muy bajo nivel cultural. comparable a tri-· 
bus atrasadas de Africa o Asia. 
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Este important~ grupo está dividido como ~igue. en su 
total de 8 145 422 ni siquiera comen pan de trigo sino de 
mezquite el 30.40%,, ..... , 

Con relaci6n al 73% de los habitantes con a1imentaci6n -
más o menos adecuada, nos encontramos con que se caracteriza 
por su muy bajo nivel de vida, encontrándose en condiciones -
de pobreza de diverso grado. 

Con respecto al vestido, el censo de 1960 nos dice lo sl 
guiente: 7 912 170 millones de mexicanos usan huaraches e in
dumentaria indfgena. teniendo una situaci6n econ6mica de po-

. breza. 
Loa mexicanos que ~ndan descallos const!tuyen una suma -

de 4 828 177 millones. este grupo vive en la miseria, vive -
desconectada de la cultura moderna y corresponde su cultura -
a la cultura mestiza. 

La alfabetizaci6n mexicana alcanza a 27 987 83a millones 
de habitantes. l~ que constituye un adelanto con relaci6n ~ -
censos anteriores. 

Con relaci6n a la habitación se enumeran 6 409 096 vivie~ 

das. Las viviendas en poblados urbanos son 3 123 598 , en vi
viendas rurales son 3 285 498. 

México es un pafs ·en el que predominan las viviendas de 
adobe, de madera, de embarro, es decir construidas con mate-
riales muy pobres: el total de viviendas de adobe es de 3 183 
566, en ellas habitan 15 172 640 habitantes; las viviendas de 
madera_ arrojan un total de 588 486 y son 4 271 216 habitantes 
los que. viven en ellas; las viviendas construidas de tabique 
arrojan un total de 1 546 946 y cuyos ocupantes ascienden a -
la cantidad de 7 910 256; las construidas de embarro son 494 
554 y tienen 3 008 359 habitantes; las construidas de mampos
tería ascienden a 170 562 y sus habitantes constituyen un to
tal de l 290 486. 

De todas estas viviendas solamente tienen servicio de -
agua entubada dentro de la vivienda l 505 003 y fuera de la -
vivienda 564 978. 

.. ..-.. 
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No ti~nen servicio de agua dentro' de la vivienda 4 ·339 
115 viviendas y tienen drenaje o albañal 1 851 470; no tie-
nen ni drenaje ni servicio de agua 4 557 626 viviendas. 

Y un dato alarmante lo constituye que 5 072 636 no tie
nen cuarto de baño y que solo 1 336 460 viviendas lo tienen. 

Con solo estos datos podremos darnos cuenta de las con
diciones de vida en que se e~cuentra México, sin entrar en • 
mayores detalles y sin haber estudiado el número de enferme
dades que se producen debido a las bajas condiciones de vida. 

Se hace pues necesario un sistema adecuado que evite -
hasta donde sea posible la miseria. Un sistema que proporct2 
ne a todos los mexicanos para que tengan un nivel de vida m~ 
dio, los medios necesarios, un sistema en el cual tenga con
fianza el hombre con la seguridad de que a su familia no le 
hará falta nada si es que llega a enfermarse, un s~stema que 
combata en~rgicamente la ·necesidad y proporcione a todos un 
nivel medio de vida combatiendo la necesidad. 

El gran autor inglés de la seguridad social Sir William 
H. Beveriüge en un discurso propunciado en Oxford el 6 de -
diciembre de 1942 expresó: "poner a los _ingleses a cubierto 
de la indigencia es el objetivo del Informe Sobre Seguros s2 
ciáles y Servicios Afines que acabo de entregar al gobiernó 
y que éste ha publicado ... no podemos suprimir la indigencia 
a menos de asegurarnos de que todo el que quiera trabajar, -
todas las personas que están expuestas a accidentes eventua
les y a desgracias que puedan interrumpir sus ingresos,' ten-· 
gan siempre, para hacer frente a todas sus responsabilidades, 
los ingresos necesarios. La supresión de la indigencia signl 
fica la implantación de un mfnimo nacional que no pueda ser 
simplemente un jornal mfnimo cuando una persona está traba-
jando -cuando está ganando dinero- porque hay épocas en que 

·las personas no pueden trabajar y no puede~ ganar dinero: -
cuando están desocupados (en una sociedad e'n plena evolución 
tiene que haber siempre una desocupación), cuando están en-
fermos ,cuando son vi~~os, cuando resultan heridos en un accl 
dente, cuando muere el que ga ~ el pan. Si queremos suprimir 

• .. ,.; 
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11 indigeñcil tenemos que conceder el derecho a un mfnimo de 
ingresos. sin tener en cuenta otros recursos. el derecho a -
unos ingresos mfnimos para hacer frente a esas interrupciones 
inevitables en las ganancias por el tr~bajo realizado. 

Es1 es en resúmen. 1~ substancia de todas esas palabras 
que he escrito sobre el plan de Seguros Sociales en mi infor 
me. Es un medio de apartar un dividendo nacional de los in-
gresos de todos los hombres y ~ujeres de este pafs, cuando -
están ganando dinero y reservarla para las épocas en que al
gunos de ellos no pueden ganarlo". 

Debemos, si queremos suprimir la miseria tener un sist! 
ma de seguridad social que procure _a todos un nivel medio de 
vida, que ponga a cubierto la interrupci6n de las ganancias, 
y que procure asf mismQ la salud y el bienestar. 



I 

CAPITULO CUARTO. 
UNIFICACION Dt LOS lNSTRUfllENTOS QUE 
PRESTAN ACTUALMENTt SEGURIDAD SOCIAL 
EN MEXICO. 
LA . CREACION DE UN NUEVO ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO. 
SU ASPECTO TtlEOLOGICO ES LA PROTEf 
CION A TODOS LOS SECTORES DEL PUE·
BLO MEXICANO. 

MANERA DE ALLEGARSE FONDOS 
VENTAJAS 

DESVENTAJAS 

••• ,. :· .. ~; .. ' ·.p ~. -



- 111 -

UNIFICACION DE LOS INSTRUM~NTOS QUE PRESTAN ACTUALMENTE Sf 
GUKIDAU SOCIAL Eft MEXICO, 

La creación de un nuevo organismo descentra11zado.-

Es preciso y urgente la creación en México de un organi! 
mo que vele en benefi.cio de todos aquellos que ~asta ahora no 
han alcanzado el bienestar de la ~eguridad Social.· 

Mientras más evolucionada es una sociedad deja los anti
guos medios de asistencia social para crear sistemas propios 
de Seguridad Social, por tanto no es por asistencia social -
por lo que propugnamos, no es por caridad, es por Seguridad 
Social. 

Si entendemos la asistencia social a la manera de los ª.!!. 
glosajones no como caridad, beneficencia o socorro de pobres 
sino como un verdadero derecho por parte de los beneficiarios, 
entonces estamos en nuestro campo. 

Nuestro México es una nación que no goza de un alto nivel 
económico, y podrá resolver más faci lmente sus problemas me-
diante la creación de un instituto~ de un organismo que consi 
dere TODO lo necesario para TODA la colectividad, sin impor-
tar tiempo ni espacio territorial. 

El Seguro Social o bien el Instituto de Seguridad Social 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, si nos referimos 
bien a empresas privadas o a los trabajadores al servicio del 
Estado son organismos descentralizados, de servicio público,
nacionales y obligatorioL pero clasistas. Son organismos esp~ 

cializados, no generales sino particulares. 
El organismo descentralizado que nosotros proponemos 

abarca la Seguridad Social en toda su amplitud y por tanto 
absorberá todos los sistemas de beneficencia social como la -
asistencia pública que tienen sabor no de derecho sino amargo 
de la caridad. 

Así la fórmula: el Estado Mexicano tiene el deber de im
partir Seguridad Social en beneficio del pueblo de México, y 

éste tiene el derecho de gozar de el la, proporcionándosela, -
según W. Bever"P:]e, desde la cuna hasta el sepulcro. Sin embar_ 
go nosotros apuntamos que la protección al individuo debe ser 
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desde que se encuentra en el seno materno hasta después de su 
muerte. Al proteger a la madre con todos los cuidados prepar! 
torios ya se está protegiendo a ese ser que esta pr6ximo a n! 
cer, y por otra parte también se protege al individuo dándo-
les en caso de muerte protección a los que dependían económi
camente de él, y en caso de que no tenga familiares, se le d~ 
be dar sepultura puesto que el cuerpo humano aún ya sin vida 
merece respeto. 

Cada día es más insegura la creación de la riqueza indi
vidual y la conservación de ésta, y no estará lejano el dfa 
en que dadas las ventajas del sistema de Seguridad Social, t~ 
do el linaje humano sin excepción alguna quede encuadrado deu 
tro de ella. 

Este organismo comprenderá la unificación de todos los -
organismos que actualmente prestan Seguridad Social en México 
(!.M.S.S., I.S.S.S.T.E., Seguridad Social Para las Fuerzas -
Armadas) J tjmbién de los que· prestan actualmente en México -
~a asistencia o ya beneficencia (I.N.P.!., I.M.A.N. etc.). 

El hijo primogénito en México de la Seguridad Social es 
el !.M.S.S., el cual, según vimos, ha realizado el portento
so sistema social con relación a la clase obrero-patr~nal, -
otorgando principalmente seguros de accidentes, de trabajo y 
enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y 
maternidad, así también, seguro de invalidez, vejez y muerte, 
cesantía en edad avanzada. Pero queda todavía fuera de estas 
prestaciones la satisfacción de otras necesidades como: hab! 
tación, vestido, educación, pues tal parece que éstos organi~ 
mos que pr~stan Seguridad Social actualmente en México se -
exclusivizan en la cuestión médica, a veces se ocupan de otras 
cuestiones, pero muy al márgen. 

Haciendo un paréntesis en relación con la satisfacción de 
la necesidad de la habitación, hay que hacer mención lo que -
la Nueva Ley Federal del Trabajo dispone en su artfculo 136 
de que se debe proporcionar casa a los trabajadores de las e~ 
presas que tengan un número mayor de cien trabajadores o en -
su defecto menos de cien pero que esten a mas de tres ki16me-
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tros del núcleo mis cercano de poblaci6n, o si estan a menor -
distancia y no exista un medio ordinario de transport~. este -
gran paso se ve obnubilado por el artfculol43 de 1.a misma ley 
que dispone la celebraci6n de un convenio entre ~l Sindicato y 

los patrones a efecto de cumplir con el requisito anteriormen- · 
te citado. Esta disposici6n legislativa es tan amplia que se -
puede llegar a extremos como el de acordar el construir una C! 
sa por afto~ 10 que traerfa como consecuenc1a-16gica que una em 
presa de cien trabajadores, darfa cumpl1miento a ésta disposi-. 
ci6n en el término de cien anos y se podrfa llegar aún a ex-
tremos más radicales. 

Volviendo a lo qu~ nos referlamos antes de hacer este pa
r~ntesis, diremos que el servicio médico con;tituye ya en sf -
un gran paso hacia ésta labor de gigantes como es la Seguridad 
Social. Pero analicemos bien el Seguro Social, además de ex-~· 

clusivizarse en la prestaci6n de. servicios médicos 1s clasista. 
Y ~a Seguridad Social no solo es la prestaci6n de servicios mf 
dicos sino mucho mis es la sat1sfacci6n de las necesi~ades vi
tales y no para una clase sino para todo el mundo. 

Este. organismo, ya unificado, abarcará todos los sictores 
del pueblo mexicano. Tiene por delante una lucha que es de ti
tane~. su sistema debe ser Integro y vigilante de los medios -
econ6micÓs de subsistencia, abarcando todos los riesgos, y cuaü 
do un individuo esté imposibilitado para trabajar deberá suplir 
éste la falta de salario. 

Este organismo no nace del derecho laboral, su finalidad 
es much~ mis a~plia: es la protécción de todos y cada uno de -
los mexicanos, y no solamente los trabajadores asalariados me
xicanos. Esta protección será contra todas las adversidades -
del equilibrio económico-social. Y s.i con este organismo de u
nificaci6n no damos una solución definitiva, por lo menos si -
damos solución a muchas necesidades que acosan al mexicano: -
sus casas de adobe, su alimentación pobre o su no alimentación, 
su vestido, su educación, y lo más importante darle los medios 
para que trabaje, es decir crear fuentes de trabajo. 
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mente par~ que el individua le sea útfl a la sociedad en que -
vive y asf no se. fomente la ociosidad, sino para que él mismo 
se sienta útil. 

El arganifma propuesta ampliará su campo de acción cubrien 
do una mayor población, paco a poco hasta cubrirla toda, y teu 
drá como vértice las necesidades insatisfechas mencionadas an
teriormente. Asf dicha insti~uci6n estará encausada a incluir 
dentro de la Seguridad Social que presta,a todos los sectores 
de la población, a cubrir una serie más extensa ·de contingen-
cias. a revisar y completar disposiciones legales, a purificar 
su régimen financiero y administrativo. 

Procurará igualmente dar solución a todas tos problemas -
del conglomerada humano llamado puebla de México, que si bien 
tropieza con las desproporciones económicas y sociales luchará 
par extinguir estas situaciones. 

Unific&ndose todos las institutos que prestan en México -
Seguridad Social se crear&.por tanto.un nuevo organismo d1fe-
rente a todos ellos. Este organismo ha de sei descentralizado 
por servicio. para que el Estado pueda cubrir necesidades de -
orden general que requerirá de procedimientos técnicos solo al 
alcance de ciertos funcionarios que tengan una preparación es
pecial. por ejemplo. un'a dirección de planeaci6n tendrá técni
cos como 'son: soci61ogús, ingenieros. etc. 

A este organismo conviene desprenderlo de la Centraliza-
ci6n para que tenga independencia de servicio. pero desde lue
go conservando la unidad del poder polftico. 

· Según Gabino Fraga todo organismo descentralizado posee -
las siguientes caracterfsticas: 

1.- Desde luego la existencia de un servicio público de -
orden técnico. 

2.- Un estatuto legal para los funcionarios encargado• de 
dicho servicio; 

3.- Participación de funcionarios técnicos en la dirección 
del servicio;' 
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4.- Control del gobierno ejercitado por medio de la revi
si 6n de la legalidad de los actos realizados por el servicio -
descentralizado, y 

5.- Responsabilidad personal y efectiva de los funciona-
ri os. 

Según el mismo autor las ventajas que presenta un organii 
mo descentralizado son las siguientes: 

1.- Entregar el manejo de un servicio técnico a quienes -
tienen la preparaci6D técnica necesaria, es procurar la eficaz 
satisfacci6n de las necesidades colectivas cuya atenci6n corre~ 
pende al Estado. 

2.- Dar cierta autonomfa al servicio técnico, a la vez que 
descarga al Poder del cumplimiento de serias obligaciones, con
tribuye a la realizaci6n de ideales democráticos, por dejar que 
los mismos interesados en el servicio intervengan en su manejo, 
por lo que, al propio tiempo y, como antes dijimos, se limita -
la omnipotencia de los gobernantes. 

3.- Crear un patrimonio especial al órgano descentralizado, 
independizándolo del patrimonio general del Estado, es facili-
tar y atraer liberalida~es de los particulares, pues saben que 
ellas irán a servir para el desarrollo del servicio descentralj_ 
zado y no a confundirse con la masa general de lo,s fondos públj_ 
CDS. 

4.- Como el 6rgano descentralizado puede llegar a sosteneL 
se con sus propios recursos, es decir puede industrializarse, -
existe .una ventaja evidente para el Estado y para los contribu
yentes, _pues no será necesario el impuesto como fuente indispe! 
sable para sostener dicho servicio. 

Contra estas ventajas tenemos las siguientes desventajas: 
1 .- Se ha di cho, en primer término, que el organismo des-

central izado puede ·presentar, dada su autonomfa, serias resiste! 
cias a la realizaci6n de la reformas necesarias para irlo adap
tando a las necesidades que debe satisfacer. 

2.- La multiplicación de esos organismos podrfa originar -
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entre ellos rivalidades, cuyo resultado serfa el desorden en -
la Administración. 

3.- tl organismo descentralizado con presupuesto especial 
viene a contrariar el principio técnico fundamental de la uni
dad del presupuesto del Estado, con las naturales consecuen--
cias de incertidumbre y desorden financiero. 

Ahora bien, el poder pLiblico le concederá a éste organis
mo independencia en lo que respecta al servicio desde luego -
limitada, como vimos anteriormente por el poder de revisión y 

de vigilancia para no crear un estado dentro de otro. 
El régimen de descentralización tiene una razón efectiva 

en tanto que dá una más amplia participación a los partícula-
res en ta administración y dirección del mismo. Con este régi
men de descentralización se busca y encuentra un equilibrio -
entre el Estado y la iniciativa privada, cosa muy conveniente 
en un organismo de esta magnitud, no solo para llevar al pue-
bto de México la Seguridad Social, sino para que éste partici
pe activamente en ella y asf se practique principios más dem~ 

cráticos. 
La descentralizaéión por servicio cumple con la prestación 

de un servicio eminentemente p~blico, nacional. y obligatorio, 
lo cual no ocurre ni con la descentralización geográfica que -
solo presta servicios locales, ni con la descentralización por 
colaboración. 

Este organismo, como todos los organismos descentraliza-
dos, tendrá relativa autonomfa, es decir el poder público con
servará los poderes de revisión y vigilancia. Tandrá patrimo-
nio propio, lo cual implica que no será una carga económica d~ 
mas i adó pesada para e 1 Es ta do. 

En una proposición. que no hemos profundizado, sino que -
sugerimos a la ligera, este organismo se allegará de fondos de 
la siguiente manera: el Estado proporcionará un subsidio, y t~ 
dos tos mexicanos, de acuerdo con sus posibilidades, darán una 

prima de seguro. Si algún mexicano no· tiene- para pagar esa prt-
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ma, las primas de los dem~s mexicanos cubrir!n la suya. 
La esencia de todo seguro (aunque este es muy sui generis 

por_que se trata de Seguridad Social) consiste en que los no,
afectados de ningan modo indemnicen a los que l~ han experimen 
tado, es decir nos hayamos ante el acaso. Esta pri~a de seguro 
serfa obligatoria. 

Esto que he expuesto anteriormente, est! a grandes rasgos, 
necesario es puesr efectuar grandes y profundos estudios econ! 
micos para la constituci6n de este patrimonio. Conveniencias ~ 

de constituir fondos derivados de utilidades de inversi6n con 
el objeto de cubrir insuficiencias de tipo econ6mico del pro-
pio organismo, sistemás de capitalizaci6n, preferencia de val~ 
res de renta ~ija, no se, tantos sistemas econ6micos que exis
t~n actual•,,ente para financiar un organismo de esta magnitud. 
Su plP,, financiero, desde luego,deber! obedecer a un plan nar
cional. 

¿c6mo va a ~fectuar esta, magna labor dicho orga_nismo? 
Creemos que dando subsidios y asignaciones familiares, -

creando seguros contra-paros, controlando las plagai de la m! 
seria y carencia de habitaci6n y sobre todo, lo m!s importan
te~ creando fuentes de trabajo, es decir, creando medios para 
que el propio individuo satisfaga sus propias necesidades de 
comida, vestido, habitaci6n. ~ le es realmente imposible a -
un individuo satisfacerlas entonces vendr!n los subsidios, las 
asignaciones, y lo que hemos mencionado anteriormente. 

Cabe h~cer una aclarar.16n, la creaci6n de un subsidio 
sin contraprestación por parte del beneficiado deber! presta~ 
se previo estudio profundo, amplio y enérgico de la situaci6n 
econ6mico-social que priva en el beneficiado, a efecto de que 
por ningún motivo se puedan dar las m!s mínimas bases por me
dio de las cuales se fomente la oc1os1dad.Esta labor deberá -
ser encargada a técnicos en esta materia como serían los tra
bajadores sociales. 

La Seguridad Social impartida por este organismo deseen-
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tral1zado fincará su organizaci6n tecn1ca en: 
l.- Simplificaci6n de trámite. 
2.- Eliminaci6n lucrativa. 
3.- Reducci6n de costos para consolidar una protecci6n in

tegral . 
Desde el punto oe vista de su regimen administrativo -como 

torlo establecimiento püblico,-deben considerarse todos los ele
mentos que fijan su vtnculaci6n con la Admintstraci6n ce~tral -
del Estado, que pueden reducirse a los siguientes: (JlJ 

A.- Naturaleza de las atribuciones que raliza el establecí 
miento público. 

B.- La creaci6n de la organizaci6n descentralizada. 
c.- Su extinct6n. 
D.- Los poderes de la Administraci6n central sobre el per

sonal y sobre los actos del establecim1ento público. 
El organismo propuesto será creado por el Estado otorgánd~ 

le éste su propia personalidad jurídica. 
Este organismo realizara por tanto atribuciones que en 

principio le competen al Estado. 
La Seguridad Social impartida por este organ1smo descentr! 

lizado ser! un servicio público, nacional, y obligatorio. Su -
campo es cada dfa más amplio. 

No proponemos la crmci6n de una Secretarfa de Estado deno
minada Secretarfa de Seguridad Social ,que desde luego absorbe-
rfa las funciones de la actual Secretaria de Salubridad y Asis
tencia por considerar que el trámite burocrático que impera en 
casi todas las Secretarias de Estado, por no decir en todas es 
de un verdadero tortuguismo, que además no se lograrfa fincar,-

. como dijimos anteriormente, su organ1zaci6n técnica en s1mp11fi 
cac16n de trámite. El Estado tendrfa que aportar todo su rfigimen 
financiero, no eliminandose esta carga tan pesada para el 6sta
do. Y por último no habrfa participaci6n activa del pueblo mexi 
cano dentro de ella. 
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Con todo lo expuesto se obtienen las siguientes ventajas: 

l.- Unificar todos los instrumentos que prestan seguridad 
Social en México en un soio organismo descentralizado con pa-
trimon1o propio tendrfa como consecuencia l6gica una disminu-
cfón en el costo administrativo en la prestación del servicio 
público llamado Seguridad Social. 

2.· tsta unificación traerá consigo la administración en 
su totalidad del régimen de Seguridad Social en todo el país, 
canalizando y perfeccionando el sistema problemático-social-~ 
con6mico que actualmente se haya bifurcado. 

3.- Con esto el criterio a seguir respecto a la Seguridad 
Soctal será más homogéneo y por tanto más fuerte. 

4,- Ya institufdo este organismo descentralizado, unific! 
do y coordinado, podrá efectuar unos estudios concientes.y una 
planeación efectiva en esa labor de titanes que es llevar a C! 
da uno de los mexicanos los beneficios que ofrece la Seguridad 
Social, 

5.- Asf no sólo será la clase laborante mexicana la que -
se beneficie con la Seguridad Social sino será el pueblo de Mf 
xico. 

6.- El régimen de Seguridad Social en México se desenvol
verá y acrecentará lo cual es el propósito del Estado Mexicano. 

7.- Dicho organismo descentralizado hará que el régimen -

de la. Segur~dad Social en México sea más funcional y práctico, 
absorbi.endo por tanto no solo los instrumentos que prestan Se
guridad Social sino aquellos que prestan ya asistencia o ya b~ 
neficeocia social, 

8. - El Estado se reservará la tutela administrativa' de di 
cho organismo, pero éste podrá lograr consolidar una protección 
integral. 
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9.~ De ser posible extenderá Ja Seguridad Social no s~ 

lo a todos los mexicanos sino a todos aquellos individuos -
que se encuertren dentr? del territorio nacional. 

Se podrfa arguir con re1aci6n a la Seguridad Social º! 
ra las Fuerzas Armadas, que este organismo no se podría uni 
f1car dadas las caracterist1cas peculiares que presenta la 
ya mencionada Seguridad Social por Operaci6n mencionada en 
la parte conducente, sin embargo es conveniente hacer notar 
que el organismo unificado propuesto podría tener una sec
ción en la ~ue se prestara este tipo de servicios oue desde 
luego no sería exclusivamente a las Fuerzas Armadas, sino -
que se aprovecharfa la estancia de los profesionistas en -
esta rama para la atención a los campesinos y en general a 
todos los individuos que requieran de los servicios médicos 
en esos lugares apartados. 

Este organismo que presta Seguridad Social a 1as Fuer
zas Armadas, es como el I.M.S.S. y el r.s.s.s.T.E. clasista 
pues sólo abarca la clase militar, desaprovechandose los c~ 
nacimientos cientfficos de los hombres oue los prestan en -
beneficio de un mayor número ae gentos, y he aouí, que en -
Jugar de un argumento en contra de la unificación de estos 
instrumentos, es un argumento en pro. 

Entre las posibles criticas que se pueden levantar con 
tra esta tesis se pueden ~umerar: 

1.- Sería casi imposible saber con exactitud a cuanto 
ascenderfa su presupuesto. Este serfa enormemente grande. 

2.- ~1 organismo tendría proporciones tan gigantescas 
que postble·mente estarfa en peligro de quiebra si los estl!. 
dios econ6micos para su régimen financiero no fueran lo s~ 
fictentemente profundos. 

3.- Sería el organismo m6s fuerte que hasta hoy en 
dfa se conoce en México, creando una situación peligrosa -
dentro de la polftica nacional. 
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.e o N e L u s ! o N E s 

1.- El hombre como tal, en si, debe ser respetado y el Est2_ 
do tiene obligación de proporcionarle las bases para que -
dignamente pueda in1ciar su ascenso a el triunfo y no sola
mente su penosa lucha por sobrevtvir. 

2.~ La caridad es la ayuda"que los particulares imparten a 
sus semejantes. Es un concepto que se va fortaleciendo con 
el cristianismo; la beneficencia es prestada por la socie-
dad, encontrándonos que para su existencia se requiere la -
intervención de grupos e instituciones establecidos que pu! 
dan prestarla por ser una forma más compleja que aquella. 

3.- La asistencia pública es la forma por medio de )a cual el 
Estado presta a sus súbditos el auxilio necesario en razón 
exclusivamente de sus necesidades, ya que repugna a la con
ciencia humana y a los más elementales principios de socia
bilidad el ser indiferente a las indigencias de éstos. 

4.- Dos grandes corrientes existen con respecto a la previ
sión social: A) Quienes la consideran formando parte del d! 
recho laboral y B) Quienes piensan que forma un punto apar
te de aquel. 
Nosotros proponemos que la previsión social es un género de 
la especie seguridad social y punto por medio del cual se -
unen las esferas del derecho del trabajo y la Seguridad so~ 
ci al. 

5.- Los sistemas de Seguridad Social son regulaciones con el 
propósito d~ dar al individuo las bases para poder subsis-
tir, subordinados a los principios sociológicos e históri-
cos· que la informan, los reales que la limitan y los· idea-
les que la proyectan hacia el futuro. 

6.- La Seguridad Social siempre es dinámica, está en cons~

tante movimiento en un intento de que sus beneftcto~ alean~ 
cen al mayor número de individuos. 
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7.~ Actualmente existen tres sistemas de Segu~idad Social en 
México: A) El tripartita en el cual se constituye con las -
cuotas de los trabajadores, los patrones y el Estado. A es
te sistema pertenece el I.M.S.S.; B) El bipartita que ampa
ra a los servidores del Estado y cuyos fondos se forman con 
la participaci6n de éstos y del Estado. Este sistema se en 
cuentra a cargo del I.S.S.S.T.E., C) Por último el monopar
tita,en el cual el Estado es el único que hace aportaciones. 
Este sistema es el que se presta a las Fuerzas Armadas a -- . 
través de las·secretarfas de la Defensa Nacional y de Mari
na, la Direcci6n de Pensiones Militares y el Banco Nacional 
del Ejército y la Armada, S.A. de C.V. 

8.- El Artfculo 123 Constitucional consigna las bases oue -
dieron lugar a dos grandes instrumentos de la Seguridad So
cial en México: el I.M.S.S. que se desprende del apartado -
"A" del citado precepto; y el I.S.S.S.T.E. oue se fundamen
ta en el apartado "B" del citado értfculo. 

9.- La base para las aportaciones tripartitis en el I.~.S. 
S., es el sueldo básico y éste se compone de tres partes: -
a) sueldo presupuestal, que es la remuneración ordinaria se 

' -
ñalada en la designación o nombramiento del trabajador en -
relación con la plaza o cargo que desempeña, con sujeción al 
cat6logo de empleos y al instructivo para la aplicaci6n del 
presupuesto de egresos. b) Sobresueldo es también una remu-
neración pero ésta es adicional, se concede al trabajador en 
ate~ci6n a circunstancias de insalubridad o carestfa de la -
vida ~el lu~ar en que presta sus servicios. c) Compensación 
es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobre
sueldo que la federación otorga discrecionalmente en cuanto 
a su monto y duración a un trabajador en atención a las re1 
ponsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con 
su cargo por servicios especiales que desempeña. 

10.- Los porcentajes aportados en el I.S.S.S.T.E. son: el -
I~ 
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61.451 ~l Estado y el 38.55% el trabajador, por su parte en 
el !.M.S.S. encontramos que el 62.5% corresponde a el patrón, 
el 25% a el asegurado y el 12.5% restante a el Estado. 

11.- La Seguridad Social para las Fuerzas Armadas ~e aplica 
especfficamente a los miembros del ejército, Armada y Fuer
za Aerea Nacional y a sus dependientes económicos. 
Este aspecto de la Seguridad Social encuentra sus antecede~ 
tes en el Monte Pio Militar, creado oor real c~dula en 1761. 

12.- El servicio de operación es el que prestan los médicos 
militares ~ las Fuerzas Armadas, transladandose aquellos ha~ 
ta el sitio donde éstos estan prestando sus servicios. Se-
rfa de gran util1dad que se aprovechara la estancia de es-
tos profesionistas para que prestaran sus servicios no solo 
a los militares sino· a todos aquellos que los requieran so
bre todo tratándose de campesinos. 

13.- En materia de Seguridad Social a los campesinos se les 
puede dividif en dos grupos: ~) los que son trabajadores del 
campo y b) los independientes. 
Los primeros son protegidos ·por la ley Federal del Trabajo y 

los segundos por la Comisión Coordinadora del Programa de -
Bienestar Social Rural y illlbos por el Código Agrario oue es 
en sf un fundamento de Seguridad Social. 

14.- La mejor semilla de los pueblos se encuentra en sus ni
ños, y la responsabilidad mas grave de los gobernantes es -
preparar a las nuevas generaciones y de esta manera todos -
los males f~turos pueden ser extinguidos. En México contamos 
principalmente con dos instituciones que dedican sus esfuer
zos a esta loable labor I.M.A.N. e I.N.P.!. 

15.- El Estado no debe negarles protección a los que tratan 
de ser sus propfos patrones: el bolero, el vendedor de chi
cles, el zapatero remendón, el ropavejero, el pequeño pro-
pietario, y todos nuestros indfgenas. El Estado tiene la -
más profunda obligación de ofrecerles los beneficios de la 
Seguridad Social. 
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16.- Es pues preciso y urgente la creaci6n de un organismo 
que vele en beneficio de todos aquellos que hasta ahora no 
han alcanzado el bienestar de la Seguridad Social. Nuestro 
México es una nación que no goza de un alto nivel econ6mi-, 
coy podrá resolver más fácilmente el problema de la Seg~ 
ridad Social mediante la creac16n de un instituto u orga-
ni smo que considere todo lo necesario para toda la colecti 
vidad, sin importar tiempo ni espacio territorial. 
Asf la fórmula: el Estado Mexicano tiene el deber de impar 
tir Seguridad Social en beneficio del pueblo de M~xico, y 

éste tiene el derecho de gozar de ella. 

17.- El organismo que nosotros proponemos.abarca la Se~uri 
dad Socia) en toda su amplitud y por tanto comprenderá to
dos los instrumentos que hasta ahora han venido prestahdo 
Seguridad Social en México, como son el I.M.S.S., I.S.S.S~ 
T.E., Seguridad Social para las Fuerzas Armadas·y también 
los que presta asistencia social ·como son el I.N.P-.I., l. 
M.A.N. etc. 
18.- Los organismos antes mencionados (!.M.S.S., i.s.s.s.T. 
E., Seguridad Social para las Fuerzas Armadas) que prestan 
Seguridad Social en México, son clasistas, porque ~e limi
tan a la clase obrero-patronal' o a los trabajadores al ser 
vicio del Estado, o bien a los militares, y además se excl~ 
sivizan en la prestac16n de los servicios m~dicos y a sati~ 
facer cualquier otra necesidad. 
fl ~rganismo, que proponemos, abarcará la satisfacci6n de -
las ·necesidades vitales, y no será para una clase sino para 
todo el pueblo de México. 

19,- Este organismo ya unificado y coordinado abarcará to-
dos los sectores del pueblo mexicano. Tiene por delante 
una lucha que es de titanes, su sistema debe ser fntegro y 

vigilante de los medios económicos de susbsistencia. Su na
cimiento no proviene del derecho laboral, su finalidad no es 
tampoco clasista, su fundamento es el principio de que todo 
ser humano por el hecho de serlo tiene el derecho de exigi~ 

le al estado le proporcione los medios de suhsistencia. 
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2U.- A este o~ganismo conviene desprenderlo de la Centrali
zación para que t~nga independencia de servicio ya que sa-
tisfacerá una necesidad de tipo general. Tendrá desde lue
go a su cargo la realización de un servicio público de Orden 
general, un estatuto legal para los funcionarios encargados 
de dicho servicio y la participación de los funcionarios -
técnicos en la dirección del servicio. 
Desde luego conservará la unidad con el poder polftico para 
no crear asf un Estado dentro de otro. Tendrá .cierta auto
nomfa con relación al servicio que presta (Seguridad Social), 
personalidad jurfdica propia creada por un acto legi~lativo 
del propio Estado, y tendrá su patrimonio propio, cosa muy 
conveniente puesto que no es una carga económica demasiado 
pesada para el Estado mexicano. 

21.- El organismo descentralizado propuesto cumplirá con la 
prestación de un servicio eminentemente público, nacional y 
obligatorio. En dicho organismo habrá una participación ac
tiva del pueblo de México en la ~dministración y dirección 
del mismo. Es decir el pueblo no solo recibirá pasivamente 
los beneficios que le imparta, sino participará activamen
te dentro de él . 

22.- Con relaci6n a su régimen patrimonial este organismo -
se allegará de fondos con un subsidio que el Estado le pro
porcionar&, y todos y cada uno de los mexicanos de acuerdo 
con sus posibilidades darán una prima de seguro. 
51 algún mexicano .no tiene dentro de sus posibilidades para 
pagar la pr~ma, las prtmas de los demás mexicanos cubrirán 
la suya. Sin embargo ésto será objeto de grandes y profundos 
estudios económicos obedeciendo a un plan nacional. 

23.- Dicho organismo efectuará esta magna labor creando su~ 
s1dios y asignaciones familiares, seguros contra paros, con 
trolando las plagas de la miseria y carencia de habitación, 
y lo más importante el seguro de desempleo en el cual inclui 
ria colocar a los !~dividuos en donde pudieran trabajar de 
acuerdo con sus posibilidad~, ffsicas, mentales, técnicas,• 
etc. También deb~rá incitar al Estado y a la 1n1ciat1va pri-
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vada a crear fuentes de trabajo, y asf el individuo podrá -
satisfacer sus necesidades por si mismo, sintiendose útil a 
la vez que le sea útil a la sociedad. 

24.- La Seguridad Socia1 impartida por este organ1smo deseen 
tralizado fincará su organizaci6n técnica en simplificaci6n 
de trámite, eliminaci6n lucrativa, reducci6n de costos oara 
consolidar una protección integral .. 

25.- Los resultados de lo expuesto serán, preferentemente: 

A.- La unificación de todos los instrumentos oue pres
tan Seguridad Social en M~xico en un solo organismo descen
tralizado con patrimonio propio, que tendrfa como consecuen 
cia lógica una disminución en el costo administrativo en la 
prestación del servicio público. 

B.- Esta unificación traerá consigo la administración 
en su totalidad del régimen de Seguridad Social en todo el 
pafs, canal1zando y perfeccionando el sistema prohlemático
social-económico que actualmente se haya disperso. 

C.- Con ésto el criterio a seguir respecto a la Seguri 
dad Social será más homogéneo y por tanto más fuerte. 

D.- Ya institufdo este organismo descentraliz~do, uni
ficado y coordinado, podrá efectuar unos estudios concientes 
y una planeación efectiva en esa labor de titanes aue es 11~ 

var a cada uno de los mexicanos los beneficios oue· ofrece -
la Seguridad Social. 

t.- Asf no solo será la clase laborante mexicana la -
que se beneficie con la Seguridad Social sino será el pue-
blo de México. 

F.- El régimen de Seguridad Social en México se desen
volverá y acrecentará lo cual es el propósito del Estado M~ 

·xi cano. 
G.- Dicho organismo descentralizado hará que el ré~i~en 

de la Seguridad Social en México sea más funcional y prácti
co, absorbiendo por tanto no solo los instrumentos oue pres-
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tan Seguridad Social sino aquellos cue prestan ya asistencia 
o ya beneficencia social. 

H.- E1 Estado se reservará la tutela administrativa de 
dicho organismo, pero éste podrá lograr consolidar una oro-
tecc1ón integral. 

I,- La'Seguridad Social se extenderá no sólo a todos -
los mexica·nos, sino a todos aquellos individuos oue se encuen. 
tren dentro del territorio nacional. 
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