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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE SEGURID,AD 

SOCIAL CON EL SISTEMA MEXICANO 

CONCEPTO Y ALCANCE DEL TEMA 

Indudablemente lo seguridad social camo Institución jurfdico regulada 

e! un fenómeno rt1lotivomente contemporáneo y es consecuencia d~l intervencionls• 

mo del Estado en las fenómenos económicos soclales. 

Pero la necesidad de la seguridad social es inherente a cualquier org.2 

nlzación política e inclusa Aristóteles así lo senaló en su "Polrtlc:a", 

Sin embargo, la actual concepción de lo seguridad social, ha tenido 

que encuadrarse dentro de slstemóticas e lnstltudonalidades lurfdlcos y por eso el 

problema que de lo misma derivo no es yo sólamenle cuestión social, tino también -

jurídica, 

Lo ciencia jurfdlco, es superestructura: regulo los relaciones econó· 

mico-sociales de los hombres aislado o agrupadomente y por lo tanta, es siempre -

posterior en su nacimiento a estas relaciones: primero el hombre adquiere contacto 

can sus semejantes para regular su familia, su propiedad, sus derechos y sus obliga· 

clones en general y después el poder normativo que se deriva del Estado, crea la --
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svperestrueutro jurfdica que ha de regular a aquélla, 

Esa no simultaneidad entre los fenómenos económicos sociales y los de 

carácter furídieo, originan lo necesidad de ajustes periódicos que obligan a trans•• 

'formaciones de lo ciencia furídlca. 

Esto es por naturaleza conservadora: estructurado o base de rozono··

mlentos "puros", (Influencia de Kant en la "Filosoffo del Derecho", (1 ), es reacio -

o modificaciones sustanciales, y trota por todos los medios de encuadrar los nuevos -

principios, que surgen ,de aquellas relaciones económico-sociales, y dentro del cua• 

dro institucional que )'Q ha establecido. 

lo complefldod de los relaciones sociales derivadas de lo estructuro -

del mundo existente a partir de la Revolución lndustrlol, empezó o exigir prayeccla• 

nes legales con distinta fllosafía y como consecuencia de ello can distinto finalidad, 

Desechado el liberalismo manchesteriano que trataba de convertir al -

estado "en gendarme" tanto los doctrinarlas del socialismo utópico como la dialécti• 

ca materialista de Marx, como el Intervencionismo estatal más a menos acentuado • 

de todos los países del mundo, fueran atarganda o la cosa públleo, en su función n~ 

motiva deberes y derechos que Sl'lbrepasobon en mucho lo que se había considerado 

antai'lo coma sus funciones espectricas, 

(1) Kant 'to rozón puro" Biblioteca de FilosaHa y letras, Madrid 1934. 



• 

- 3 

La seguridad social como conjunto de normas protectoras del hombre, -

veremos que sobrepasa en mucho a un concepto restringida del Derecho del Traba¡o, 

para abarcar no sólomente las relaciones estrictamente. laborales sino también to .. 

das las situaciones que coloquen a una persona humana en una situación de peligro -

frente a su dignidad, a su modo de existencia, a su salud, etc. 

Esta exigem:ia Imperiosa, ha creado, repetimos el derecha social y sin 

embarga, muchas teóricos de nuestro clasicismo iurrdlco, no han querida aceptarlo • 

como una nueva y autónoma rama del derecho, sino que han buscado la manera de .. 

daslflcarlo "románicomente" en el derecho público, a en el privado, 

Uno de nuestros más destacados maestros 'de principio de siglo, Don Ja• 

cinto Pallares establecía esta dosificación sin dejar resquicio alguno para cvalquler 

otra: 

"Por razón de la diversidad de materias o hechas 
humanas, a que se refiere el derecho, o sea las leyes 
de un Estado, hay varias divisianes comúnmente ace_2 
tadas, para las que se han adoptado las siguientes ex 
presiones: derecho público ~derecho civil o priva.:: 
do: Llamándose derecho púb leo, al conjunto de los
asociados o del Estado o como dice la Instituto, "quad 
ad statum rel romanoe spectat" y derecho privado que 
también se llama civil (tomando esta palabra un sen· 
tido distinta de derecho secular o profano), el con·· 
junto de leyes que tienen por objeto el interés de los 
particulares, "quod ad singularem utilitaten perti••• 
e;at". (2) 

(2) Pallares Jacinto "Curso completo de derecho mexicano" Tomo 1, México 1901, 
pp. 52 y siguientes, 
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Pero por encima, de este sentido conservador de la forma clásica del -

derecho, la romo del derecho social, se fué abriendo paso, como Institución propia 

hasta cuaj~r plenamente por primero vez come Institución constitucional en nuestro -

Carta Magno de 1917, que la convirtió en un Código Polftlco Soclol, 

Aunque desde luego, los principios que consagro nuestro artículo 123 -

tuvieron precedentes legales en otras pofs,es, como luego veremos, en este trabajo, -

sí tiene rozón el moedro Truebo Urb!no cuando manifiesto: (3) 

"Nunca nos cansaremos de proclamar a los cuatro "' 
vientos, desde las más al tas cumbres de ciencia social / 
que el derecho social que convirtió a la Constitución -
Mexicana de 1917, en un Código Pólitlco Soc!ol, es el 
más avanzado del mundo, un ejemplo y guía poro los -
pueblos democráticos que aspiran o cambiar pacífica-
mente su estructuro económleo, capitalista de ocueido 
con su Constitución Social, subsistiendo los trodlclono 
les derechos del hombre, y lo organlzoclón de los po= 
deres públicos de la Constitución Político", 

Volvemos a repetir que el Derecho Snclol y su principal consecuencia -

el concepto de lo seguridod social no noció espontáneamente en lo Constitución de -

l 917, pero sf se constituclonallzó en ella y nuestro estatuto loborol expresión básica 

de esto seguridad.social, aunque no expresión única, precedió incluso o lo Declara

ción Ruso del 16 de enero de 191 B, que plasmo el pacto ¡uffdi co del primer Estado S.2 

cialisto que hoyon conocido los tiempos modernos. 

(3) Truebo Urbino Alberto "Nuevo Derecho del Troba!o". Teoría Integro! Edltoriol 
Porrúa, lv\éxlco 1970, pág. 146 
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También en el Tratodo de Versalles, el contenida de nuestro artículo -

123, fué'tomado en canslderaclón. En resumen que, dicha Constitución, la Oeclar~ 

clón Rusa y la Canstituclón Alemana de Welmar, dictada el 31 de julio de 1919, son 

los tres documentos constitucionales, que hocen entrar al Derecho Saclal, dentl'o del 

Derecho Constituclonol, 

Paso a paso, a través de teorfas relativamente restrigldas que daban al 

naciente derecho social un aspecto exclusivamente reividicotorlo de desigualdades, -

el Derecho Social, se foé abriendo paso, superando este carácter sostenido, sin em-

bargo, par teóricos de alta envergadura. 

Por ejemplo, Radbruch, profesor de la Universidad de Heidelberg y uno 

de los principales comentaristas de la Constitución de Weimar, se expresa en estos --

· t~rmlnos, defendiendo la tésis proteccionista del Derecho Social (4). 

"El Derecho Social, no conoce simplemente perso
nas, conoce patrones y trabafadores, obreros y empleo 
dos, el Derecho Penal 1 socialmente orientado, no co: 
no<:e sólomente del !cuentes: conoce dellncuentes de -
ocasión y habituales, corregibles e incorregibles, ple
namente responsables, nada más, delincuentes juveni
les y delincuentes adultos,,... Es la formación de es 
tos tipas, lo que hace que se destaque la posición so::'
clal de poder o de Importancia, de los individuos.,••• 
la idea central, en que el Derecho Social sa Inspiro, • 
no es lo ideo de la igualdad de las personas sino lo ni
velación de las desigualdades que entre ellos existe", 

(4) Radbruch Gustavo "Introducción a la Filosoffa del Derecho" México 1965, -

PP• 161 y 162. 
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Gurvltch se adentró más, dentro de la verdad del Derecho Social / y --

"El Derecho Social es un derecho de Integración ob
fetiva, en el Nosotros, en el conf unto", 

Pero corretponde al maestro Trueba Urblna, haber comprendido que el -

Derecho Social, es más que lo simple relvldlcoclón tutelar del trabajador, sino que -

representa lo verdadera (usticlo social Integradora de todos los desequlllbrios, estlm_:! 

lentes, de lo protección y tutela de los débiles en los relaciones humanos, Defendl-

da por él desde 1927, dicho maestro, expll ca su génesis y llega a una definición, que 

consideramos acertada y que es lo base fundamental de la seguridad social que vamos 

o estudiar, 

Trueba Urblno define al Derecho Social, del iri<Xlo siguiente: (6) 

"El Derecho Social 1 es el confunto de principios, -
instituci<:1nes y nonnos que en función de Integración -
p?()tegen, tutelan y reivindican, a los que viven de su
trabajo y a los económicamente débiles", 

Debemos adorar que en nuestro concepto, el vocablo "Integración 11 
--

significa la Incorporación no sólo económico, sino general de todos los estamentos -

(5) Gurvltch Jorge 't'idéede Droit Social" Parfs 1931, póg, 156. 

(6) Trueba Urbina Alberto, obra citada, pág. 155. 
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que forman una nación, dentro de un hoz común, dejando de considerar a cuolquler 

sociedad, nada más como compuesta de los elementos económicamente activos y sr -

completándola con los problemas de todos los sectores de cualquier grupo de que pr_!! 

vengan y de cualquier Intensidad que sean. 

Claro que dentro de este concepto han de quedar inclurdas las relacio

nes laborales y dentro de ellas los problemas de seguridad que o los trabajadores se -

refieren, pero no Únicamente ellos, sino también todos los que ofecten o cualquier -

miembro de lo sociedad en el momento que por su edod, por su condición, por algu

no efemérides, no puedo él por sr mismo, enfrento~e a lo magnitud de sus problemas. 

Cuando el artículo 3o,, de nuestra nueva Ley Federal proclamo lo -

dignificación del trabajo y establece que éste no puede o no debe al menos ser con

siderado como una merc:oncfo, se sale del ámbito del Derecho del Trabajo, propia-

mente dicho, poro entrar de lleno en el concepto de integración que sei'lolo el maes

tro Truebo Urblno, 

Este preámbulo ha sido necesario poro ubicar el temo que vo o ocupar 

sobre lo seguridad social estableciendo que sus ramificaciones .ixtra jurfdicos se re

montan desde luego o épocas posadas, pero su lnstitucianalidad es un fenómeno derl, 

vado de los circunstancias sociales del mundo moderno, y consecuencia natural del -

nacimiento del Derecho Soc!al, como una romo propio, distinto del Derecho Privado, 

y del Derecho Público. 



CAPITULO 1 

DEFINICION DE SEGURIDAD SOCIAL Y ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1.- Oefinicllm de seguridad social. 

La Seguridad Social, tiene una importancia ton fundamental dentro -

del mundo moderno, que en casi todas los constituciones se enumera y sin embargll, -

en mucho poco de ellos, se define. 

Es un error suponer que en tiempos anteriores o los actuales lo seguri· 

dad social no ha sido objeto de disposiciones; pera lo diferencio entre el concepto • 

genéricamente establecido en lo antigüedad sobre lo seguridad social y el actual, es 

que el primero, surgía de un afán carltotlvo, es decir, de un deseo derivado de 51)-

correr al prójimo, por motivos de caridad o de altruismo, pero no como una canse·· 

cuencla directa de una obligación socialmente establecida. 

En Grecia, en Roma, se atendía o los necesitados y se buscaba el m,:? 

do de subvenir a sus necesidades. 

Pero este no es el sentido actual de lo seguridad social, cuyo adve· 

nimlento legal es repetimos, uno de los caracteres más defln!dos de nuestros tiempos. 
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A través de los distintas reuniones de seguridad social, que se han • 

celebrado sobre esto materia, tampoco se ha encontrado exactamente, una definí·• 

clón de lo que debe entenderse por seguridad social, 

A nuestro criterio, analizando, estas distintos reuniones, a caso en• 

contremos la más adecuada en la Decloroclón de México, sancionada por la VI Asf!..11! 

blea de la conferencio lnter-americona de seguridad social que se reunió en el al'io "! 

1960 y que manifiesta que la seguridad social tiende a garantizar que cado ser humci .. 

no cuente con los medios suficientes poro satisfacer sus necesidades en un nivel odeJ1 

cuado a su dignidad; permitir el disfrute de los bienes materiales, morales, culturo, 

les y sociales, que lo civilización ha creado poro beneficio del hombre, establec11r 

condiciones poro que codo persono y cada pueblo, pueda vivir sin temar, sin ame•• 

nazas y sin recelo, enseriar que nada se consigue sin el esfuerzo propio y que es cint¡ 

social la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones jurídicos, qua justifi•,. 

can el goce de los garantfas y de los derechos fundamentales; permitir que coda ho!!! 

bre pueda perfeccionar su propia capacidad, el rendimiento de sus esfuerzas y la ull 

lldod de sus toreas, a fin de obtener un sano bienestar en beneficio de su familia, -

de su comunidad y de su noción; fortalecer el ejercicio real de las libertades, me-

díante un combate sistemático, en contra de la miseria, de la ignorancia, de la in-

salubridad, del abandono y del desamparo¡ dar facilidades, para que los grandes m2 

yorías disfruten de una sana alimentación, de uno habitación digna y de una indu-

mentaria apropiada; crear las condiciones indispensables paro estimular la solidari

dad entre las hombres y entre las pueblas, a fin de combatirla en el recurso más -
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eficaz de la seguridad social; advertir que la prosperidad debe ser lnodmlsible y co• 

múnmente compartida como el único medio de vlgQl'izor lo democracia político, lo -

dem'\crocloecon1imlcoy el disfrute de la seguridad social; contribuir paro que lo dis

tribución del ingreso nacional seo más equitativo, según la capacidad de los persa-

nos, su responsabilidad individua! y social y su aportación ol bienestar colectivo pa

ra que su redistribución se reollce Inspirada en el bienestar general¡ promover el col! 

tante os censo de los niveles de vida, de la población; consol idor el potrlmonlo eco-

nómico, cultural y social de cada pueblo; asegurar o coda persono lo posibilidad de 

un sitio en el campo de la producción, con restricción adecuada a sus necesidades -

Individuales y familiares; constituir un amparo eficaz, contra los riesgos previnién-

dolos en lo medido de lo posible y luchar con las mejores recursos contra lo enferme· 

dad, lo invalidez, el desempleo y el subdesempleo; proteger lo maternidad y el es-

todo familiar, el curso de lo vejez y los necesidades creadas por la muerte; iniciar, -

desormllor y emplear los prestaciones fomil lores y sociales en favor del progreso In-

dividua!, fomil lar, de lo comunidad de que se forme parte; estimular lo conciencia -

de cooperación de ayuda mutuo, de solidaridad pero los toreas que exige el desorro· 

!lo de los comunidades y de los pueblos, enfofü.cr lo acción poro transformar lo vi-

do del campo; hacer el trabajo del compesino más remunerador / atenderlo en los con 

tingencias de su trabajo, en sus enfermedades y en los riesgos, de la subacupación,

de la desocupación, de la vejez y de lo muerte; y, en consecuencia, ampliar en lo 

medÍdo que lo P!rmllan los circunstancias polrtlcas, económicos y jurfdicos, el raH 

dio de acción de los seguros sociales hocio una concepción Integral de lo seguridad 
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soctal, alentando los nuevos factores de bienestar, que sea dable realizar, en un -

ambiente, de f?% socio!, que permito avances constantes en el fortaleclmlento de la 

f ustl cla social. 

Esta ampl íslma declaración sobre lo seguridad social, da la visión -

mós exacta posible, de lo que como tal, debe entenderse y desde luego, supera a la 

lnstltuclonalidad del seguro social, propiamente hablando para otorgarle un sentido 

general, conforme a lo que seilalabamos al establecer el concepto y alcance del pr.! 

sente traba¡o, 

La declaración de Mé><lco, la consideramos por su amplitud la que -

más claramente establece este sentido tan importante de Ía seguridad social, 

Na es desde luego, el producto único de lo Sexta. A!lamblea de la •• 

Conferencia Interamericano de Seguridad Social, se vino gestando a través de otros 

reuniones de tipo Internacional que fueron estableciendo tipificaciones sumamente -

Importantes al respecto, 

- Por elemplo, en Wi Octava A!lamblea de la Asociación lntemaclonal 

de la Seguridad Social, ya se habfan establecido los recomendaciones siguientes a -

sus mlenhros (celebrada en Ginebra en 1947): 

t. - Ampliar progresivamente el campo de la seguridad social, para 

garantizar a todo miembro de la población, los medios de existencia, en caso de -

pérdida de '°" mismos, en consecuencia de Incapacidad para el trabajo, de falta de 
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empleo remunerado, o de fallecimiento del sostén de. la familia, osf como que per;. 

mltan a esa familia, conservar un nlvel de vida, medio en la población, 

11.- En los poíses donde la Seguridad Social todavía no se aplica a 

toda la población, englobar dentro de ella: a los trabafodores agrícolas y a sus fa

milias, y a todos los trabajadores dependientes;·a todos las personas independientes 

con recun1os mndestos y a sus famil las. 

111. - La seguridad social, debe cubrir las siguientes eventualidades: 

a). - Enfermedad 

b).- Maternidad 

c). - Invalidez 

d).- Vejez 

e).- Fallecimiento del sostén de la familia 

f).- Desempleo 

g), - Accidentes 

h).- Enfermedades profesionales 

1).- Cargas de familia 

IV.- Crear si es posible, medidas para: 

a).- Asignaciones familiares 

b).- Prestaciones poro la readaptación profesional 

c).- Prestaciones de desempleo 
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d),- Pensiones poro cosos de invalidez permanente y de falle

cimiento no resultante de un accidente o de uno enferme

dad profesional, 

V, - La protección garantizado por lo seguridad social, debe conti-

nuor durante todo el período de la incapoc.idod, seo cual fuere su origen, 

VI, - La seguridad social debería garantizar o los beneficiarlos, sin -

considerar el origen del riesgo, por lo menos un mínimo adecuado de subsistencia, ya 

seo por presentaciones proporcionales al salario o o los ingresos del asegurado o basa

do en uno tarifa fi¡a, 

VII.- Lo organización de lo seguridad social debería ser, siempre que 

fuere P<»ible, coordinado o unificada poro lograr en el interés de las asegurados la -

mejor realización posible del pogo de las prestaciones, 

VIII,- Los partes interesadas deberían porticlpor en la gestión y control 

de lo seguridad social, los cuales siempre que fuere posible, deberían ser confiados -

o orgqnismos autónomos; un lugar importante debería concederse a los aseguradas en 

es ta ges ti Ón y con trol , 

IX,- El finondamlento de lo seguridad social debería prever cotiza-

clones fijados en condiciones de equidad y apropiados, con objeto de evitar que se -

acumulen cargas demasiado pesados sobre los oseguradós y que se produzca una pert_!!r 

baclón en la producción, 
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X.- lo seguridad social debería garanlb:ar a les trabajadores que se 

trasladen de un pots a otro lo conservación de los derechos adquiridos a en cursa de 

adquisición, 

Amerito citarse también, lo carta de Bogotá que dió vida o la Orgo-

l\lzoclón de f$tados Americanos y en cuya artículo 28, se lee textualmente: 

'\.os Estados Miembros convienen en cooperar en
tre sf o fin de lograr las condiciones f ustos y humana• 
de vida paro todo su población". 

También se formuló en eso conferencia una declaración sobre f ustl--

cia social que mantiene: 

"El flnne y decidido propósito, de realizar un es
tado de lusticio social, que por la acción concurren
te de todos los Factores nocionales y mediante lo le-
gislación progresista necesaria, el imlne la miseria, -
el abandono y lo expl otoción del hombre por el hom
bre, y asegure lo dignificación del trabajo y la huma 
nlzoción del capital", -

Toda este sentido de la seguridad social, se produjo después de la --

11 Guerra Mundial, Pero en realidad su semilla fué plantada con su sentido moder-

no, después de la 1 Guerra Mundial, naciendo lo seguridad social moderna, entre -

el dolor y las lágrimas que produjo eso conflagración, 

Se creó paralelamente al Trotada de Versalles, la Conferencia In--

ternocionol del Trabaja, cnnocida par su siglas (CIT) que es el órgano leglslativo -

¡ 
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de la Organización Internacional del Troba¡o. 

La Conferencia legisló por primera vez en materia social en 1919 y 

en vísperas de la ti Guerra Mundial, habta adoptado 18 convenios y 11 recomendo• 

clones relativas a: 

1. - Seguro de maternidad (1919) 

2. - Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (1921, 1925 

y 1934). 

a.- Seguro de enfermedad (1927 y 1936) 

4.- Seguro de invalidez, vefez y muel'te, (1933) 

5. - Segura de desempleo (1934) 

6, - Igualdad de trato de los extranieros y conservación de los dere· 

chos de los mlgrontes, en el seguro de accidentes y el seguro -

de pensiones (1925, 1934) 

El contenido de los convenios de la interguerra, marcan el reflejo • 

de las legislaciones de ese período que fué en realidad cuand" surgieron los seguros 

sociales, tal como hoy son concebidos, 

Desde luego, lo obligatoriedad del seguro, se establecía para la ~ 

ternldad, los riesgos profesionales, la enfermedad, la invalidez, la vejez, la muer· 

te y el desempleo, 

Poco antes de que terminara la 11 Guerra Mundial, en 1944 en Fiia-
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delfla se aprobaron dos recomendaciones sabre lo garantfa de los medios de vida y 

sabre la asistencia médica que Iban encaminadas a orientar la polrtica de la post-.,, 

guerra en materia de seguridad social y que estaban inspiradas en el plan de un la-

borlsta Inglés llamado Beveridge cuyo postulado primero era considerar que sin uno 

ampliación de lo seguridad sacia!, no podía existir en el mundo futúro una annonfa 

que desterrara poro siempre tonta los conflictos bélicas, como la lucho de clases. 

El pion Beveridge aborcobo los puntos siguientes: 

a).- Sistema untricado de s~guro social 

b). - Prestaciones en dinero en caso de maternidad, enfennedad, In· 

validez, vejez, muerte, desempleo y cargos de fam!l io. 

e), - Extensión del seguro obligatoria a todos los individuos que --

ejerzan una actividad profesional de finane:amlento tripartito incorporando por lo -

tanto ol Estado, a ser partfcipe del mismo, 

Como vemos, los recomendaciones de Filadelfia, van ampliando ca-

da vez mós el campa de la seguridad social a través del seguro obllgatorlt,1, ~ 

los que ejerzan uno actividad profesional, 

A través de todos estos consideraciones, si bien no hemos todavía --

establecido uno definición sintética de la seguridod social, si hemos llegado a ubi-

car el concepto de la misma dentro de la nueva roma del derecho que se llamo De-

recho Social. 
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Por eso en función.de todos estos considerandos y aplicando nuestro 

propio c:rlterio, podemos atrevernos a establecer par nosotros mismos lo siguiente de

finición: 

SEGURIDAD SOCIAL ES EL CONJUNTO DE NORMAS PERTENE -

CIENTES AL DERECHO SOCIAL, QUE ESTABLECE PARA CUALQUIER HABITANTE -

DE UN PAIS, GARANTIAS QUE LO PROTEJAN EN CONTRA DE CUALQUIER co~ 

TINGENCIA QUE NO LE PERMITA POSEER CONDICIONES DE VIDA Y DE SALUD 

QUE ESTEN EN CONSONANCIA CON SU DIGNIDAD HUMANA. 

1.2, - Antecedentes hlstórieos de la creación de la segurldod soc:lal en México, 

Si nos remontamos a nuestros comunidades precorteslanos o través de -

los pocos documentos fidedignos que sobre ellos han llegado hasta nosotros, podemos 

observar que en ellos existen antecedentes cloro que no de seguridad social en el se.!! 

tld~ moderno pero sr de asistencia social. 

Un concepto guerrero de la existencia, otorgaba o lo calidad de tal 

uno altura semejante a la de los m6s oltos nobles y sacerdotes, 

En el Código Votlcono, por ejemplo, se sei'lalo claramente que los -

muieres muertos al dar o luz, eran considerados, cualquiera que fuero su clase social, 

como muertas en campoi'lo y se les rendían tributo similar al de los guerreros, 

Es más Jockes Soustelle afirmo que en los Calpulli, los huérfanos -

eran Incorporados o otra fomllio :por dhpoiiciones normativos, (7) 
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Por enc:ima de las Indudables c:rueldade~ de lo c:onquisto, es cierto -

también que un espíritu apostólico presidió los actos de los franciscanos y dominicos 

que llega~on a la Nueva Espaila, En este aspecto, basta citar Motollnfo, Fray Pe-

dro de Gante y al Tata Vasco para de cirio todo. 

Los conventos prestaron ayuda o los desvalidos en nombre de la cari-

dad cristiana y poco a poco, las Iglesias, conventos y eopellanfas se convirtieron en 

enormes depósitos de recursos con fines caritativos: ayudar a los pobres y a los en--

fermos, proteger peregrinos, brindar asilo a los desamparados, fueron prácticas de i.!) 

dudable aplicación tonto en la Metrópoli, como en la Nueva Espailo, En Espolia, -

lo finalidad caritativa había sido proteger a aquellas penonas que quedaban fuera de 

la sistemática de derechos y deberes de la sociedad feudal; en la Nueva Espaila la -

protección se dirigió especialmente a los indígenas que indudablemente, 'también la 

necesitaban y mucho en esta colonia, 

En nuestro pafs sin embargo, durante la Colonia no florecieron como 

en la Metrópoll las corparaclanes y como consecuencia de ello, los sistemas de mu

tualidades, ontecedentes Indudables también, tampoco tuvieron un gran desarrollo, 

Durante la Colonia, desde Espal'ia, y a través de las leyes de Indias, 

se dictaron una serle de disposiciones protectoras de los indfgenas pero desgraciada· 

(7) Ver sobre el Códice Vaticano, lo obro de Americe Cesoroli:"Una interpretación 
al Código Azteca del Vaticano", Traducción del Italiano al espallol, por Ama 
do luengas, Biblioteca de lo Real Academia de la Historia, Madrid 1930 y-= 
Jadees Soustelle, "La vida cotidiana de los Aztecas", Fondo de Cultura Econi

. mica, Reedlclón de 1971. 
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mente la mayor parte de ellas, nunca fueron efectivos, 

Sin embargo, estos prlncipl¡¡s de caridad y de beneflciencia, no pue-

den ser considerados como manifestaciones de la seguridad socio!, sino repetimos co-

mo expresiones de la caridad cristiana heredada en toda Europa de la doctrina tomfs-

tlca. 

Los autores espal'loles Juan Eugenio Blanco Rodríguez y .Manuel Moro

l'la Palacios definen perfectamentl.I este pensamiento: (8) 

"El concepto filosófico, de lo Seguridad Social no 
representa en su fundamental planteamiento, lnnova-
eión sobre el que los sociólogos españoles, fiforon ol -
trotar del cúmulo, de los cuestiones lmplfcltos, en las
palabros previsión social, Lo que sucede es que los -
adelantos técnicos , en lo economía y en la ciencia -
del seguro han revolucionado los medios, pero no los -
fines del concepto de lo previsión social justificando -
en cierto modo el cambio de rótulo", 

Ya dentro de nuestros tiempos los antecedentes del Seguro Social en -

México, parten prácticamente de la segunda
1
década de nuestro siglo, pero desde lue

go, encierran un paralelismo indudable, con el desorrollo del Derecho del Trabajo, 

Nos referiremos primero, ol Seguro Social, propiamente dicha, y d~ 

(8) Blanca Rodríguez Juan Eugenio, y Palacios .Maraña .Manuel, "Revhta de Tra•• 
bojo", Previsiones sobre lo Seguridad Soc:lal "• No,5, .Madrid 1953, 
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pués o la evolución de este Derecho de Trabajo, para establecer la correlación entre 

·ambos, 

Al término de la Revolución Armada, el pafs se encontraba en una --

situación de angustia económica y como reacción empezaron a surgir nuevas centras -. . 

de trabajo, en los Ciudades, porque lágicamente dentro de ellas, lo seguridad era -

mayor que en el campo. 

De este modo, se crearon sociedades mutualista paro evitar los riesgos 

que lmpltcoban loclarldod de trabajador. Ademós pesaba sobre la Revaluclón el !de:! 

rio palrtico del partido liberal que desde 1905 hobra propugnado por la creaci5n de· 

un sistema de seguridad social. 

Muchos .Ideos encontradas surgieron: dentro de lo Revolución ex is·•• 

tfan múltipes tendencias; unas trotaban nodo más de poner paliativos o lo situodón -

de los troba!odores en México; entre tanto que otros querfan establecer principios --

claramente obreristas y reivlndicadores de la justicio social. 

Se llegó o los constituyentes de Querétaro sin un plan defl nido y me· 

nos con uno directriz perfectamente establecida. Bástenos recordar la huelgo de -· 

1916 a cuyos partícipes el propio Carranza aplicó lo ley del 25 de enero de 1862 -

expedido par Juórez paro represlónde los traidores a la Patria. 

La pugno ideolÓgico entre lo Casa del Obrero Mundial y el Gobierno 

Constitucionalisto no terminó con el pacto efectuado en Veracruz el 17 de febrero de 
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1915. Prosiguió en los ai'los siguientes y se llegó a Ouerétaro con posiciones dlver• 

gentes, 

El primer jefe y algunos de sus colaboradores más cercanos presenta

ron un proyecto de constltuclón que en su parte económica, no era mós que una re

forma moderada de los preceptos casi ortodoxamente liberales de la Constitución de 

1857, 

Felizmente en el curso de lo discusión de los constituyentes, surgió -

una mfstlca auténticamente renovadora, que permitió lo Incorporación a lo Constit'!_ 

clón del artfcula 123 que establece par vez primera Constitucionalmente, los dere

chos de los traba¡adores y el arflculo 27 que reivindica para la Nación lo propiedad 

del suelo y del subsuelo, 

fué un grupa de destacados revolucionarios, hombres a coso sin pre

paración jurfdlca pero con un enorme sentido Sl)clal, los que for¡aron la Carta del -

Trabajo que representa el artículo 123: Froylan C. Manfarrez, Héctor Victoria, -

Herlberto J'!ra, Carlos 1 Grocldas, Nic.,lás Cano, DionlslnZllValo, Alfonso Cravlo

to, José Natividad Macfas, Enrique Reció, Luis G. Monzón, Francbco J.Múgica, 

Pastor Roualx y algunos otros, 

A:sf surgió el artículo 123 y con él entre otro¡¡ muchos preceptos, el 

antecedente Inmediato del sistema de seguridad social de que hoy disfrutamos. 

En la fracción XXIX del Artrculo 123 de lo Constitución en su texto 
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primitivo~ se lefa lo siguiente: 

"Se consideran de utilidad soclol el estoblecimten 
to de cajas de segur05 populares, de Invalidez, de vi
da, de cesación involuntario de trabajo, de acclden·· 
tes y de otros con fines análogos, por lo cual, tanto el 
Gobierno Federal, como el de coda Estada, deberán -
fomentar lo organización de instituciones de esto fndo 
le, poro infundir e Inculcar la previsión social", -

El conceder o los Estados lo facultad de estoblecer estos cojos de se· 

guros populares, permitió que prollferobon los disposiciones de previsión social que -

por lo general dlsponfon lo indemnización por occidentes de trabajo, con facultad -

patronal de cubrirse mediante contratación de un seguro privado o través de deporto

' mentos estatales de trabajo, ·encargados de fomentar y organizar determinadas cajas 

de seguros. 

Es de justicio sel'lalor el Código de Trabaja de Yucatá~ promulgado -

en el al'lo 1917, y que se debió al General Salvador Alvarado que fué uno de los pri-

meros paladines de lo promoción de las medidos de la previsión social en N.éxica, 

En el campo de la previsión social debe señalarse también como ante-

cedentes de los seguros sociales, la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiros, -

promulgado en 1925, que estuvo vigente con diversos reformas, hasta el ai'lo l 959, -

en que se perfeccionó lo protección o los trabajadores públicos, 

Acordado esto Ley con pensiones de vejez. por serví clos prestados y -

por lnhabllltaclón en el empleo, o los funcionarios públicos, mediante un fondo for· 
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modo por un descuento en los sueldos conectados por una subvención estatal. 

Después de los funcionarios en general, fueron los maestros los que -

obtuvieron una prestación de seguridad social, al promulgarse en 1928, el Seguro -

Fed~ral de Maestros, que era en realidad, una mutualidad de socorros pecuniarios, a 

los famlliares del mutualista fallecido. 

En el propio al'\o 1928, fué cuajando la Idea de que la seguridad so-

clal en su aspecto constitucional, y proyectando como seguro, fuero federolizodo. 

Y efectivamente el 6 de septiembre de 1929 siendo presidente provl-

slonal el Lic, Emilio Portes Gil se reformó lo fracción XXIX del ortfculo 123 que qu!. 

dó redactado en los términos siguientes: 

"Se considera de utilidad pública la expedición de · 
la Ley del Seguro Social, y ella comprenderó seguros -
de 1nvalidez, de vida, de cesación involuntario del -
trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fi-
nes análogos", 

Esto modificación constitucional tuvo uno gestación que se inicio en 

1921, fecha en que el General Alvaro Obregón, presenta el primer proyecto de Ley 

del Seguro Saclal 1 que aunque no llegó a tener vigencia, está inspirado en avanzada 

ideología en pro del bienestar de los desposeídos y en la determinación del deber del 

Estado de hocer frente o cualquier contingencia que deje o estos desposeídos sin pos! 

bilidad de subvenir a sus necesidades, 
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Merece también citorse el proyecto de accidente industrial también 

presentado en 1921 por el Genero! Obre9ón y que contenro lo obligación de lndem-· 

nb:ar en dinero y otorgar asistencia médico, a los accidentados y obligar también o 

las peque/las empresas a asegurarse poro evitar desequilibrios económicos, creándose 

al efecto la Caja de Riesgos Profesionales. 

Yo en algunos Estados de la República, antes de la Revolución, se --

había legislada sobre esta materia: en el Estado de México, el Gobernador José 'Vi-

cente Villada promulgó el 30 de abril de 1904, uno ley sabre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, en la que se acepta plenamente lo teoría del riesgo pro-

feslonal. 

En el Estado de Nuevo León el Gobernador General Bernardo Reyes, 

promulgó el 9 de febrero de 1906, otro ley sobre occidentes de trabajo, que si bien 

no lnclufa enfermedades profesionales, si obligaban a prestaciones tales como lo ate!! 

ción médico y el pago de salarios aporte de que al folle cimiento del trabajador, de-

bfan cubrirse según las circunstancias famil lares del fallecida desde 1 O meses hasta • 

1 O al'!os de salarios. 

En lo campol!a presidencial en pro de la reelección de Alvaro Obre· 

gón (l 927-1928) surgió el partido de previsión social cuyos postulados, con respecto 

al Seguro Social, decfan: 

"El Seguro Social, en sus variadas forn!O$, jubila
elón por vejez de los trabajadores, seguro de vida e -
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Indemnizaciones por occidentes del, trabajo, cumple-· 
los propósitos de protección al trabajador suprimlen-
do todos aquellos Inconvenientes en que los antiguos
métodos son ineficaces y engendran antagonismos, con 
fil ctos y programas,. ... el principio del Seguro Socl~ 
hoce que los patronos, los trabajadores y el Estado, en 
la forma que propone el General Alvaro Obregón dedl 
que suficiente tiempo y atención o lo me(or apllcoclóñ 
de los reglomentaclones relativos,,,.," (9) 

Así se íué obrlendo poso la Reformo Constltuclonol de la fracción -

XXIX del Art(culo 123 de la Constitución a la que ya hemt.1s aludido, entre tanto que 

se encomendaba a la Secretaría de TrabaJo y Comerclo,que redactoro un Código Fe

deral de Trabajo, con un capítulo especial dedicado a los Seguros Sociales y que --

abarcó los siguientes puntos: enumeración completa de rle~gos, protección ae los -

trabajadores, tanto urbanos como rurales, exonerac:lón de lo Contribución o los tra-

baJadores de ganancias mínimos, contrlbuc:lón de baise trlportilo y creación de tribu· 

nales especlallzados que entendieran de las posibles controversias, 

Se consideró sin embargo, que era preferlble·que la l<1glslaclón de• 

trabo¡ o y lo del Seguro Social, no se concentraron en una solo y por esa, no se opra 

bó el proyecto, 

Sin embargo, ya estaba asentado· en lo constitución lo necesidad de 

leglslor federalmente sobre el seguro soc:lol y asr cuando el artículo 123 fué regla--

(9) CISS,- Monografías Nacionales Americanas sobre Seguridad Soctal, México 
1, póg. 12. 



- 26 -

mentado por el Código Federal del Trabajo de 1931, en la exposición de motivos de 

esa Ley, que llevó fecha 18 de agosto de 1931 y que estuvo vigente hasta el prime-

ro de mayo de 1970, reformada desde luego, en varias ocasiones, se podía leer lo -

siguiente: 

"No basta afirmar el principia del rlesto profesio
nal y con su!eclón al criterio que de él deriva, esta-
blecer tanto los casos d.e responsabllldad como el mo'!_ 
to de las Indemnizaciones.,,., 
Es necesario dar a los trabajadores la garantía de que
perciblrón la reparación que les ha sido asignada,..,. 
El Gobierno Federal compenetrado de que no es posi
ble en el Estado actual de las relaciones Industriales, 
estoblecer un sistema nacional y equitativo de repa·
raclón de los riesgos profesionales, sino es por medio
del Seguro, considero la reglamentación de esta ma-
terla, que se hace en el proyecta de Ley de Traba¡o,• 
coma meramente provhlonal y desde luego emprende -
un estudio tan serlo como el osunto lo requiere a fin -
de proponer en breve plazo al H. Congreso de la - - -
Unión, un proyecto de Ley, sobre el Segura obligata•· 
ria". 

Desde entonces y a partir de los 1 O anos siguientes durante la adml· 

nlstroclón presidencial del General Rodríguez y del General Cárdenas, se fué ges-· 

tanda la Ley del Seguro Social obligatorio. 

El primero de estos presidentes, encomendó en 1934 a lo Oficina de 

Prevlst6n Socio! del Departamento del Trabajo, que designará una Comisión encar" 

goda de e laborar una Ley del Seguro Social que determinaría los riesgos de aeclde.!! 

tes y enfermedades de trabaja, enfermedad, maternidad, vefe:. e invalidez, para" 

ampara del obrero Industrial y rural, y con cotizaciones tripartitas. 
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En el Plan Sexenal de Gobierno formulado plll' el General Cárdenas, 

se sellalaron los beneflcfos del Seguro Soclal, y se determinó lo necesidad de una -

Iniciativo de Ley, que por diversas circunHanclos, no llegó a discutirse en el Con• 

greso de la Unión. 

Este proyecto cubriría los riesgos de enfermedades profesionales, -

accidentes de trabafo, enfermedades n., profeslonoles, maternidad, velez, invali

dez, y desocupación vol untarla, preparándose nada más, la contlnge~cla de muerte, 

para cuando se llegara al riesgo Únlcrt que sería aquel que ampara cualquier clase -

de cnntingencio que privara al trabaf adar de sus Ingresos. 

El proyecto abarcaba sólamente ol trabajador de la ciudad y de ga

nancias no muy elevados, asf como algunas profesiones rurales a reserva de que con 

el tiemp?, protegiera a todos l11s económlt::amente débiles, El financiamiento, era 

tripartita Estado, Capital y Trabajador, con excepción del riesgo profesional, que -

estaría a cargo excluslv11 de la empresa, Lo gestión se encllmenclarfa o un Instituto 

de Seguros S'lcial es, lntegrodt> por representantes del Gobierno, de los patronos y 

de los obreros. 

Las prestaciones, serían en e.ipecle y en dinero, pero se advertfa -

que no sólo debfa cubrirse la realización del infortunio sino también prevenirse pa· 

ro reoli:i:or una campai'la que se denominaría de prestaciones lodlrectos, tales como 

la higiene y lo seguridad en el Tra\Js~· 
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Durante su agitada compai'la presidencia! en contra principalmente -

del General Almozón, el General Av!la Ccmocho, hizo de la ley del Seguro So-

clal, uno de sus pitares de propaganda, 

El proyecto inmedl?to, ero más o menos el de Cérde~os pero el can

didato sel'lalaba que llegarfo un día en que las leyes de seguridad social, protege-

rfan e todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en le viudez 

de las mujeres, en lo enfermedad, en el desempleo, en lo ve¡ez, poro conseguir os(, 

uno "lustlcio social basada en la equidad absoluto". 

Y efectivamente a los dos meses de que tomoro posesión, el General 

Avllc Camacho, creó dentro de lo Secretaría de Trabajo y Previsión Sr.iclol, el De

partamento de Segurll\I Sociales encargado de formular un proyectQ de ley respecti

va, que recogiere todos los antecedentes. 

Después de que este proyecto se redactó, pasó a lo Comlslf.m Técnl· 

ca Redactora, ,que se creó en ¡un lo de 1941 y en le que intervino el que había de -

ser el primer dlrectl'lr general del Seguro Socia!, lle, lgn~clo García Téllez, 

Fué extraordinaria la labor desarrollada P"r esa Comisión y para es• 

lcr segura de que su proyecto respondía a los Hneamlentos sel'lalodas por los organ!s• 

mes lnternaclanales, dicha Comisión, sometió su proyecto a la Conferencia lnter-

americano de Seguridad Socia!, en la primera reunl.Sn de este organismo efectuada 

en Chlle en el orlo 1942. 
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El dictamen de la Conferencia, fué absolutamente, favorable al pr_!? 

yecto de México y las delegaciones formularon el siguiente acuerdo: 

"La lnlclatlva mexicana de Ley del Seguro So
cial obligatorio, merece su aprobacl.Sn y aliento, -
porque constituye un Código de seguridad, cientfft 
comente elaborad,,,. con todas las perspectivas de = 
vlabtlidad, en su real lzación, a la par que repre-
senta una firme garantfa técnica, para establecer-
se en México, el Seguro Social en beneficio de las 
clases produr.toras, y de la prosperidad de la Na-
clón Mexicana", 

De este moda, el general Avtla Cana cho, el 1 O de diciembre de --

1942, firmó la iniciativa de la Ley del Seguro Social, que la Cámara de Diputados 

aprobó el dfa_23 y la Cámara de Senadores el dfa 29, promulgándose en el Diaria -

Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943, 

1,3, - Antecedentes históricos de la creación del Seguro Saaial en Alemania, Fran-
, , 

cla, Gran Bretai'la, Rusia y Estados Unidos, 

1,3,a,- En Alemania 

Alemania tuvo durante lo Edod Media una intensa vida socio! y eco-

nómica; las actividades mercantll11s fueron muy grandes y también existieran ciertas 

actividades Industriales especialmente las mineras y las de transformación agrícola, 

Es láglco entonces encontrar en el Derecho Gremial, disposiciones -

que se refieren tanto al seguro mercantil como al Seguro s,,cial, 
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Otto Von Gierke (10) sel'lolo lo existencia de una auténtica mutual!· 

dad entre los propietarios de ganado menor en lo lkiviero del sur. Cuando el ganado 

era robad~ o morfa por cualquier circunstancia, el perjudicado recibía una campen· 

sac:ión económica de sus compalleros mediante las cuotas que periódicamente entre•· 

9aban~ 

El mismo autor hablo de que los mineros de la zona sur del Estado • 

actual de Bran de Burgo habfan establecido un verdadero Segura Social que se deno-

minaba, "Knoppschaflverslcheung" en donde intervenfan tanto el Estado como los •• 

patronos y los obreros, 

Este Seguro, tenía carácter obligatorio, e Indudablemente influy'1 --

poderosamente en la legislación alemana de Seguro Social, Fué Implantado o me·· 

diodos del siglo XVIII y realmente perduró con su carácter propio hasta la creación -

del lmperil'.l Alemán tras de la Guerra Franco·pruslona de 1870. 

Es lógico entender que un Seguro de este tipo, con caracterfsticas • 

perfectamente establecidos haya surgido en la industria minero, puesto que es esta -

una actividad en la que el riesgo es muy grande y había que regularlo en garantfo • 

de los mineros que en caso contrario no hubiesen querido trabajar en las minas. El 

Seguro Social que mencionamos, fué declarado obligatorio en Bran de Burgo en el • 

(1 O) Von Gierke Otto, ~ "Historio de los Gremios en Alemania", traducelón ol es
pol'lol de Armando Fontana, Madrid, Editorial Iberia 1946, 
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ai'lo 1854 y poco después, esta obligatoriedad, fué hocléndose general en lodos los -

estados mineros de la entonces Confederación Germánica, 

Par arden cronológlco, aparte de este antecedente tan Importante, -

podemos mencionar los siguientes: 

1,- La Ley prusiano de 1764, que reglamentó el funcionamiento de 

los gremios y autorizó o los traba!odores odeslgnarunrepresentantequevlgtlora los•· 

fondos destinados a ayudar a los miembros del gremio, imponiendo a los patronos la 

obligación de cnoperar al cuidado de los lraba¡odi:ires de los gremios, cuando no te

nían éstos fondllS suficientes. 

2,- La Ley de 1838, sobre ferrac:arrlles que obligaban a esto empre• 

sas, a indemnizar a los pasajeros, vfctimas de algún aceidente a menos que se demo.!. 

traro, lo negllgenc:la de lo víctima o que el accidente habfa sido causa lmprevlslble, 

3.- La Ley de 1841, protegiendo a los marlnr.is quienes tenfan dere

cha a atención médica mientras estaban abordo y que si fallecían, como consecuen

cia de la navegación, su f.:imllia tenía derecho a percibir 4 meses de sci:irlo. 

4,- lo Ley de 1845, sobre cajas municipales contra enfermedades • 

que imponía a los traba¡odores un descuento igual al que por trabajad,,r otorgaba el 

municipio para la enFermedades, 

5,- Llegó después la ya menclonoda Ley sobre Mlnerfo, del ol'lo -· 
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1854 que yo tiene corácteres definidos de seguridad socio!. Los mineros, gozobon 

de atención médico y numerorlo en los casos de enfermedad o de occidente y de uno 

atención yltollclo, si quedaban lncopacitodos, pensión que también se otorgo~ o -

la viudo en coso de muerte, salvo que contrajera nuevos nupcias en cuyo caso lo -

pensió~ posaba a los hi!QS del fallecldo hasta que cumpfieran 14 olios·. 

Como siempre, fenómen1'S de palítlca económico intervinieron en lo 

acentuación del Intervencionismo estatal. La competencia entre la Gran Sretarla y 

Alemania, obligó a los países que entonces Integraban ésto o formar la Unión Adua

nera Alemana, Pero la protección a la Industria engendró necesariamente la protec

ción del traba¡ad~r y asf surgió el 21 de Junio de 1869, el primer estatuto de traba· 

fo llamado "Gewerbeordnung" en donde definitivamente el Es todo asumió la far1Jltad 

de .Intervenir en el fenómeno laboral siendo Blsmorck el canciller que estableció es• 

tá necesidad. 

Bismorck se dió cuenta que si el Estado prusiano se olzobo de hombros 

Frente a lns problemas laborales, lo naciente y pujante socio! democracia, no tarda

ría en convertirse en una fuerza política de oposición que amenazara al propio poder 

imperial constituido en Versalles tras de la derrota de Francia en 1870. 

A una medido de tipo político, llevó al Conclller de Hierro, a dtc• 

tar la ley del 21 de octubre de 1676, que prohibió la propaganda y la asociación de 

cuolquler organiza.clón que pretendiera la transformación del orden polftieo y social. 
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Una ola de protestos, se levantó entre los tMbojcidores, social demó• 

cratas y el oportunismo de Bismorc:k, fué parque lo llevó a crear el Seguro Socia! --

mediante Ley promulgada por Guillermo 1, el 17 de noviembre de 1881, 

Esta Ley debe ser con;lderada no sólamente como el primer ontecede.!J 

te del Seguro Social Alemán, sino como el primero también de la época actual, 

En la exposición de motivos, se lee lo siguiente: 

"Al tratar la Ley del 21 de octubre de 1876, rela
tivo a los tendencias subversivas de la social demacra 
cla, se ha reconocido la necesidad de luchar tambiéñ, 
contra los acontecimientos que hicieron necesaria la -
pramulgoclón de dicho Ley, con medidas positivas que 
tiendan a me¡oror la situación de la clase obrera, De 
tal manera se fomentará y cuidará dentro de las clases 
despasefdas, la opinión de que el Estado no sólamente 
es una institución, necesaria, sino benéfico y merced 
a las venta¡as directas y visibles que reciben median· 
te los gestiones legales, llegarán a ver en el Estado,
no sólo la institución protectora de los intereses de lo 
clase económicamente mejor situado, sino también una 
servidora de sus propios Intereses". 

Poco a poco el Seguro Social, fué'progresando en Alemania y asf en-

1883, surgió el Seguro de enfermedad que abarcaba también la maternidad; en 1884, 

el de accidentes de traba¡o, en 1889, el de vefe:z: e invalide:.. 

En vísperas de la 1 Guerra Mundial, el emperador Gulll ermo 11, ord!. 

nó la recopilación de todas estas disposiciones, en una nueva Ley que llevó por no'!!. 

bre Ley del Seguro Social de los mineros, 
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, Incluso durante lo conflogroción referida, se dictaron disposiciones -

dando pmtección especial o los soldados que se hollaban en el frente: el 11 de no• 

viembre d~ 1915, se dictó lo llamada "Ley de Protección al E¡ército",. en virtud de 

ello, toda miembro del ejército olemán, que resultare Inválido como consecuencia -

de lo 9uerro, recibiría proporcionalmente o su invalidez y o su grado una pensl.Sn -

vitollclo; la viudo y loi; huérfanos de los saldados y .,flcioles fallecidas en combate o 

cama consecuencia de heridos sufridos en combate, perclblrfon el 200% de lo pogo -

del fallecido: el Estado contrlbu!ría con el l 00% de esa pensión, y todos los indus· 

tri oles y comerciontes alemanes, pogar(on uno compensación especia! para poder cu• 

brlr estas jubllociones, 

SI tenemos en cuento, que durante la 1 Guerra Mundial, Alemania -

sufrió millones de bajos, deben entenderse lo enorme cargo que representaba esto -

protección para r'os beligerantes. 

El IOde noviembre, de 1918, se desplomó el Imperio Alemán Gul·· 

llenno 11 tras de o!idkor se refugió en Holanda, Surgió en medio del caos una Rep& 

blica mal definida, con tendencias social demócratas y comunistas, 

Poco o poco sin embarga, se fué reestructurando el Estodo Alemón y 

bojo lo presidencia del social-demócrata Ebert se Instituyó la constltvclón de Wei· 

mor en 1929, que Impuso al Relch la creación de un amplio sistema de seguros so•• 

cloles, paro poder con el concurso de los Interesados atender a la conservación de -

!a salud y de la copacldod del trabajo, o la protección de la maternidad y a la pre· 
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visión de las consecuencias que Implica la vefez, y las vicisitudes de la vida, 

La Constitución de Welmar, Instituyó el Seguro Social, de un modo 

orlglnal: aunque la aplicación del seguro social era materia de los Estados, estos -

no podían legislar sobre ella, sin" someterse a los pautas determinados por lo Ley -

General, 

El partido Social Demócrata que realmente dominó la situación du-

ronte los primeros oflos de la llamada República de Welmer, propugnó siempre por• 

ampliar los seguros sociales, hasta llegar al concepto general, de la seguridad social 

que protegería al trabajCJdor contra cuCJlquier contingencia adversCJ, 

Desgraciadamente para Alemania empezaron las pugnas entre el pa!, 

tldo social-demócrata y el partido comunista permitiendo primero que Van Hinden

burg se convirtiera en presidente del Reich y que con él 1 os partidos de derecho to· 

moran auge y que el nacional soclolismo de Adolfo Hltler fuero hipertrofiándose -

hasta que por una serie de circunstancias lamentables, en el afio de 1932, Hitler • 

subió a la Conclllerra y a la muerte de Hindenburg acumulara este cargo con el de 

presidente naciendo aqur el 111 Relch Nazi, que precipitó al mundo, en la 11 Guerra 

Mundial. 

Hitler no sólomente creó uno mfstlca racial, sino que quiso vincular 

al alemán-ario dentro de un toda estatal que lo dirigiera en sus actividades, El -

Estado, tomaba al nii'lo desde su Infancia, lo lncorpr.1rabo o organizaciones infonti• 
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les poro milltores; hada más acentuada esta Intervención con ICIS ¡óvenes y sellal2 

ba las pautas que en la vida debfan seguir, 

Con tales antecedentes es Indudable que el 111 Reich debfa preo-

cuporse por el indlvid1.10 en su ospecto negativo y es os( como el 11 de octubre de • 

1938, Hitler dictó uno disposición que amparaba a cualquier alemán-orlo, contra -

las contingencias no derivadas de su culpo, que le impidieran cumplir los obliga-

clones que tenfo para con el Estado, poro con su famll!a, y para consigo mismo, 

L<;>S miembros del partido nacional social bta fueron los únicos pro

tegidos por esto Ley, que ero financiado por el Estado, y por las empresas de cual

quier tipo, que tuvieran más de 10 trabajadores¡ 

Se disponfa en esta Ley, que los bienes confiscados o los fvdfos y a 

los enemigll$ del 111 Relch, se incorporarían o este fondo de sostenimiento. 

Despúés, imitando o Guillermo 1, yo durante lo guerra, en el al'\o• 

1942 cuando los bajas en el frente oriental empezaron a contarse por centenas de -

miles, Hitler dictó la Ley de protección al soldado y a su familia, estableciendo -

para los Inválidos y para las famlllas de los muertos y desaparecidos, indemnizacl2 

nes de carácter especial. 

En 1945, el 111 Reich se desplomó en la derroto más terrible que h,!:! 

yo conocido Alemania en sus milenillS de existencia, 
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Tras de la ocupoción total, de los aliad~~ Alemania quedó escln<!,! 

da en dos, de un lado, la llamada Alemania Federal con capital en Bonn poi$ que 

mll Ita en la órbita noc:lonol demócrata y del otro en la Alemania democrótlca que 

se encuentra dentro del ómbito de los poÍtes socialistas, es decir / al lados de lo -

unión sov!éflca. 

1.3. b. - Francia 

Francia tiene antecedentei; gremiales, tan marcados, como la propia 

Alemania. Ourcnte toda la Edad Media, y próctlcomente hasta fines del siglo - - -

XVIII, Francia fué regida por un sistema económico de artesanfo en donde codo gr!r 

mio en coda ciudad Importante, tenfa sus propios estatutos y dentro de los que los -

categorías de maestro, oficial y aprendiz, estaban perfectamente definidos, 

Es IÓglco entonces, que los mós remotos antecedentes del Seguro -

Social, se encuentren dentro de las cartas reguladoras de estos gremios, 

En la Ciudad de Parfs, la biblloteca Munlcipol conserva preciosos

documentos al efecto donde los Investigadores pueden encontrar datos sobre los gr! 

mios realmente exc:epc:lonole1; 

Un tratadista tan destocad~ como Charles Dupuy (11) sel'lala que fos 

lancheros del Sena en el ailo 1044 organb.aron probablemente lo primero mutual!--

(11) Dupuy Charles, "Les Corporatlons dans notre Moyen .AtJe ", París 1907. 
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dad para auxiliar en c:aso de desgrac:la y su gremio se convirtió en uno de los mfu -

fuertes de París. 

Las mutualidades francesas respondieron mfu o menos a los caracteres 

generales de todas ellas: cuotas de los mutuos paro protegerse entre sr en contra de -

las conti. ngenclas de su profesión y de su vida. 

Desde luego, no fué solo en París, d.,nde existieron estos gremla1, si

no también en Lyon, Monello, 'Burdeos, Tofoso, Perpignan y otros muc:hcs ciudades. 

Los vinateros de Normondia desde el ano 1543, Incluyeron dentro de -

las catástrofes que quedaban lndufdas en su mutualidod, los plagas que podían sufrir· 

sus villas y, el Rey Enrique IV dispuso que se auxiliara a esas mutualldodes; cuando ·

la filoxera acabó con los villeros de la zona de Cl:iampagne en uno de las catástrofes -

v.ln fcolas más fuertes que haya sufrid> Francia en el curso de su largalexistenc:ia, 

El Rey Lu1s XIV fué probablemente el primero que dispuso una protec•· 

c:ión especial para sus funcionarios ya que dic:tó una Real Disposición, senalondo que· 

el •funcionario real que hubiera trabajado mén de 10 ollas al servicio del monarca y •• 

folleclera, tendría derecho a que su viuda percibiera durante tres anos, el Importe to· 

tal de su salario. 

Los gremim, siguieron subsistiendo hasta que surgió en 1781>, la Revolu

ción Francesa que dictó su primera c:onstltuc:ión en el afio 1791 incorporando o su texto 

la Oec:larac:ión de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Contra lo que se cree, esto constitución a pesar de su corércter indivi•· 

dualista absoluto, no deja de contener c:iertos disposl dones que pueden catnlogone q_ 

mo precursoras de la seguridad S1>Cial. 
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kf por e!emplo, en el título 1, Párrafo 70., de la citada constitución 

de 1791, se lee: 

"Se creará y organizará un estobleclmlento de 
asistencia públlca para evitar a los nillos abondnna 
dos, asistir a los enfermos indigentes y suminbtrar: 
trabajo a los necesitados que no puedan procurarse". 

En la redacción transcrita predomina un sentida de previsión y asistencia· 

saclal indudable, 

Después de la Constitución de 1791, surge la de 24 de junio de 1793 di~ 

tada por la primera República en donde también hay atisbos de seguridad social. y osr 
par ejemplo en el artículo 21 de dicha constitucíbn, se dispone: 

"La asistencia pública es una obl!gaciñn sagrada, 
La sociedad debe cuidar la subsistencia de los cludada 
nos Indigentes, ya sea procurándoles los medios de exiS 
tencia, a aquellos que están lmposlbilitados de trabajar". 

El 22 de agosto de 1795, se dicta otra C.onstituefón y en ella artfeulo -

2o,, leemos lo siguiente: 

"Todos los deberes del hombre y del ciudadana~. 
derivan de estos dos principios gravados par la natura
leza en todos los coraz11nes: no hagas a otro aquello -
que no desees que te hicle1e; haz constantemente a -
otros, el bien que desearías recibir". 

La última constitución, de la primera República Francesa, llevó fecha-

13 de Diciembre de 17~, y en su artíc:ulo So., dice textualmente que: 
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"Asistir al desvalldo, al enfermo y al nli'lo, son 
obligaciones de las que el Estado no puede eximirse". 

Vino después el Directorio, el Consulado y el primer Imperio. El-

Código Napoleónico, ha posado o la historio de la 1 ciencia jurídico, como la -

expresión. mós perfecto del romanismo y por lo tamo del lndivlduallsíno, 

Napoleón sin embargo, tiene en su haber la disposición referente -

a lo asistencia pública de fecho 4 de enero de 1808 en lo que recoge, la Idea -

de la Re-.vlución en el sentido de que la asistencia pública, no es una donación-

generosa del Estado sino uno obli9oclón absoluto por porte del Gobierno, paro con 

los menesterosos. 

La restauración de los Barbones después de la cafda definitivo de -

Napoleón, fue un retroceso en el pensamiento asistencial de Fronclo, y ni Luis -

XVIII. ni Carlos X, dictaron disposición alguna que pueda considerarse· como ante-

cedente de la seguridad social en Francia. 

En 1830, uria nueva Re\/Oluclón expulsó a Carlos X y entronii:Ó o -

la Casa de ,Orleans,: Luis Felipe Reinó 18 ollas: de 1830, a 1848 y como su"mona;: 

qufa era, al menos teóricamente una monarqufa popular, y como además gobernó -

en una época en que se estoba multiplicando nuestro fenómeno Industrial, si se -

ocupÓ de la seguridod social, aunque en forma muy relativa; en obril de 1836, e!. 

tablecló la casa de retiro poro inválidos del trabajo en lo que los trabajadores --

que habfan sufrido accidentes de involide:r:, podfon retirarse y recibfon osistencia• 

médico de rehabllltodón y habitación si es que la rehabilitaclÓn no surgfo, hasto 
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el' fin de sus dfas. 

Ya en los postrimerías de su régimen, Luis Felipe dictó otra dispo-

siclón fechada el 6 de octubre de 1846 en virtud de la i cual las viudas y huérfa· 

nos de los trabafodores que morfan en un accidente industrio!, tenfan derecho o -

que se pagara el entierro de su deudo y a percibir dos meses de indemnización -

pagoda por partes iguales por el gobierno y por el industrial en cuya fábrica ha

bía , surgido el ac:cidente. 

En 1~48 uno Revolución de tipo obrerista, Implantó la segunda Re· 

público cuya constitución es el resultado de la eclosión o del advenimiento de la 

legblac:ión socio! producidq en Franela, que cambió los concepciones del periódo 

liberal anterior,. y se manifestó en leyes tipic:amente laborales que se dictaron en 

lo referida época y que caracteriza un Intenso perlÓdo de formación del derecho-

. de trabajo. 

La segunda República, fue eftmem pero. terminante en su derivación 

social. Su artículo 13, dice textualmente: 

"La Constitución garantiza a todos los ciudadanos. 
lo libertad de traba¡o y de industria. Lo sociedad favo 
rece y esti1TUl0 el desarrollo del trabajo por lo enseí'loñ 
za primario gratuita, la educación profesional, la l¡¡uoT 
dad en las relaciones entre el patrono y el obrero, los
lnstitucionet agrfcolos, las asociaciones voluntarias, el 
establecimiento por el Estado, por las departamentos y 
las comunas de trabajos pvblicos apropiados para empfe 
ar a los desamparados; ello suministrará a los nillas -- -
abandonados, a los ancianos sin recursos y que sus - -
familias no puedan socorrer, la asistencia debida". 
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La Repúbllca referida y su constitución solo duró cuatro oi'los y no 

tova tiempo de reglamentar sus preceptos, constitucionales; murió a manos de Luis 

Bonaparte ~n el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1948. Poro este hecho no 

es oblce, para que merezca uno referencia histórica tanto en materia de trabajo

como de previsión y asistencia social en el orden palftlca social, · 

La segunda República fue sustitufda por el ti Imperio, Napoleón --

111 gobernó a Francia desde el golpe de Estado de 1852, hasta la derrota de Fran

cia, o manos de Prusia. 

Durante estos 18 ai'los, pacas disposiciones de previsión se dictaron. 

Solo hemos encontrado una Ley de fecho 23 de octubre de 1861, en que se otorga 

subsidio a las mutualidades que se Integran en cualquier actividad comercial, In

dustrial o agrfcola, par considerarlas de "utllldad colectiva". 

Tras de la cafda del segundo Imperio, lo 111 República, en realidad 

""' no fue muy prolija en lo que se refiere a disposiciones de seguridad social, 

Sin embargo, es natural doda lo época que surgieran ciertas dispos!_ 

clones referentes a materia de seguridad socio!, especialmente o medido que el 

partido soclalista francés odquirfo mayor importancia, 

NI Mee Moon ni Grevy dictaron disposiciones sobre esta materia, 

Comtspondió a Sodl Carnot promulgar la primera disposición en 1885 siendo Jules~ 

Ferry presidente del Consejo de Ministros. Lo disposición, emonabo sobre la im-

plantaci;n de riesgo profeslonol, y lo obligación paro todos los polronos industrio"' 

les, exclusivamente industriales, de asegurar en cualquiera institución de seguros• 
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autorizada, el riesgo profesional por accidentes de trabajo. 

Asf prosiguió su vida la tercera República Francesa hasta que en -

1936 el advenimiento del Gobierno llamado de "frente popular" bajo la presiden

cia del Consejo de León Blum siendo presidente de la república Alberto Lebrum, 

se dietaron nuevas leyes sociales que estructuraron debidamente la seguridad social 

can nuevas pautas. 

LlegÓ después la "debacle". Lo Francia ocupada por los alemanes-

no podía pensar en legislación alguna y el Gobierno de Petain, desde Vlchy est~ 

blecló un régl.nen corporativo que en realidad solo dictó disposiciones muy reduc~ 

das en materia de seguridad saciCJI, queriendo volver al mutualismo más o menos-

Intervenida por el Estada. 

Tras del triunfo de los ejércitos aliados, el Gobierno provlsionol de 

lo liberación que dirigió Charles de Gaulle, no tenía en realidad autoridad más-

que para dictar disposiciones, provisionales. 

Fue 11n 1946, Cl•ando Francia se dló uno nuevo constitución subien-

do o lo presidencia Vlncent Auriol cuando lo Nueva Constltuc:lón, fue promulgado 

en su preámbulo se estoblecen referencias normativas, con respecto ol trabajo, lo 

previsión y lo oslstencia social, terminando asf los antecedentes en lo que se re-

fltren a Franela. 

1.3,c,- Gran Bretolla, ---
En el reino unido lo primera Ley sobre asistencia pública fue die-
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de los poderes públicos en cuestiones de osistenciasanitoria. 

Desde luego en el reino Unido, los primeros servicios sociales fua• 

ron proporcionados por ordenes religiosas cooperando también en esa labor los ca

. sos sei'lodales y los gremios, mercantiles y de artesanía que asumieron por cuenta 

propio, como parte de sus deberes y obligaciones, la atención de los enfermos -

y de los desamparados. 

Al decaer el sistema feudal y centralizarse, el poder. monárquico -

cayeron en desuso estas prácticas de asistencia, más cuando Enriqué VIII originó 

el cismo anglicano que separó o la Gran Bretai'la de lo obediencia del Popado •• 

de Roma, lo que tuvo como corolario lo disolución de casi todos los monasterios, 

Estas fueron las circunstancias que motivaron que lo reina lsbel 

hija· de Enrique Ylll promulgara la Ley a que acabamos de hacer referencia, 

En virtud de ella, se impuso a los autoridades de Inglaterra y Ga

les la obligación de auxiliar o los enfermos, a los re cesitados y a los que no I!:'_ 

vieran hogar con fondos destinados a los arbitrios locales. Con anterioridad en el 

afio 1579, en Escocia, se habfo promulgado una Ley de carócter análogo, 

As( podemos decir, que desde principios del siglo XVI, en el Rei

no Unido el Estado tenfa la obligación de proteger al de¡omparada no por altrul!. 

mo, sino por detenninación legol • 

. El problema de los delineuentes fué también trctodo con un sentt-

do de seguridad social por el Estado, especialmente a partir de lo conquista nar-
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manda en que se otorgÓ a dichos reyes normandas un poder personal, extroardlna 

riomente desarrollada. 

La delincuencia era tratada socialmente para evitar reincidencias:-

Sin emburgo, este tratamiento o la delincuencia, fué abandonado y en tiempos -

de Morfo Tudor las controven<!iones menores se castigaban con multas, azotes y -

lo humillación pública en los cepas o plcota5, los delitos más graves · tenfan penos, 
1 

de muerte y de deportación, 

El siglo XVIII presenció· una notable evolución de las actitudes so-

ciales y clenttficas, lo que llevó o un mayor grado de humanitarhmo.en lo poH--

tica gracias a las obras de los filántropas y evangelistas que intervinieron firme--

mente en las reformas ofictoles. 

Durante el siglo XVI 11 entre los oilos 1720 y 17 50, se fundaron 11 -

grandes hospitales de beneftciencia en Londres, 37 en las provincias y 9 en Esca-

cia. 

En lo que se refiere a la enseilanza, las escuelas bené flcos fundo-

das gracias a lo Iniciativa de lo "sociedad paro la promoción de la institución •• 

cristiana" / desempeiloron un papel importante: los escuelas dominicales adscritos· 

a los parroquias, establecldas en 1780 iniciaron una campai'la contra el anolfabe-

tlsmo; en el campo de la medicina preventiva, médicos tan filántropas como Ri·· 

cardo, Mead, John Pringle y James Lln, realizaron reformas sanitarias fundomen· 

toles en lo marino de guerrn, el ejercicio de tierra, y también en los empresas• 

lndustri al es. 
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Los promotores de reformas penitenciarios, John Howard y Elb:o--

beth Fry, procuraran mejorar las condiciones de las cárceles: Wllllam Tuke creó-

el estoblecimiento llamado "the retreot" en el ducado de York donde trataba a -. 
enfermos mentoles mediante métodos nuevos de los que se descartaban los que se-

hob(an apllcado hasta entonces, en los tristemente célebres manl comioh 

El desarrollo urbano e Industrial de los siglos XVIII y XIX, fue a-

gravando los condiciones de desamparo en que vlvfan los trabajadores. Lo Ley de 

Pobres que habfa significado un evidente progreso en su époco, multaba ya obso-

lutamente obsoleta, Lo beneficiencia real, no podía atender las nuevas necesidades 

y además existfo cierta crueldad hered:ida del Indiferentismo llberal. 

Es asf como se dictó una Ley que se llamaba del "Menor Derecho", 

En el arto 1834 que disponía que la calidad del alojomlento y allmenlaclón en •• 

los establecimientos benéficos, tenfa que ser Inferior a la de la más modesto pers~ 

no Independiente con objeto de combatir la holgazanerfa intencional. Se crefa •'!_ 

!onces todavía que la desocupación era voluntaria y respondfa o problemas de lod!_ 

ferencia del que no lenfa trabajo paro conseguirlo. 

Sin embargo, las consecuencias, de la Revohición induJtrial fueron• 

tales que el Estado no podfo seguir Indiferente ante de la depauperación de los -

trabajadores que laboraban hasta 16 • horas diarias, sin distinción de mujeres ni de 

nli'las y que lo hacfan en las peores condiciones de salubridad, 

A partir de 1002, una serie de disposiciones tendieron a regular la , 

existencia de los trabajadores especialmente a las de la indU$tria textil. 

' 
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El impulso y lo fuerza de los Trode Unions antes de fin de siglo-

empe;i:Ó a hacer surgir lo ideo de que no debfa considerarse que los servicios so-

ciales constituyan uno obra de caridad sino más bien uno de los naturales bene--
•. 

ficlos brindados en un Estada civilizado para la defensa y justicia de todo ciud<?., 

dono y en aras de la paz. pública, Asf nacieron desde 1910 las bolsas de coloca-

ción encargadas de hallar ocupación a los trabajadores; así nad Ó también un sis-

tema de pensiones a lo vejez. financiado con fondos proporcionadas por el Goble!. 

na, al amparo de la Ley de 1908 y por fin asi nació también la Ley del Seguro 

Nacional de 1911 que protegía a los trabafadores durante la enfermedad o la de--

sacupación. 

Sin embargo primariamente esta Ley solo abarcaba una reducida -

proporción de la población. 

La base actual del reg i men de libertad vigilada quedÓ establecida 

poro los delincuentes en 1907 creándose también las tribunales para nil'los en ley -. 
promulgada al ailo siguiente, en estos tribunales comporecfan los menores de 16 -

oilos. 

En vfsperas de IC1 llGuerra Mundial, yg lnglC1terro posefo, un sis'!_ 

mo de seguridC1d social satisfactorio, pero todavía incompleto y que adolecfg de -

cler tas defieienclcis. 

Durante la guerra Sir Willfom Berveridge estudió detenidamente los

problemas de seguridcid social y llegÓ a establecer tres condiciones esenciales po-

ra que exista la seguridad en el mundo posterior cil conflicto: la primero condi--
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c:ión era que so implontora lo fustlcia en lugar de lo· fuerzo como arbitro entre 

las. naciones: la segunda, que ten fo que existir para todo una oportunidad razone:, 

ble de realizar un trabolo productivo y la tercero condición ero que tenfo que -

&xistir lo seguridad de que se tendrfon ingresos suficientes pira estor cubiertos de 

la indigencia c:uondo por cualquier rozón no. se pudiera trabajar. 

Los ideas de Berverldge no solamente fueron la base de todo el sis 

tema inglés, en materia de seguridad, en lo postguerra, sino que también determL 

naron las pautas que habían de seguir casi todos los pofses en esto materia. En -

Í.ngloterro en plena guerra, durante el ol'lo !944, se promulgÓ uno Ley de educa-

éión que elevó hasta los 15 al'las la Edad máximo poro lo asistencia a lo escuela, 

Esta Ley formó parte del pion de Berverldge o que antes hemos he-

cho alución. 

En 1949, se dictaron disposiciones sobre fo viviendo y ·sucesivomen

h1, sobre medidas de seguridad social encargados sobre todo de curar los efectos

de la guerra. 

Por fin en 1959, se dictó la Ley del Seguro Nocional. 

13.d.- Rusia 

Lo autocracia, que Imperó en Rusia durante el zarismo no ero c:am~ 

tibie can lo ideo de lo seguridad social. Es muy diffcll encontrar disposiciones, -

tncluso que impliquen antecedentes remotos de lo seguridad social, en dicha régi-

ltllln. 
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Apenas si el Zar Alejandro 11, dictó algunos disposiciones de be

neflciencla especlalmen.te dedicadas a los Indigentes. Pero en realidad Rusia 11!_ 

gÓ Virgen de asistencia y de seguridad soclaf, a la Revolución de marzo de 1917, 

que habfa de ser continuada por la Revolución Bolchevique de octubre de ese -

mismo allo. 

El Gobierno provisional, que en su mayor parte de su corto dura

ción fue dirigido por Alejandro Kerensky se encontró frente a uno situación caó

tica y trató de establecer los primeras lineamientos de la seguridad social, 

Se refirió en un decreta promulgado en mayo de 1917, a la protec• 

clón obllgoda del Estado demócrata que intentaba hacer o las viudas y huérfanos• 

de la guerra, y tomblén o los heridos que habfan quedado inválidos. 

Pero el ·caos poi ftlco en que vivfa Rusia por un lodo y por otro la 

absoluto penuria del erario, no hizo posible que estos decretos llegaran a su rea

li;r:aclón. 

En octubre de 1917, llegÓ la Revolución dirigida par Lenln y Trosky 

que lmplcmtó el comunismo en Rusia. 

La nueva República, adoptó primariamente el nombre de República

soclallsto Federal soviética Rusa (RSFR), se reunió en Asamblea Constituyente y el 

io de julio de 1918, el V Congreso de los Soviets de Rusia aprobó lo respectiva -

constitución que se convirtió en la Ley fundamental del Estado Federativo Sovlétl· 

co basado en el Unión 'r'Oluntaria y en la Igualdad de derecho~ d• las ·miembros-

-de la federación. 
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Evid1ntemente esta Constitución en cierto modo Improvisada sai'la

ló pautas nuevos y en materia de seguridad social, dlspu50 un carácter general-

a la misma, 

La Constitución sei'laloba que el troba¡o ero una obligación par -

parte de todo ciudadano soviética y siendo tal, el Estado mismo tenfa que respo'!_ 

sabillzorse absolutamente de responder de cualquier contingencia, de cualquier -· 

tipo ,que fuera, frente al ciudadano que no podía trabajar por razón de edad, -

de circunstancias personales, de enfermedad, o de invalidez. 

Conforme a la Constitu"ción referida el organo superior de la RSFR, '· 

era el Congreso de los Soviets de Ruda, representadó bajo el punto de vista eje

cutivo, por el _Comité Central de Rusia del que dependían el Conselo de Comisa

rios del Puebla Integrado por 18 comisarios, con facultades ejecutivas y responsa

bles ante el Consejo de Comisarios del Pueblo. 

Estos 18 comisarios, eran:' 

1.- De negocios extranferos: 

2.- De la guerra: 

3.• De la Marina: 

4.- Del Interior: 

S.· De justlc_la: 

6,- De trabajo: 

1.- De asistencia social: 
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8,- De instrucción pública~ 

9. - Correos y Telégrafos. 

10, - De noclanalldades: 

11. - De finanzas: 

12.- De vfas de comunicación. 

13.- De agrlcultum; 

14.- De comercia e Industria. 

IS.- De obasteclmlento~ 

16.- De control del Estada: 

17 .- Del conseja. Superior de la Economía Nacional. 

lS.- De sanidad. 

Lo materia de asistencia social era atendido por el Comisario del -

ramo, para el problema era tan proli¡o, y tan complejo que se formó un comité -

de asistencia $0clal, integrado por el Comisario de ashtencia social, el de traba

jo, el de finanzas y el de economía nocional. 

Lo Constitución referida, aparte de los derechos de seguridad social 

que hef'll)s mencionado, garantizaba a los trabajadores, el derecho de reunión, en 

reunión de mitines, el derecho de osoci?ción y otras garantías que son comunes a 

las que se otorgan en los pofses demosráticos, 

Pero desde luego, la parte más importante que conviene destacar,

es que en realidpd al convertir el traba(o en una obligación y ~I hacer desapare

cer a la propiedad privada y con ella o la empresa individual convirtió en cierto 



modo al trabajador en un funcionario al Mrvlcio del Estado, 

Entre lo Constitución de lo República Federal soviética Rusa y la 

creación de lo URSS( Unión de Repúblicas Soclolistos Soviéticos), se hicieron va 

rlos modificaciones a lo Constitución, que estamos comentando, 

El nueva estado socialista, tuvo que enfrentarse a la Guerra clvil 

y a la intervención de los Estados Imperialistas y ello llegó a Introducir reformas 

y adiciones en la Constitución primera. 

Por ejemplo, el VII Congreso de lo' Soviets de Rusia, dispuso que 

la Seguridad soc!ol de los trabajadores movill:i:ados en el Ejercito Rojo se dupliel!, 

ro, percibiendo ellos el 100 % de sus haberes 11armales, y el otro 100 % se en

tregara a sus famlllares que se encontraban en la retaguardia par ra:i:Ón de sexo, 

o de edad. 

Después llegÓ el !lroceso de transformación de la primera forma de 

lo nueva Rusia Socio listo, a la creación de un Estado soclaltsto 'multinacional, 

Antes de formarse la URSS, se fundaron .Repúblicas Socialistas So

viéticos, soberanas que defendieron coda una de ellos, su ·¡ ndependenci a y que

allodas a lo Rusia Federal, tomaron su forma en sus caracterfsticas preparando la 

creación de ese estado multinacional al que nos hemos referido. · 

De este modo los relaciones entre las Repúblicas Soclalhtas Sovl!_ 

tlcas surgidos entre 1917 y 1922, preparan el terreno para pasar a una nueva fo! 

ma, más elevada de cooperación múltiple entre ellas: la Unión de las Repúbli .

cas Socialistas Soviéticas. 
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Así surgió lo formación de esta en lo promulgación de lo 11 Constitvclón 

de lo Rusia Soclolhta el 31 de enero de 1924. 

La constitución estaba precedido de la Oeclarai.:lón sobr~ la. formación 

de la URSS y del trotado a cerca de su Integración • 

En la declaración que sel'lalaba que lo burguesía había resultado impoten _ 

.te para organizar la colaboración dé los pueblos, y que lo URSS cumpliría esta 

Mlsloñ. 

El trato Incluía dos capítulos y en ellos se especificaba cuales eran los 

atribuciones :de las Repúbllcas Federales y cuales Jas de la federación. 

Dentro de la nueva estructura, la Seguridad soclal, 1 quedaba encamen 

dada a cada repúblka asoclt.lda pera bojo la Inspección superior del Comisario Pres!_ 

dente del Comejo Supremo de Economía Nacional de la URSS, 

De acuerdo con el artículo V de la Constitución de la URSS las Repú _ 

bllcos federackif ·debían de Introducirse las madlflcaclones pertinentes en sus constltu_ 

clone1, poro ponerlas de acuerd.> con las dhposlc:lor.es de la entidad federot 

De ese modo, se fueron promulgado estas constituciones federadas que 

dentro de las características expectflcas de cada Repúbllc:a contenían todas los 
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principios esenciales de lo Constitución de lo URSS. 

As(, siendo repetimos.de la seguridad social materia federada, cada 

república dispuso el modo de asegurarla pero con el mismo principio que había lnfo!:., 

modo a la Constitución de 1918. La SegurldadSocialhtas Soviétieas y aunque lé:is 

caracterfstleos eran diferentes, lo esenclo ero la misma y no podío derivarse ninguna 

transformación que ofendiera al principio de que siendo elltrobo¡o una obligación le -

correspondta al Estado garontlzorlo y supltrlo en sus contlgenclas adversos. 

Er. el eurso de los siguientes al'los , la Unión de Repúblicas Soclollstas 

Soviéticas, fue. adquiriendo uno evergadura económica de primera magnitud y esto al 

modificar la Infraestructura, obligó a que ese po(s estudiara cambios para crear una 

nueva constitución, que fue aprobada, el IS de diciembre de 1936. La nueva constl_ 

tuelón soviética, refleja y legaliza lo organización socia! y lo d91 Estado soclallsta. 

Esla constltuelón ha sido Imitado desde luego, por todas los repúbllcos 

soviéticos v conviene destoear que ·sigae manteniendo el principio de la seguridad 

Integral. 

El ortfculo 121 / asegura o los ciudadanos de la URSS, la instrucción no 

solamente prlmorfa / sino también la polltécnlea vocativo y el estudio superior bo5ado 

en la capacidad de cada ~studiante funcionando paro ello en Moscú el Instituto de · 
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Selecelón y Orientación profedonal, que marca a cada estudiante el destino educot! 

vo que le cc¡rresponde conforme a su propia capacidad y o su auténtico vocación. 

También establece esta constitución / el absoluto trota ¡u:fdico social y 

laboral,· paro lo mujer que denvengará siempre el mismo salarlo, gozará de descansos, 

segura socia les, e Instituciones al mismo tiempo que el hombre. 

En la concesión a la mujer de protecc Ión o su embarazo y el derecho al 

aborta de las mujeres solteras incluso de las cas:idas cuando aleguen motivas sufiole!!.. 

tes a la autoridad competente: Casos de maternrdad, casos cuna y jardines de lnfoncla. 

En 1944, a estas garantías , se sumó la ayuda del Estadq. a las madres 

de famllla, numeroso y alas madres solas. 

En 1946, se dispuso u11a compal'lo contro las enfermedades , venereose~ 

slderóndolas también como incluídas dentro de la seguridad social. Se dlspu so también 

\Intensificar la educación sexual, para evitar esos enfermedades y el desfloramiento~¡ 

rúrglca de las mujeres, que así los soltcltara, con tol de que tuviera 18 ellos cumplidos. 

Sigue manteniendo la Constitución de 1936, de la URSS, un contenido 

de seguridad social, que sobre pasa en mucho al concepto de Seguro Soolol de los 

parses 'occidentales ya que f)l'Otege a todo ciudadana Soviética, contra la imposlbl_ .. 

lldad de trabaja en pro de su s:ilud y contra lo vejez y lo Invalidez. 



Existen en el territorio de lo RepÚblico Soclollstos Soviéticos 7232 

centros de recuperación y reposo y el que se encuentra en lo población de. feodoclyd 

sobre el Mor Negro, en Crlmeo ,tiene uno copocldod poro atender, a 12000 trabajad~ 

res en re poso • 

Conforme al ortfculo 119, de la Constitución de 1936, los ciudadanos 

de la Unión Soviético, tiene derecho al descansa recuperativo que abarca no salam!.n 

te el descanso propiamente dicho, sino también un control medio poro establecer las 

condiciones en que el trabajador se encuentre. 

A pesar de que los na:tls eran muy porcos en elogiar a la Unión Soviét1 

ca a medida que avanzaban en su conquista frustada el Mariscal Rudenco en 1944, al 

tomar Feodoclya; Informó a Hitler que la casa de reposo lnstltuída poro los Rusos 11 es 

la obra soclal más grande y maravilloso que puedo existir en el mundo ". ( 12 ) 

(12) .- Hans Von Lutemberg " Los generales de Hitler Hablan " Editorial Diana, M~ 

xlco 1956. 
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las últlmoa dlsposiclanea anteriores a las actuales que se dictaron en 

Rusia sabre seguridad social, fueron de caraéter general y se produgeron el 23 de f4:. 

brero de 1961 , referentes a los problemas de flanclamlento. 

1 ,3 .E.• Estados Unidos . 

La materia de seguridad social, ha sida federada en los Estados Unidos 

, durante mucho tiempo. 

Se baso fundamentalmente en la equitativa redistribución de riqueza 

equilibrando los sectores de la sociedad y aumentando el nivel popular en beneficio 

de lo justicia social . 

lo base constitvclonal, de la Ley Federal de Seguridad Social, rotlflc~ 

da por la Supremo Corte de Justicia, propugnó uno cláusula de bienestar socia! que 

motivó el artículo 1 secclon B 1 de la constitución , que dice textualmente: 

" El congreso, debe tener el poder de establecer 
percibir contribuciones 1 derechos Impuestos, y gabelas 
para pagar los cargas y promover la defensa común y el 
bienestar general- de los Estados Unidos " 

. 
Senalemos que los Estados Unidos, la federación, es un hecho heredado 

probablemente de las colonias y que por lo tanto, es realmente efectiva y no artifl_ 

cial o al menos políticamente creada. 
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Es por eso que la materia de segúrldad social aunque determinaba en 

principios generales por lo ConstituclÓn esta regida por los constituciones de los es_ 

todas asf cama por la X Enmienda de la Constltucíon de los Estados Unidos quetreser _ 

va ciertos poderes a los Estadas. 

En los primeros ailas de la Independencia de Estados Unidos hubo varios 

estados, 'qll'Ct fueran legislando sobre materia de $egurldod social. 

Par ejempla, el Estado de'Wlsconsln estableció proteccioñ contra el 

desempleo desde el al'lo 1852, el de Nuevo York, 10bre lo enfermedad en Hl61 . Col!_ 

fornlo $Obre asistencia Pública en general, desde 1901 y cm lo que se refiere a lndem _ 

:nlzación por accidentes de trobajo y enfermedades profecionoles, 16 Estados la lmp!?. 

ntaron entre 1903 y 1909 con mayares o menores prestaciónes. 

Hoy día constitucionalmente los 50 estadas de la unión, el Distrito de 

Columbio y Puerto Rica, tienen adaptados sistemas de protecclÓn social poro los tra _ 

ba¡adores. 

En 1908, y 1916, lo FederaciÓn promulgó lo Ley deCompensaciÓn paro 

empleados federa les. 

Es necesario mencionar especllicomente la Ley de lo seguridad. social 



- 59 -

contenido en lo de 14 de agosto de 1935, y que lleva por título " soelal securlty oct" 

que fue promulgado por Roosavelt y en virtud de la cual comenzo en lo Unión Amerl_ 

cona uno polftlca de seguridad contra el paro b' la vejez, de ayuda a la Infancia y 

de proteccioóa las madres y o los ciegos. 

Roosevelt promulgó e.a ley como porte de su "New Oeal" poro mef~ 

rar en oigo lo crisis que azotaba enta11ces o los Estados Uni~os. 

Deben citarse también como antecedentes al sistema de seguridad social 

de los Estados Unidos, las siguientes disposiciones : 

1 ;. Ley de retiro de los Ferrocarriles de 1937. 

2 .- Código del Ingreso Naclonal sobre el desemplea. 

3 .- Ley del seguro del desempleo de las Ferrocarrileros de 1938. 

4 .- Lo ley ya mencionada de compesaclón poro empleados federales de 

1908y1910. 

S.- La ley de Segura de desempleo de los ferrocarrlleros de 1946. 

6 .:. La Ley sobre vejez, sobre vivientes Incapacidad y seguro de salud 

de 1935. 

7 .- La Ley de seguro de incapacldod ( Ley Federal) para trabajadores 

ferrocarrileros de 1946. 
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8.- Los diversos disposiciones estatales que han sido dictadas a trové; 

del tiempo. 

En lo carta del Atlántico, suscrita por Roosevelt y Churehlll el 12 de 

agosto de 1941, se encuentro la primera declaración universa! sobre seguridad social. 

Lo corta en su párrafo' V, establece • 

" Los nociones unidos favorecen la colaboración mós 
amplia entre todos las naciones en el campa económico, 
con el fin de asegu ror a todos, un mejor régimen de tra 
bojo, una situación económico más favorable y la segu -
ridod social • " -

1 .4 ,• Organos representativos de la seguridad socio! en México, Alemanla, Franela, 

Gro.1 BrelaflO, Rusia, y Estados Unidos. 

l'l4.a.• En México 

Lo seguridad soclol, constituye en México, un servicio pÚbllco, de con_ 

formldad, con el criterio sustentado por los tratadistas del Derecho admlr1htratlvo, ser 

Ylclo, servicio pÚbllcu es toda octlvldad cuyo cumpllmlento debe ser, regulado, 

·u~gurada controlado par las gobernantes por ser indispens:ibles paro lo realh::oción y 

desenvolvlmlento de lo Independencia social, y parque ademCis, desde tal noturale.z:a 

que no puede 11er completamente eficaz: sino mediante la intervención del Estado. 
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Para toles fines del seguro Soclol, se creó el Instituto: Mexicano dial 

Seguro Social 1 Institución de servicio p6blico desentrol!zada can personalldod jurf• 

dlca y libre disposición de su patrimonio. 

Fue encomendado lo gestión del sistema o un organismo descentrolizadO',.. 

por que ofrece descentra! izado vento jos de consideración entre los que se encuentran 

una mayor preparación técnica de sus elementos directivos surgidos de lo especial!_ 

z:aclón una democracia efectivo en lo organización del mismo pues permite o los 

directamente lntere sados en su funcionamiento Intervenir en su manejo ¡ a traer don_;i 

tlvos de los partlculores que estarán seguros de que los mismos servirán para lncremel!. 

lar el servicio o que los destino y sin pellgro de confundirse con los fondos, y:servlr 

paro Inspirar una mayor confianza de los Individuos objeto del servicio. 

La 1.egundo Institución que en México existe en Materia de seguridad 

social es el Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado 

que como en su nombre lo Indico abarca nadamás una pro\eccfon especial, a los 

empleados p6blicos. 

En parte sucesivo de este trabajo, nos referimos al tema de la seguridad 

social en México, limitándose o enumerar sus Órg.lnos representativos a reservo de 

Insistir posteriormente sobre el tema • 
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1.4.b.- EnA!emanlo. 

A partir de 1958, como consecuenclo de lo supresión del roclonomlento 

se Intensificó el alstemo de seguros socioles, en Alemania. 

Desde entoncei-. la Ley se ha modificado y los prestaciones han oument!!_ 

do, Pero el Seguro social, es obligatorlo y esto odminlstrodo, por el Instituto Alemán 

de Seguros, que es un organismo onte el cuol deben rendir cuentos, los diversos argo_ 

nismos de seguro que están establecidos en los estados federales. 

El Instituto Alemón tiene vida propio, por portlclpoclón en los cuotas 

que entregan poro los ílnes referidos, tonto los obreros, como los patronos. Los fondos 

son suplementados por asignaciones presupue1toles dlctodas anualmente, por el Bunde_ 

stag (Cámara Bajo). 

Lo cantidad adgnada al Instituto Mencionado, es vorlable y se determl 

no según el Informe y proyecto que presente el instituto o lo Cámaro Bajo, poro que 

este resuelvo lo'.procedente.Solvo esta llmltoclón económico, el Instituto Alemán del 

seguro es absolutomenteautónomo en su1 operaciones. 

1 .4 .e.- Francia. 

En Franclo, todo el sistema de seguridad social, esto Integrado dentro 
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del ministerio de osuntos socloles que abarco lo :.icretorra de Estodo de Trobojo y Se_ 

' 
gurldad Social. 

Dentro de este organismo, la Dirección Genero! de seguridad socio!, se 

encargo de preparar el conjunto de los textos necesarios poro lo opllcoclón del régl_ 

men de seguridad social, y de velar por lo exoctlt'Jd y lo unidad de Interpretación de 

dichos textos . 

El ministerio de a$Untos $0cloles y la dlr~cclón general de seguridad so_ 

clól, son asistidos por consejos y comisiones, que permiten recoger los puntos de visto 

de los represent_antes de los cojos, así como todos las organizaciones referentes¡ lo 

segurldod social , 

Estos organismos reciben Información del consejo superior de seguridad 

social y de lo Comisión Superior de Subsl:llos familiares. 

1 .4.d.- Gran Bretof'la 

Lo Ley de 1948, dictado por la Cámaro de los comunes, suprimió defl •• 

nltlvomente la " Ley de Pobres" promulgada como yo hemos dicho, por la Reino Isa_ 

bel 1, en el afio 1901 • 

El 16 de moyo de ese 0110, se dió Q lo publicidad un!proyecto de lo ley 



que lmpllcaba la creación de un ministerio de seguridad social que tendría o su cargo 

, la odmin!stroción del seguro social nocional, pensiones de guerra y1subsidios faml_ 

llares, asf como la Introducción de un nuevo sistema de beneficios no contributivos 

en sustll)Jclón del régimen de asistencia nacional • 

El nuevo proyecto de Ley, de l 968, perfilóaún más estas medidas regl~ 

mentado el ministerio de seguridad nacional social y lo Junto de asistencia nacional 

y este organismo empezó a funcionar hasta agosto de 1969 fecho en que la junto de 

asistencia nocional, se dió por extinguida y el nuevo ministerio de asistencia social, 

empezó a actuar de modo absolutamente independiente, 

1 ,4 .e.- Rusia 

En .la Unión Sovletica, de conformidad con la constitución o que yo 

nos hemos referido, el ministerio de seguridad social, es el que se ocupa de todos 

los problemas referentes a ella, pera con lo característico de que no dicto más que 

teglamentociones, porque la administración del seguro, integral, quedo o cargo de 

todo uno de los lntltuciones federados de las Repúblicas Sovhítlcos asociados. 

Por ejemplo, el ministerio de seguridod nocional, de lo URSS, el 17 de 

moyo de 1966, selloló un instructivo que dice a la letra: 
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u los diversos organismos de las Repúblicas S6claltstas 
Soviéticas federadas, deben tener en cuenta, que es una 
abllgación para 1Jllo, acatar las normas de seguridad total 
q~·e sean dietadas federalmente y no olvidar que el prin 
elpio fundamental de protección al trabajo, radica en 
salvaguardar al trabajador contra tadacontlngenclade 
de cualquler tipo que no le permito percibir normolmen 
te, su salarlo " , -

1 .4 .F.- Estados Unidos 

la admlnls trae Ión de lo seguridad sac iol en lo que se reflere a lo mat!_ 

ria federal, radico en el Departamento de Sanidad, Educación y bienestar que admi _ 

nbtrará'los seguros de ve¡ez, sobrevivientes y salud. 

El consejo de Jubllaclón de los ferroc:orrlleros, que también es uno ofl _ 

clna federal, administra las programas para los trabajadores ferrocarrileros. 

Funciones federales relaclanodas con el segura de desempleos, son lle_ 

wdos a coba en la Oficina de Seguridad de Empleas en el Departamento de trobaja. 

Diferentes oficinas odminlstron el !!eguro de desempleo compensaclÓt1 ~ 

ra los trabajadores y programas de seguros de Incapacidad de los estadas. 

Hay que tener en cuento que cada uno de los 50 estados de la Unión 

además de Columbia y de Puerto Rica, tiene sistemas de seguridad propia y que so_ 
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lamente unos cuantos leyes, wn opllcodas federalmente, 

El programo de vejez, sobre vivientes, Incapacidad y ~lud, como ya 

dijlmo;, es administrado por la Administración de la Seguridad social, oficina que 

forma parte del Departamento de Sanidad, de educación y de bienestar, En el mayor 

grado posible, lo administración es descentralizada porproporclonar los 1ervlclos dir!!'. ' 

lamente a las personas. 

El Departamento de la Tesorerla de Estados Unidos, es mponsable de 

recabar las eontrlbuclones, de preparar y enviar por correo los cheques por pago de 

prestaciones de la administración de las reservas. 

Lo Administración, de la seguridad social, tiene dos unidades de orga _ 

nlzaclón, que tratan las problemas de la seguridad social Internacional. 

Las oficinas estatales apropiadas y las organizaciones privadas, ayudan 

a lo administración de los programas, del segura de salud. 

A este respecta, el Secretaría de Sanidad, educación y bienestar efe:_ 

túa contrato con intermediario poro que lleven o cabo las principales funciones ad_ 

mlnlstrativas, de las programas, tales como determinar lo tosa de pagos, recibir y 

distribuir los fondos para ·el pago de los prestaciones, determinar el cumpllmlenta y 

o.s.ldlr en la útilizaclén de revisión • 
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Los fondos para la administración de las leyes estatales, poro el desem• 

pleo, son destinados por el Congreso de los productos obtenidos par la Ley del lmpue! 

to Federal para el desempleo. 

Existen programas eslotales de compesaclón que san administrados par 

las oficinas correspondientes de los Estados los cuales administran estos progromas 

tndependlenlemente. 

· • Los programas federales, san admlnistrado1, por el Departamento de T~ 

bofo de los Estados Unidos , en la oficina de compensoclón poro emplear. 

Los programas estol<Jles, para Incapacidad temporal son administrados 

en tres estados por lo$ departamentos estatales, que administra el seguro de desempleo 

y en uno de los estados, par el Consejo de Administración de los Compesaclones, para 

los traba ¡adores • 



CAPITULO 11 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

11, 1.- Contingencias que cubren los leyes de Seguro Socio! de las países men-

clonados. 

11. l. o,- En México. 

En el o:ipftulo anterior, hemos establecido lo ideo general que -

preside a la seguridad social:· una acción que obligo al estado a hacer frente a 

cualquier circunstancia qe orden laboral o extralaborol, que impida a uno persa-

na humana, tener la posibilidad de vivir dignamente. 

Partiendo de este principio, podemos entender que P.I Seguro Social, 

es una Ideo de solidaridad humano, que tiende a. prever y remediar cualquier si• 

tuoción negoHva que impida a uno persona subsistir dignamente: tiene por objeto 

por lo tanto, 9oranti:z:ar lo existencia humano. 

Ya en un sentlqo más mtringido y pasando de la seguridad social 

al seguro social, podemos encontrar lo definición del mismo en Antokole1%: (13). 

13).- Antokolet:z: Daniel "Tmlado 'de legislación del Trcbojo y Previsión Social" 
Buenos Aires, Editorial Hermes 1961. 
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"El Seguro Soc: iol tiene por objeto proteger a•,. 
los empleados u obreras, y sus fom 11 ias contra la in 
terrupclón temporal o c~ción definitiva del trobafo 
o consecuencia de occidente, enfermedad, motemidad 
paro forzoso inwlidez, vejez, o muerte". 

Adolece del defecto de ser enumerativa más que lnterpretotlva. -

Pero es lo suficientemente descriptiva como para servir nolablemente a los fines• 

del presente inciso. 

'cano (14) 

Acoso hayo que complementorlo con lo que produce Guslavo Arce 

"El Seguro Social es el instrumento ¡urrdlco -
del Derecho Obrero, por el cuol una institución pú
blica queda obligada med ionte ':!na cuota o prima ·
que pagan los patronos, los trabafadores y el estado, 
o Jalo alguno de éstos, a entregar al asegurado o -
beneficl:irios, que deben ser económicamente débiles, 
una pensión o subsidio cuondo se realice alguno de
los riesgos profesionales, o siniestros, de carácter -
social". 

Después de analizar estos definiciones, el maestro Mario de la --

Cueva, (15) llega a la siguiente definición; 

"El Seguro Social es la parte de lo previsión -
social obligatorio que balo la administración o vigi• 
loncia del Estodo, tiende a prevenir o compensar o
los trabafdores por la pérdida o disminución de su
c:apocldad de ganancia, como resultado de lo reali
zación de los riesgos naturales y sociales, a que -
estón expuestos" • 

(14) .- Arce Cano Gustovo "Los seguros sociales en México" México 1953. 
(IS).- De la Cueva Mario "Derecho Mexicano de Trabaio" obm ciloda, Tomo 

11, pagina 193, 
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sella ladas en la Ley federal del ;tl'Qbajo y que son aquellas que son consecuencia 

directa del trabajo realizado por el obrero, como por e¡emplo la slllcosls o lo -

anquilostom!osls de los mineros. 

2.- Otro contingencia que cubre el sistema de seguro social de 

México, es el de enfennedad no profesional, una conquista indudable de los tra

bajadores, puesto que abarco un sector que no está directamente dentro de la -

órbita de trabajo, del obrero. 

3.- la tercer contingencia del seguro soclal mexicano, es lo -

matemldod: nuestra Ley se preocupa de proteger a lo madre y a su producto no • 

solamente por f!ledlo de los períód os de descanso, o que la mujer embarazada r 

madre antes y después del parto, sino también otorgando asistencia obstétrico, -

un subsidio especial, una ayuda pcira la lactancia y una canastilla al nacer el -

hijo. 

4.- Amplia a la contingencia de muerte el Seguro Socia! Mexi

cano, su protección con una ayuda para los gastos de entierro del asegurado, -

siempre !que haya cubierto cuando menos 12 cotizaciones semanales en los nueve • 

meses anteriores al fallecimiento. 

5.- También cubre el Seguro Social Mexicano, la Invalidez con• 

la condición de un minimo de 150 cotizaciones seman<iles, siempre que la lnvall· 

dez, no se haya producido intencionalmente o que sea la consecuencia de lo ca-
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la técnica del seguro social, es en realidod la misma que la del 

seguro privado aunque a diferencio de ella, en algunos puntos, 

Pero su coincidenc ia, es detenninonte en cuanto al objeto del -

contrato que es el riesgo o que está expuesto el patrimonio o lo v.ida del asegu

rado. 

El vocablo contingente que figuro en el título del presente capitu• 

lo, es sinónimo de "siniestro" en la realidad del seguro privado. 

El seguro social, funciona en el momento que un siniestro surge y 

al igual que en tal hipótesis en el seguro privado es preciso pagar el imparte de 

lo asegurado, así en el seguro social la contingencia que anula la paslbllidad de 

obtener medios de vida en el trabajador, motiva inmediatamente el funcionamien

to del seguro social, en la forma prevista por la ley. 

En realidad, en casi todos los sidemas de seguros sociales, las -

prestaciones, 5e refieren a las mismas contingencias. 

En lo que se refiere o nuestro instltucionalldad, la Ley del seguro 

social vigente, abarco: 

1.- Los riesgos profesionales, que se refieren conforme o la leo• 

río clásico, a los accidentes de trabajo surgidos en occsión o como consecuencia 

de la labor desarrollada de los trabajadores, y a las enfermedades profesional~-
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misión de un delito por el asegurado. 

6.- La siguiente contingencia, es la vejez: el asegurado, ol --

cunpllr 65 oilos de edad, si justifica el pago al instituto de un mfnimo de 500-

cotizaciones umanales, tiene derecho o recibir lo pensión de ve(ez sin necesi--

dad de probor su Invalidez. 

7.- Lo siguiente contingencia, es la cesontfo en edad avanzado! 

ali cumplir los 60 ailas, y tener 500 semanas cotizadas, el asegurado que quede
/ 

privado de trabajo remunerado, tiene derecho sin necesidad de probar que sufre-

Invalidez o recibir una pensión de ve(ez confonne a lo que marca la Ley y su-

reglamenta. 

0.- Existe también la contingencia llamada de asignaciones forní'-

liares: cado uno de los hijos menores de un pensionado por invalidez o por ve-

Jez, tiene derecho a una asignación familiar equivalente al '10% de la 1cuontfa-

de la pensión de invalidez o vejez que terminará cuando el hi(o cumpla los 16-

ailas. 

9.- Existe también la contingencia de habitación, previsión so-

clal y previsión de invalidez: el instituto, está facultado para proporcionar ser-

vicios médicas, educativos y sociales, a los asegurados con objeto de prevenir-

la realización de un estado de invalidez, cuando las prestaciones de enfermeda-

des no profesional es y maternidad, na sea sufí cientes para lograrlos. También-
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está !'ocultado, pena proporclonor a los pensionados, por lnvolldez, servicios es

peclales de curaciones reeducación y adaptación con objeto de obtener la recu

peración ~e su capocldad para el traba¡o. 

El Instituto Igualmente tiene servicios poro lo prev~nc ión de en-

fermedades e inoapocldades para el traba¡o, y la difusión de conocimientos y -

próctleos de previsión social. 

Estos servicios que proporcionan a los asegurados y a los miembros 

de sus familias, que tienen derecho a per olblr prestaciones del Seguro Social" 

10.- Contingencia de muerte: el seguro protege, o la viuda del

asegurodo que muero por causa no derivoda de un accidente profesional. · 

Protege también, a los huérfanos cuando muero el podre o la ma

dre asegurados Y. que sea menores de 16 anos. En el caso que el asegurado mu! 

ra sin de¡ar viuda, huérfanos ni concubina con derecho a pensión, la perclblrón 

cada uno de los ascendientes que depend1an económicamente de él. 

11.- Por último, el asegurado que contraiga matrimonio despuis

de hober realizado cuando menos el pago de ISO cotizaciones, tiene derecho a

recibir una ayuda para gastos de matrimonio. 

Eslas son los contíngencios que obligotorlomiente cubre ñuestro -

sistema de Seguridad Social. 
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Pero al margen de esta obligatoriedad se hon establecido los seg!:!. 

ros voluntarios, los seguros facultativos y 1os seguros adicionales. 

Mediante los seguros voluntarios el asegurado con más de 10>'> co

tizaciones, semanales, al ser dado de boja, tiene ei derecho de continuar volu!!. 

tarlamente sus seguros conjuntos de enfermedades no profesionales, de maternidad, 

de Invalidez, vejez y muerte. 

Con respecto o los seguros facultativos el Instituto puede contratar 

individua! o colectivamente, seguros facultativos que comprendan uno o más de-

los seguros sellalados para los trabajadores sufetos al seguro obligatorio, con los 

trabajadores· independientes, profesionistas libres, artesanos y con todos aquellos

que les fueren similares. 

También puede contratar seguros colectivos, con los ejidatarios y -

los miembros de las comunidades agrarios, no sujetos al seguro obligatorio. 

Para que el Instituto pueda proporcionar a sus afiliados prestacio

nes superiores a las establecidas, es decir, para contratar seguras adicionales, 

habrá de establecer las condiciones respectivas con los que los soliciten. 

También puede contratar con los patronos, seguros adicionales, 

en beneficio de los trabajadores mediante el ¡xigo de prima Único o de primas -

periódicas consignadas en los con:ratos colectivos, que sean distintas a los esta-

blecidas en la Ley del Seguro Social. 
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11.1. b.-EnAlemania. 

En, Alemania Federal, los contingencias cubiertos, son desde lue• 

go, práctlé:amente las mismas que seflolo la L'ey mexicana. 

Podemos enumerarlas del siguiente modo: 

1. - Contingencia derivada de los occidentes de trabajo y de los -

enfennedades profesionales y como es lógico, corren completamente o cargo de -

los patronos. 

Con respecto a esta contingencia, hemos de sei'lolor que la ley -

humana establece la determinante de que si el accidente o lo enfermedad profe-

sional se produce por .incumplimiento de la empresa el Código Federal de higiene 

y seguridad, las indemnizaciones correspondientes , serán dobles en benefi<:io del 

trabajador accidentado o enfermo, 

2.- Contingencia de invalidez que quedo garantizada, mediante -

una pensión siempre que el inválido haya tenido una antigüedad de 5 ellos en su 

empleo. Se oi'lode en este seguro, que la invalidez tendrá uno compensación m~ 

yor cuando se troto de lo que produzcan occidentes graves o ceguera. 

3 .- Contingencia de enfermedad no profesional: se asignan a los

trobajadores, derecho al tratamiento en un hospital o en otro centro y además ·

se les otorgo una prestación en efectivo, Sin embargo, estas prestaciones, no -
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son limitadas aunque su duración varía de la enfermedad correspondiente. 

4.- Protección a la mu¡er e hijos. La mujer madre, es prote9ido 

en dinero antes y después del alumbramiento además de que tiene derecho a lo

asistencia médioa tonto para ella, como para su hi¡o. En esta contingencia, el

Seguro a la madre, y al hijo es terminante y los prestaciones sumamente genero-

sos. 

5.- Protección contra lo vejez, todo trabajador que haya cumplido 

fJ:J anos y que demuestre que lleva trabajando cuando menos 25, tiene derecho o 

la protección del seguro social cualquiera que seo su estado de salud. La percee. 

ciÓ!'I es variable, según las personas que dependan económicamente del anciano. 

6.- Contingencia poro la jubilación.- Cualquiera que seo la edad 

de un traba¡ador que lleve 30 anos en la mismo empresa, ello le da derecho o-

la protección del se9uro social, que cubre la tercera parte de lo jubilación, qu! 

dando las otras dos terceras partes, a carga de la empresa ocupadora. 

7.- Contingencia de Poro.- Cualquier trabajador que esté incor

porado al seguro en un mínimo de dos afias, tiene derecho al seguro de paro que 

abarca seis meses de pago del último salario que hubiera deven.godo. Si el deso 

cupado es persona de más de 50 años de edad, el subsidio de poro, se ompliorá

o un año renovable por 6 meses más. 

8.- Protección al artesano.- Desde abril de 1958 las artesanos --
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están prntegldos obllgatnrlamente par el Segurn Socio! / pero mediante un régimen 

especlol, que establece cooperativos artesanales nbllgatorfQS, En este régimen los 

cntlzociones se valúan y se pagan por totalidades de col'lperativos, 

11.1.c. - Fronda. 

Lo organización Instituida, pnr lo ordenanza del 4 de nctubre de 1945, 

mlldlfi coda y complementada en cuanto a detalles en 1956 y 1966 protege las sigui e!!_ 

tes contingencias: 

o), - Los rlesgns de seguros sociales, propiamente dicho: 

Enfermedad, Invalidez, ve(ez y falledmient,, y los cargos de moler-· 

nldod, 

b).- Los riesgos profesi<>nales - occidentes y enfermedades - y lo pr!!. 

vensién de que deben ser objet,,, 

e).- Lo ,,rgonlzac;ll;n francesa de seguridad s,,ciol va mós leJos que fo 

maynr parte de los sistemas de seguras s"cloles, parque pretende no limltoue a ser -

un seguro en el sentido prnpin de lo palabro, es decir, o cubrir riesg'ls ~cargos siM 

también a garantizar dentro de In pt>Sible a quienes vivan de su trabo(n la cnnserva

elén Pi recuperación de su capacidad de trabojn, Tiende a crear en los trabojadnres 

y en sus familias un sentimiento real y prnfund,, de seguridad, En tal conceptn une 

a su acción financiera uno amplio a~ción preventivo, sanitaria y soc:lal. 
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Esto acción se manifiesta en primer lugar en el plaM de preverulón de 

accidentes de trabajo y enfennedades profesionales y en segundo término en el l'lr·· 

den de lo acción sanitaria y media y por últimn, en el terreM Sl'lclal propiamente -

dicha, 

Características dignas de destocarse, son las prestaclonet familiares, -

previstos pnr leyes francesas y que abarcan, subsidios prenatales, subsidios de mote.!. 

nldad, subsldlns familiares, subsidios de solario Únlcn, subsidio de la madre en su -

hogar y subsidios de alo¡omlento, 

Toda persona francesa b extranfera que resida en Francia, tiene dere· 

cho dentr11 de ciertas condicfones o beneficiarse del conjunto de las prestaciones fa· 

miliares, 

11. l ,d, - Gran Bretana, 

Las prestaciones que se otorgan para cubrir los contingentes o que nns 

estamos refiriendo en este epfgrofe, son los siguientes: desde luego, 1<1$ occidentes 

de trabajo y los enfermedades profesionales, que quedan totalmente o cargo de los -

patronos, como una l'lbllgac:liín derivada de su carácter de tales, 

La nueva Ley del Seguro Sncial, que se promulgó en 1966, abarca ya 

con 1JI carácter de toles, l'lS pogris por enfermedad y desempleo, asf cnmo los subsl .. 

dl"s paro viudos, determinados por los Ingresos del fallecido. 
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Existe también un con¡unto de c:nntlngencias, no contributivas puestCI$ 

en vigor, por la Ley de compensaclnn de cesantía mediante la cuol, se estableció --

lrn sistema destinodo a proporcionar cierto grado de compensación o pem>nCI$ que per-

dieron su puesto, 

Los subslditlS fomlliores y lo asistencia nacional, justamente can las --

penslllnes de guerro, que se encuadran en una categoría especial, constituyen gl®al 

mente el sistema de seguridad sllclal, 

El subsidio se paga pnr cada. hljl'I o partir del segundl'I, cuya edad sea -

Inferior o 1 S al'l(l5 y es un Incentivo para las familias numerl'ISas. 

11.1,e.-~ 

Como ya heml'IS sei'lalado, en Rusia, existe un sistema de seguridad so-· 

clal Integral: cualquier miembro de la Unión Soviética o de cualquiera de las Repúbll 

cas Federadas, es protegida contra c:ualquler contingencia que le impida l'lbtener ingr!. _ 

sos que cubran su existencia, N<i hay cotlzac:lones de los trabajadores, sino que el--

Estado tllmCI a su cargo, absolutamente tl'.ldas estas contingencias que cronológicamente 

abarcan: 

a),• Contingencia de Infante: el nll'ln, es mantenido por el Estadn si -

carece de hogar o si si,. padres no tienen condición ecl'lnÓmico paro mantenerlo, De!_ 

de su nacimiento pasa a la casa cuna y a.los c:uatro alll'IS y hasta los siete Ingreso en -

las ca50S Infantiles que son Kinder Gardens con Internado, 

llMJQTECA tE"Wllf 
v. lf. ,.,. M. 
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b). - Tnda la ensellan:z:a primera, está a carg., del Estado osf cnmo la 

secundarlo que en Rusia se llama "gymnaslum", 

e). - Al término de estns estudios, todris los cludadanns pasan a las -

lnv~tlgaclones del lnstltut<> de selección y <>rientación profesinnal que durante un -

al\Q los examina y los clastflca sellaland" quienes pueden cursar ensellan:z:a superior 

y quienes deben dedlcllrse o actividades especi'flcos Industriales según su vocación. 

d),· Los seleccionodns para ensellan:z:a superior siguen sus estudltls y

después son aslgnadt:IS o 1"5 cargos que el Estad" les sel'lale, 

Lns restantes ocupan el lugar que les c""°esptlnde dentro de los activi

dades Industriales. 

e), - Ptlr lo demás, t"do Individuo, es P!"tegldo contra la enfermedad 

y ltJS accidentes tantl'I si Stln prtlfesionales, como si nn lo son y mientras lo incapocl· 

dad, se les cubre su salar!,, íntegm sin lfmite de ninguna especie, 

f),- !ns inválidos tienen derecho ilimitado a una pensión igual a IM -

Ingresos que percibían, 

g), - Los madres tienen protección antes y después del porto con su -

salarlo íntegro y atención hl'ISpltalarla, 

Después ri11I porto, pueden disfrutar de un desconsl'.l de recuperación, 

en cualquiera de las casas de descanso, que existen en la Unión S<>viétlca, 



h),- Los andant>S de má; de 60 º"'"y lns mutilados ó lnvólldos de -

guerra, tienen derecho a su pensión de salarlo íntegro por tlemptl illmltodo. El sa

larln, por_ falle cimiento se Cllnserva para la viuda, cualquiera que sea la causo de -

éste, siempre que no se trate de subsidio, La viuda lo disfruta, mientras no contrae 

nuevas. nupcias, En ese caso, pasa a disfrutarlo lllS meMres de edad; hasta que c:u'!!. 

pion 16 anos e ingresen a un puesto de traba¡o tlbllgatlltln que rige en la URSS, 

1), - Prácticamente, no existe cllntlngencla de parn en la Unión Sovl~ 

tlc:a, parque siendo el traba¡o una obligación, el Estado asume la responsabllidod de 

darlo, Pero si un mayar de 16 años por cualquier circunstancia debida al Estado, 12, 

gicamente no tuviera ocupac:lbn ni salarlo, el Estado le asigna una suma, paro que • 

subsisto por todo el tiempo que quede sin ocupación, 

11,l ,f,- Estodós Unidns. 

En Estados UnidllS, yo hemos visto el sistema es doble1 por un lodo, el 

sistema federal, y ptlr el otro, el sistema de las estados, Hay algunas disposiciones 

derivadas, de concierto, entre. lo federaclf.in y algunos estados que se compromenten, 

a seguir las disposiciones federo!tis, 

Las contlngenc:ias, que cubren estos diversas disposiciones se originan 

en lo Ley de seguridad social de 1935 que abarco los prl'l!)ramos federales de vejez,

sobrevivientes inc:opac.ldad y seguro de salud ( OASDHI ) y el programo de desem-· 

pleo, federal estatal, un programo federal estatal de asistencia, poro 1"5 necesitados, 



nlnllfl dependientes y para los Incapacitados pennanentes, fué establecido también, 

por la Ley de seguridad saclal. 

Los programas de seguridad social, aparte de los previstos en la ley -

de seguridad s1>clal / st1n los programas de compensación para los empleados federales 

y un segura. Se provee balo un programa federal diferente, un seguro social / poro 

los traba[odores ferrocarrllert». 

Aparte de eso, existe la obligación de seguros de riesgo profesional, -

que es precisamente, lo que se llama compensación para los trabafadores, Estos pr~ 

gramas, están dlsei'ladas para proveer prestaciones en dinar" y atención médica, cua!l 

do el trobajad~r ha sufrido un accidente n una enfermedad pmfeslonal 1 en Cllnexlón -

con su trabafo y pagos en dinero a sus sobrevivientes si ha muerto en el trabajo, 

Tienen la peculiaridad, las leyes de compensación, de que pueden ser 

obligatorias ó de elección. Bojo una Ley obllgotoria, cada empleador sujeta a ella 

es requerido para cumplir con sus provisiones para la compensación de los accidentes 

de trabafo. Una Ley de elección, es aquella por la cual el emplead,,r, tiene la op

ción de aceptarl1> ó rechazarlo, pero en el caso de que la rechace, pierde las defe.!! 

sos acostumbradas de la Ley no escrita, cuandn un empleado lt.1 demanda por dailos, 

En resumen, que las contingencias cubiertas por las leyes de la ~nlón 

Americana, son: 

1.- Jubilación en edad avanzada, y coitos de salud 



2.- Muerte 

3.- Invalidez 

4.- Desempleo 
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s. - Riesgos pr.,fesinnales. y enfermedad 

6. - Enfermedad 

11.2.- Accidentes de trabaln y enfermedades prcfeslonoles. 

Uno de los riesgos más frecuentes, que puede sufrir el troba¡a~or, es -

el accidente de trobafo por las consecuencias que tiene para su Integridad ffsica, y 

pnr lo que lmpllca para su ~ubslstencla y la de su familia. lo legislaclón cnnlempo

rónea, reconoce universalmente, el derecho del trabajador a ser indemnb:ado, por -

el empleador deudor directo de esta obligación, aún cuando se acepta que dada la -

repercucinn social, de esto clase de dallos, lo sociedad es también deudora, de esta 

seguridad de carácter econ&nlc.,, que Cl)ntrlbuye o evitar el desamparn del indlvl-

duo aportándole uno asistencia ec.,nómlca que le ofrezco un mínimo de cnndlclnnes 

para una vida digna. 

La formuloclón de normas iurfdicos que acepte la responsabilidad del'

empleodor en el coso de accidentes de sus rrabaJadores, cualquiera que sea el moti

vo del mismo, significó uno novedad ¡urfdlca. Hasta enfonces, hobfo prednmlnadQ 

el principio romanista repr.,ducldo en t.,dl'IS los C&llgl'JS Ctviles, de que no existe -

.responsabilidad sin culpo. Este prlnclpfo de lo responsabilidad habro sido opltcado 

en materia lobarol, durante slglos, p:ir que los accidentes de traba¡o eron P'>COS e -
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.. 
intrascendentes, dadas las caraeterrsticas de los regímenes de organización de --

trabaf o, y de la ausencia de m6quinas, de vopor o eléctricas, 

La multiplicación de los occidentes, y el hecho de que en la In-

mensa mayarfa de ellos, no había responsabilidad ni culpo patronal, de¡aba a --

las víctimas en el mayor de los desamparos • 

El problema requería una solución legal, que no podía encontrarse 

en los textos vigentes, por que la enonne mayoría de ellos, seguían la teoría de 

la culpo. Había que sallne del marco del derech~ común, y fundamentar la re_: 

ponsabilidad patronal, en la nueva doctrina ¡urídlca, 

Surgieron primero diversas doctrinas civilistas sobre la responsablll-

dad en materia de trabafo; citemos al efecto la teoría de la responsabilidad can• 

tractual, de la responsabilidad extra contractual, de la teoría ob[etiva y de la -

teoría del <XISO fortuito. 

Hubo que buscar la nuevo teoría fuera del cuadro del derecho c:l-

vil. Esta teoría denominada de riesgo profesional, consagra el principio espeeí-

flco de la responsabilidad de la industria, como consecuencia, de la función la• 

baral que desempei'la, 

Rouast y Givord (14) dicen refiriéndose al fundamento del riesgo -

profes iono 1. 

(14) Rouast y Glvoñl "Des accidents du trovail" .- París Bourdet 1934. 
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11 
••• El ·trabajo comporta peligros y porticulor

mente, el trobajo industrial. El patrón que hoce
trobajor o un obrero, lo expone al riesgo de occi
dentes. No se puede decir, que hoyo culpa de su 
parte o 1 exponer ast a un obrero; es uno necesidad 
de progreso industrial, uno consecuencia, de la -
complejidad del mecanismo que engendro una produc 
c!ón de calidad superior y de un costo menor. Esto~ 
peligros, del trobajo, son cxiusas de accidentes, pa
ra los obreros y constituyen como el precio de res-
cate del progreso ¿es justo que la víctima no obten 
go una reporoción si ella no puede demostror la cuT 
pa del patrón?. lo equidad sugiere que el lo serta": 
uno grove injusticia. El patrón saca provecho de -
este utilaje peligroso es equitativo que soporte los -
riesgos. El riesgo debe ser la centro porte del prove 
cho. El trabajador herido, en su trabajo profesional;
debe ser indemnizado, por oquel a quien aprovecho, 
de quien cumple este trabajo. El occidente para es 
te, es un riesgo profesionol". -

Es decir, que en virtud de lo teorto del riesgo profesionol, debe-

indemnizarse o lo víctima, yo sea que el accidente se produjo por culpa del pa-

trón, por culpa del obrero, por caso fortuito, por fuerza moyor o por un hecho

desc:onocido. En lo actuolldad y ante la tenJencia, doctrmaria y legMativa de-

ampliar el campo de la responsabilidad del empleador en materia de accidentes -

sufridos par el empleado, limitado en un principio o la industria y extendido hoy 

o la ogricultura al comercio y hasta el servicio d(lllléstico en algunos c:asos, es -

dech, a situaciones ajenas ol Em~leo de máquinas, ha surgido entre algunos tru• 

tadistas que se abandone la teorta del riesgo profesional, fundada en lo idea del 

peligro que lo profesión impone. al trabajador para sustituirla por lo del riesgo de 



autoridad. (15) Esta teorfa del riesgo de autoridad, eslablece un fundamento más 

amplio de la responsabi 1 idad del empleador frente a su empleado, dentro de la -

modalidad referido a la generalización del derecho de trabajo, para regular la--

actividad laboral en un sentido objetivo, cuando se trato de trabajo subordinado, 

no industrial, 

El siguiente paso fué la iniciativa de incluir los enfermedadl!'$ pr2. 

feslonales, como una contingencia que también debía ser cubierta. 

La principal objeción, que para ello se formulaba, es que míen--

tras que el accidente es por lo general previsible, las enfermedades profes1ona-:= 

les, pueden sei_: prevenidas par una serie de medidas de profilaxis y de higiene. 

La imputabilidad de una enfermedad profesional, decían estos lm-

pugnadores, es muy difícil de establecer mientras que el accidente de trabajo, 

es debido a un hecho súbito, fácil de probar par lo general, el origen de la ª!:!. 

fermedad resulta dlffctl 'de establecer, porque ~lla comienza e~ uno forma lnsi";' 1 

diosa y los síntomas na son notados par· la vfctima 1 sino tiempo después de su -

aparición. 

Aún cuando una dolencia -ai'ladfa- pueda provenir del trabajo, es 

muy dificil cuando ha comenzado la enfermedad, es decir cuando el org:inismo

de la vfctlma ~ terminado par ceder a los gérmenes productor«!$· de aquella. 

(15) Roast Et Duror;;J' "precisis de Legislation industrielle" 
(Droit du Travail), número 449.- Parrs bourlet 1953. 
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Esto cuestión tenta Importancia con respecto a la impulación de -

la responsabilidad pues pn el caso de que ,,1 empleado enfermo hubiera trabajado 

con vari"5. empl eodores, resultaba difícil establecer cuál de ellos ero el respon52 

ble y quien debta pagar la indemnización, 

A pesar de estas objeciones, la contingencia derivaao de la enfe!.. 

medod profesional, se fuó abriendo paso y hoy dfa es considerado como motivo 

de Indemnización en toda la ley positiva. 

Sin snbargo, definir lo enfennedad profesional, es diffcil y en m\!.. 

chos textos legales, se alude esta definición. 

El relator de lo conferencia qe Ginebra en 192~, hablando de las 

enfermedades profesionales, decta al respecto: 

"Se sabe que no existe una definición finne -
satisfactoria, de la enfermedad profesional ni cri
terio que pueda servir en todos los c:asos para de
terminar con precisión el diagnóstico etiológico de 
las manifestaciones morb idos, observadas". 

En el título V capítulos LXXXXXIV, y en el mpftulo LXXXXV, • 

artículo 796 a 814 del Código Internacional del Trabajo, se habla de las :lnde'! • 

'niz.acll\lllls que corresponden o los accidentes o enfermedades originados por el • 

empleo, casi todos los países se someten a eskn pautas por lo que ellas pueden 

referirse, como a:uoc:terísticas generales. 

El artículo 798 seflola que: 
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"La legislación sobre la indemnb:aclfln p11r acci
dentes de trabojn, deberá opl icarse a los flbrerns, -
empleados á aprendices que trabajen en empresas, -
explotacl,,nes ó establecimientos de cualquier natu• 
raleza, públicos ó privados". 

Sin embargo, el mlsm,, artículo, prevee ciertos excepciones para las -

persnnos que realicen trabajos ncaslnnales afenns a lo empresa del empleador, para -

lns trabojadl'lres a dnmicili,,, para 1"5 mlembrns de la familla del empleadnr que tra--

boje exclusivamente pt>r cuenta de éste y que vivan Cl'ln él y para lt1S trabajadl'lres M 

manualei, cuyas ganancias excedan del límite que f!fe la leglslaciñn nacl,,nal respe_: 

tlva, 

Se dlspl'lne después en el artícul" 799, que fas lndemnizaclMes debl--

das en casi'! de accidente, seguid" de defunción, ,, en caso de accidente que ml'ltlve 

incapacidad permanente, deben pagarse a la vfctlma na sus derech,,-hablentes, en -

forma de renta, Peri'! anade que pueden pagarse tfltal ó parcialmente en fl'lrma de Cfi! 

pital cuandl'I se garantice a los autoridades competentes, un empleo rozooable del --

mism..,. 

Las vfctlmat de accidentes de trabajo, tienen derech,, a la asistencia-

médica, y a lo asistencia quirúrgica y esta asistencia cl'lrrerá pt>r cuenta del emplea-

dor, de los instltucll'.lnes de seguro Cl'lntra accidentes, ,, de las instituclnnes de segu• 

ro, contra enfermedad¡, Invalidez (artfcul,, 813), 

Las legislacinnes naclooalet deben establecer las dispt>Siciones que, -
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de aeuerd!> con las condieil!>lles particulares de cado país, sean más adecuadas pa· 

ro garantizar en toda circunstancio, el pagn de la lndemnizocll;n a las vfctimas de 

occidentes, y o sus derecho-habientes y poro garantizarlos contra lo insolvencia -

del empleador, o del asegurador. (artículo 801). 

En casri de accidente, seguido de deFunclón, el derecho o indemnl·-

zacibn debe ser rec,,nncidn por lri menns, a los siguientes derecho-habientes: 

a),- El cónyuge superstite 

b).- los hllns del difunto menores de 18 ol'lns, o mayores de dicha -

edad, si sufren olg1K1a Invalidez ffslca Ó mental que los Incapacite para ganarse lo 

vida. 

c).- lm ascendientes, (podres b abuelos), del difuntn siempre que -

se hallen sin recurs.,s y que estuvieron antes a cargo del difunto o que ¡ste tuviera -
l 

obligoclón de oslstlrl "5. 

d).• los nietos y lns hennonflS y hennonas del difunto, mennres de -

18 oi'lllS (b mayores de dleho edad si sufre alguna lnvolldez física o mental, que los 

Incapacite paro ganarse lo vida), si s"n h°'rfan<'JS o si sus podres viven, pero son -

Incapaces de subvenir o su subsistencia. (artículo 810). 

La reeducación profoslnnal de los víctimas de occidentes de trabafo, 

debe estor gorantl::oda, p?I' los medios que las legislochnes nocionales, Juzguen -

más oproplad')S. {ortícul~ 811 ). 
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El arffculo 813, d lsptine que I~ trabajadores osrrcolas, deben ser in•• 

cluídos dentro de las mismos ¡lautas que los Industriales. Se trata de establecer 

Igualdad absoluta, en los derechos de los trabajadtlres agrícolas, y de los industria

les, 

México, ya ha exlendldtl su prtlteccl&i snclal a los trabajadores del -

campl'l. 

El capítula LXXXVII se refiere a las enfermedades, profesionales. En -

su artícul., 825, el Código Internacional del Traba(.,, dispone que la indemnización -

por enfermedades profesl,,nales, debe estar indufda, dentro de 10$ leg!slacl""es na-

clonales y en un modo equivalente al que se acaba de seilalar para l'l!I accidentes de 

traba¡.,, 

M.iy lmptirtante es el artículo 826 porque establece sino una definición, 

cuandtl mentlS un detalle explicativo de lo que debe entenderse por enfermedades de 

traba¡.,, 

A tal efecto, el Código referido, establece un cuadro de la lista de -

enfermedades y substancias tóxicos, al que corresptinde una c,,lumna con detalle de -

las prnfesll')nei,lndustrlas u operaciones c<'lrrespondlentes. 

El artfouln 827, después de establecer esta lista, recomienda a los -

miembros, que deben establecer si aún no li:> hubieran hecho, un procedimiento sen

ctllo, pnr medio del cual, pueda revisarse la lista de enfermedades que Ju legisla-
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e Ión nacional considere prllfesional. 

11.3.- Enfermedades no prl'lfeslonales y maternidad, 

EstllS dos seguros, abarcan el tftulo 3a., del libr,, sexto del Códl9'> -

lnternacll'lnal del Trabajo, capítulos LXXVI, y el capítulo, LXXVII artfculos 645 a 

669. 

Tod,, mlembr" de la OIT, debe Implantar el seguro de enfermedad ,,bl! 

9atorh en los términns previstos, en este Código. 

Según los cas..,s, este segum se aplicará a los obreros, empleados y -

aprendices de las empresas industriales, asf cnmn a las empresas agrfeolas, si el - - -

miembro a afectado especi'flcamente esto ampltaetón (artfcul,, 646). Los respectivos 

leglsladones nacil'lnales pueden establecer excepciones par el seguro de enfermedad 

con respecto a:: 

a). - Los empleos temporales, cuy,, alcance file la legislación naclr.i

nal¡ los ·empleos Irregulares ajenllS a la profesión, o a la empresa del empleador; 

b). - Los empleos ocasionales; 

e), - !.ns empleos acc:esnrios¡ 

d).- los trabo¡adores cuyas solarios o.in!Jll!!SOS superen el límite c¡ue -

file la legislación nacional¡ 

e).- 1.f.15 trabo(adares c¡ue no reciban remuneración en metóllco; 
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f),·· los trabaladl'll'es a domlcllfo, cuyas cnndlelt1nes de traba¡o, no -

pueden ser aslmllodo a la de los osalarlados; 

9), - Los trabajadores que º" hayan olcanzod" o que hayan sDbre pasa

do lt!S límites fljod'l5 por la legislación nacional; 

h).- l.rls miembros de la famtlla del empleodCI', (artículo 647). 

El asegurado que sea Incapaz de trobafar a consecuenclo del Estado -

anormal de su salud, tiene derecho o una lndemnlzacliin en metálico, por lo men'lll, -

durante los primeras 26 semanas de Incapacidad, cnntados o portlr del primer día en -

que perciba lo lndemnizocl&i. 

El asegurado tiene derecho a lo asistencia médico debidamente col !Flco

do, y al suministro de medicamentos y medios terapéuticos, suficientes y de buena ca• 

ltdad, (artículos 648 y 649). 

El seguro de enfennedad puede ser ampliado, en lo que se refiere a la -

asistencia médico, o 1'1$ miembros de lo familia del asegurad,,, que vivan en su coso, 

que estén a su cargo (ort. 650). El segurt> de enfennedod debe ser administrado, por· 

Instituciones outónt>mos, que estén sujetos al control administrativo y flnanclert.> de -

los poderes públicos y no pixlrán perseguir !in lucrativo. Pero las instituciones que se 

hayan fundado por Iniciativa privado, deben ser reconocidos por IO$ poderes públicos, 

(artículo 651 ) • 
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L'IS aseguradns y sus empleadores, deberán contribuir a la formaclñn de 

la caja del seguro de enfermedad, com,, también deberá haber contribución financie

ra, de los poderes públic111. (artfculo 652). 

Los E$tados con vastos terrltnrios, y poct)S poblados, pueden M apllcar 

el seguro de enfermedad, o lo agricultura. (artículo 655). 

El seguro de maternidad, se aplica o cualquier mujer, sea casada n no 

y se efectuará antes y después del porto •. (artículo 451 ). 

T nda mujer a la que se apllque esta protección, tiene derecho mediante 

presentaciones de un certificado médico en que se Indique la fecha probable del par

to, a un descanso de maternidad. 

La duracloo de este descanso, será de 12 semanas por In menns; una PO!. 

te de este descanso, será tnmado obllgatlll'iamente, después del porto. 

La duracl1'n del descanso después del porto, debe establecerse por la -

leglslacioo nacional, pero en ningún caso, será Inferior a 6 semanas. 

Cuando el porto, $nbrevenga despúés de la fecha presunta, el descanso 

tomado anteriormente, será promulgado hasta la fecha del porto y la duración del de!. 

eansn puerperal obllgatl)rfo, no debe ser reducid"• 

En caso de enfermedad, derivada del embarazo, la leglslaelón nocll')(lol, 

debe prever un descanso prenatal, que debe ser fijad., por la autoridad compelente. 
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Durante todn ol tlemp.,, que la muler permanezca ausente del trobaJo, 

cQn descansn de maternidad, tendr& derecho a recibir prestaclnnes médtcas y en efe=. 

tlvo, 

Las tasas de las prestacitllles en dinero, deberan ser fl(adas p« la legl.!, 

lacloo nacional, y han de ser suficiente para garantizar plenamente la manutención -

de la madre y de su ht¡,,, en buenas Cllndlclones de higiene y de acuerdo con un ni-

vel de vida adecuad.,, 

Las prestaclt)lleS médlccs deberán ct>mprender la a5istencla durante el -

embarazo, durante el parto y puerperal, prestada pnr una comadmna,diplomada, ó -

por un médico y la hospltalizacloo, cuando ello fuere necesario, 

Para estas prestaciones, se establece un sistema de seguro obl!gatbrlo • 

que abarcar& a todas las muieres asalariadas, 

Las muferes, que no reunan de pleno derecho las condiciones necesarias, 

para recibir prestaciones tendrán derecho a recibir las adecuadas, con cargo a los •• 

fondos de la asistencia públlca, a resel'Ya de las condiciones relativas a los medios -

de vida, prescritos por la asistencia públtca, 

11.4.- Invalidez, vefez, cesantía por edad avanzada y muerte. 

El libr" VI, título tercem, capftulos LXXVIII y los tres siguientes, -

artículo 670 a 757 del Cñdlg., lnternaclonal del Trabafn, se ncupa de estos seguros -
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que abarcan eonvenlns sabre seguro de vetez en la lndU$trla, convenio sobre seguro 

de vefez en lo agrlcultura, cllllvenfo sobre el seguro de muerte en la Industria, y -

cll!lvenl~ sobre seguro de muerte en la agricultura, 

Tndo mlembr,,, .,1 que se le aplique ·esta secc:I~, debe establecer n •• 

mantener uno ó mas regfmenes ,,btlgatorlos en condlcl,,nes equlvalentes para cado uno, 

En el seguro de vef ez en la Industria, el régimen deberti prever el se•• 

guri:i obligatorio poro obreros, empleados y oprendlces, que lobnren empresas agrfco· 

las y poro los traba¡adtlres domésticos que estén ol servicio de empleadores agr(colas. 

Poro el seguro de Invalidez en la Industria, el régimen debe prever el -

seguro de lnvoltdez poro los t1breros, empleados y aprendices que labtlren e(I empresal 

lndU$tl'fales y en las profesiones llberoles, asf com,, poro los trabajadores a dflm!cllln, 

y del servicio doméstico, 

Con respecto o la. mlembrns para los cuales está en vigor el convenlti

sobre el seguro de Invalidez en al agrlculturo, se debe prever el seguro obligatorio, -

de lnvalldez para los obrerns, empleados y aprend kes que laboren en empresas agrr

calas y poro los trobafadores domésticos que estén al servicio penonal de empleado•• 

res agtfCl)las, 

Con respecto, al seguro de muerte, el régimen debe prever el segum • 

obltgotorln de muerte, poro 105 nbreri:is, empleados y aprendices, que lab.:iren en e'l!. 

presas Industriales o camerelales y en los profeslfllles Ideales así como para los troba-
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fadores a domlctli,., y del servlcl., doméstico. 

La misma, prnteccitín, quedará para el seguro de mu~rte en materia ag!:f 

Cl)la. 

Cada miembro puede establecer en su legislación nocional, los excepcl,2 

nes que juzgue necesarias o lns seguros anteriores en 111 que respecta. 

a) - A lllS trabajad11res cuya renumeraclón excedo de un límite determj 

nado. 

e) - A 11)5 trabajadr,res jóvenes menl)fes de cierta edad, y o los trabal!!. 

dores que cuandn ·ingresan a trabajar pi,r primera vez, tengan de~ 

slada edad, para ingresar '.en el segurn. 

d) - A lns trabajadores a domicllin cuyas condlcinnes de trabajo, no pu.! 

dan asimilarse o los de los a1C1larfados. 

e) - A lns miembros ~e la famlllo del empleado. 

f) • A los trabajadnres que pnr estar ocupados en empfe,, de cnrta dura

ción, nn puedan cumplir las cnndlcinnes exigidos., a las persnnos• 

que realicen traboj"5 ocasionales. 

9) - A lt>S trabajadl'lres lnv~lidas y a los titulares de una pensión de -

Invalidez n vefez, 



h) .-A los funcionarios retirados que realicen un trobo¡o asolarlodo. 

1) .- A los trabo¡adores que durante sus estudios den lecciones o efec _ 

túen trobojos renumerados Q fin de adquirir uno fO{maclón que les 

permito ejercer fal, profesión de dichos estudios • 

En los convenios sobre el seguro de pensión, coda leglslaclón naclo _ 

nal concederá¡. o los antiguos aseguradores obJlgotorlos, que no hubiesen alcanzado -

la edad de retiro o no disfruten de una penslÓn, uno par lo menos de los derechos 

sigul~tes :-

Contlnu_oclón voluntaria del seguro o c::onservación de los derechos / 

mediante el pago regular de una prima especial a estos :1ofectos, a menos que estos 

derechos, se conserven de ofi clo que, en el coso de uno mujer casada, se conceda 

al marido, que no esto su¡eta a lo obligación del seguro, las poslbilldades de ser ar!_ 

mitldo en el seguro voluntario, otorgándose así eventualmente a la mujer, el derecho 

a una pensión de ve¡e;r; o de viudez. 

El asegurado tendrá derecho a una pensión de vejez, a la edad que 

fl¡e la leglslaclón nacional que en los r'glmenes de seguro de los osaloriados, no ~ 

drá exceder de los 65 al'los. 
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En el seguro de lnvallde:z:, el asegurado tendrá derecho a una pensión 

cuondo sufro uno Incapacidad general, que le Impida procurarse con su trabajo, una 

renumeraclón apreclable. 

Sin embargo, las legislaciónes nacionales que garanticen a los asegu _ 

rados el tratamiento y asistencia m&dica, mientras dure la Invalidez y que concedan 

una pensión de cuantío normal • 

En los regímenes establecldos especialmente en beneficio de los empl~ 

dos, el asegurado tendrá derecho a uno pensión de lnvolldez, cuando sufro de uno '.!! 

capacidad que le Impide procurar una remuneración apreciable con su trabajo en la 

profesión\ que' efercla habltualmente o en uno profes Ión similar. 

El seguro de muerte, debe conferir el derecho de pensión, por lo me_ 

nos a lo viuda que no haya contra ido nuevas nupcias y a los huérfanos del asegurado 

o pensionado fa llec Ido. 

El derecho de pensión de viude~ 1 podr6 reservarse para los viudas 

que excedan de.cierta edad o estén lnvállclas · 

El derecho de pensión de viudez podra limitarse a los casos que el 

matrimonio haya durgdo un tiempo determinado y haya sido contraído antes de que el 
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asegurado o pensionada, cumpla una edad determinado a antes de que aparezca la 

Invalidez:, 

El derecha de pensión podrá estor sujeta a la condlc.ión de que, ha,!. 

to el momento del fallecimiento del asegurado a pensionad~ na se haya disuelto el 

matrimonio a na se haya pronunciada la separación par culpa exclusivo de la esP2. 

ICI • 

Cuando la pensión de viudez "se reclame par varios sollcltantes, lo 

cantidad a pagar podrá !Imitarse al Imparte de una sola pensión. 

Deberó' reconocerse el derecho de pensión a los hutr'fanos de padre 

o madre, menores de edad determinada, que no podrá ser Inferior a 14 al'las. 

Sin embargo, cuand() se trate del huerfana de un asegurada a pensio _ 

nado, el derecho de pensioñ, padrcí estar wjeto o la condición de que lo madre hub.!.e 

ro c;()ntrlbuido al sostenimientos de $US hilo / a hiero viuda en el momento de fallecer. 

La leglslación nacional, determinará los casas en que los hijas no 

legftlmas, tendrán derecho o una pensló:i • 

la pensión de veje;z;, viude;z; y orfandad / padro suspenderse totol 
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o parclalmente, cuando el Interesado : 

a).- Este mantenida totalmente a espesos de fondo público. 

b) .- Disfrute de otra producción perfodlco en met611ca, adquirido 

en virtud de uno Ley de seguro soc lal obllgotorlo, de pensl.!.. 

nes o de uno Indemnización por accidente de trabo¡o o en_ 

fermedad profesional. ( 16 ) 

{16 ) Todos estos datos han sido tomados del Código Internacional del trabajo, pu 
bllcaclón de la Oficina lntemacionol de trabajo de ·füpaslciones lnclufdas en todo 

. el libro VI referentes a lo seguridad social • 



CAPITULO 111 

ORGANIZACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Y DE LOS PAISES MENCIONADOS 

111.1.- Organos de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En nuestro pafs, la organización de administración del Seguro - -

Social, se ejerce por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo 

descentra! izado y con personalidad jurídica propia, 

Los organos de administración, san, : 

a).- La asamblea general 

b).- El consejo técnico : 

c).- La Comisión de Vigilancia 

d) .- El Director General : 

La autoridad suprema del Instituto, es la asamblea general lnteg~ 

da por 30 miembros designados: 10 por el ejecutivo Federal, 10 por las organiz~ 

ciones patronales y 10 por las organizaciones de trabajadores, 

Los miembros 'de la Asamblea, duran en su cr.irgo 6 ai'los y pueden 

ser reelectos. 
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El conseio técnico, está integrado por 12 miembros designando 4 

los representantes patronales, 4 los representantes de los trobajadores y 4 los r!_ 

presentantes del Estodo. 

El director general, es siempre consejero del Estoda, y preside el 

Conselo Técnico, 

La Comisión de vlgiloncla, es designoda por la Asamblea Gene

ral y esta compuesta por seis miembros, para formor esta Comisión, coda uno de 

los sectores representativos de patronos y trabajadores que constituyen la asa'!!. -

blea, proponen dos miembros propietarios y dos suplentes durante su encargo de 

6 ai'los y estos pueden ser reelectos. 

Tonta los miembros dal Conse¡o Técnico como los de lo .Comisión 

de Vigilancia, pueden cesar en sus puestos o petición del sector que los ·huble_ 

re propuesto o mediando causas justificadas o lulcio,de la Asamblea, 

En todo caso, el acuerdo definitivo correspondo a lo Asamblea -

General, 

El Director general es nombrado por el Presidente de la Repúbli

ca, debiendo recaer la designación, en un mexicana por nacimiento de reco~ 

clda honorabilidad y capacidad técnica y solo podrá ser destitufdo por el Pre

sidente de lo República, por causas graves, mediante la Investigación en que-
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se oigo su defensa. 

La Asamblea General oidlnorlamente se reune una vez al al'lo, y 

extraordinariamente en cuantas ocaclones sea necesario; le corresponde la apro

bación o modificación del Estado de Ingresos y Egreso~, la Memoria, el Pion de 

Labores, y el informe de la Comisión de Vigilancia, Cado tres al'ios, la propia 

asamblea discute para su aprobación o modificación los balances actuarlo! y co2 

table, que coda trienio debe presentar el Consejo Técnica , Si el Balanceactu~ 

rlal acusare superá'vit, este se destinará o constituir un fondo de emergencia 

hasta el límite del 20% de la suma de los reservos técnicas. 

Después de alcanzar este límite, el superávit se aplicará según -

la decisión de la Asamblea general, al respecto a reforzar las bases actuariales, 

el seguro de Accidentes de Trab~jo y enfermedades no profesionales y maternidad, 

mejorando las prestaciones, y , en segundo término. a reducir las cuotas de -

estos ramos, El Consejo Técnico, tiene las siguientes funeiones : decide ·sabre-

las inversiones resuelve las operaciones del Instituto excepto aquéllas que por. su 

Importancia, ameritan acuerdo expreso de la asamblea general establece y clau

suran las dependencias directas del Instituto; convoca a Asamblea General Ord! 

noria y Extraordinariamente; discute y, en su caso . , apruebo el presupuesto de -

egresas y el plan de trabajo que elabora lo dirección general; expide los reg!2 

mentes interiores; concede, rechaza y modifica pensiones; nombra y remueve o ' 

(0$ subdirectores, jefes de departamento, y delegados regionales, e1totales 'I -
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locales, 

La Comisión de vigilancia, tiene las siguientes atribuciones vigila 

que las Inversiones, se hagan de acuerda can las disposlr.:iones de la ley y sus -

reglamentos; práctica la auditoría de los balances cantables; comprueba los av.2 

lúos de los bienes de materia de operaciones del Instituto ; puede sugerir a la -

Asamblea y al Conseja las medidas que juzgue conveniente para mejorar el fun

cionamiento del Seguro , y en casos graves, y bofa su responsabilidad puede -

citar a la asamblea general extraordinaria. 

Las funciones del director general, son: presidir las sesiones del -

Conseja Técnico y de la Asamblea General; ejecutar las acuerdos del propio ca!! 

sejo; representar al Instituto Mexicana del Segura Social, ante las autoridade5 -

administrativas y judiciales, presentar anualmente al Consejo, el Estado de lng'! 

sos y egresos; presentar cada tres ai'los al Consejo Técnico el balance actuorial 

y contable, y nombrar y remover de acuerda can _,¡ reglamento y la Ley a los 

emplec:Jdos subalternos y proponer al Consejo la Designación a destitución de las 

subdirectores jefes de deportamenlo y delegados regionales estatales y locales. 

El Director General tiene el derecho de veta sobre las resol uclo 

nes del Conseja Tiícnica, en los casas que fifa el reglamento siendo el efecto• 

del veta, suspender, hosta que resuelva definitiva, la Asamblea general, la -

aplicación de la resolución del Consejo. Las subdirecciones generales existentes 



- 105 -

en lo actualidad, son furfdlca, administrativo, Médica y de control. 

la descentralización geográfico administrativa del Instituto MexJ. ·~ 

cano del' Seguro Social, se ejercen o través de 4 delegoclones reglonoles,29 de 

legaciones estatales, y dos delegaciones'. locales. 

Para mejor aplicación de lo ley, se han dictado una serie de -

Reglamentos, de los cuales unos hon sido expedidas par el ejecutivo Federal, y 

otros los han sido par el Consefo Técnico del Instituto en uso de lo facultades 

que concede al mismo la facción IX del artículo 107, de lo ley del Seguro •• 

Social, 

111.2.- Organización administrativo de los seguras sociales en los otros pofse1 

estudiosos. 

El Instituto alemán del Seguro Social, depende en Boan directo

merite del Federal de previsión social el cual cumple su cometido o través de 

tres subdirectores: 

1,- la subdirección actuaria!. 

2 .- La subdirección social. 

3.- la subdirección administrativa, 

El dirl!ctor es noinbrado directamente par el Ministro de Previ•• 

slón Social y puede ser removido también por esta autoridod. 
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Conforme a la Ley Orgánica dictado el 17 de moyo de 1969, el 

Instituto Alemán tiene vida propia y recibe los cuotas que le entregan poro sus 

distintos fines, tonto los fondos obreros, como los patronos y los asignaciones -

suplementarias y presupuestos que dispone el Bundestong que le sean entregados 

al Instituto. 

El Instituto tierie un consejo de vigilancia formada por 13 mie!!.1 

bros: 4 del sector obrero; 4 del sector patronal y el director del Instituto que-

no tiene derecho a voto más que en los casos en que haya empate en lo votación, 

El Instituto tiene la administración de todos los seguras a que nos 

hemos referido onterlomente y con el superávit que obtenga puede hacer inversl~ 

nes pero todas pendientes al mejoramiento de la diversas ramas del Seguro Social. 

Como yo dijimos en otra parte de este trabajo, en Francia todo 

el sistema de seguridod social, está integrodo dentro del ministerio de asuntas -

sociales, que oborca lo Secretado de Estado, de Trabajo y Seguridad Social. 

Este ministerio tiene a sus órdenes I~ dirección general de segu!) 

dad social que es asesorada, por el Consejo superior de seguridod socio! , y -

por lo Comisión superior de subsidios famil lares asf como por diversas comisio

nes regionales, que permite el funcionamiento de las cojas departamentales, 

El territorio metropolitano francés, se ha dividido en 16 regio-
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nes a las que se ol'loden otras dos const!tuidcs, una por los deporfamentos de lo 

Martinica de Guadalupe y la Guayana y otro por el Deportomento de la Reu --

nión. 

En coda región, la dirección general regional rep~esénta al mlnls 

, tro, al frente del cuol está un delegado. 

El papel esencial ! en la organización del régimen general corr~ 

pande a los cajas que son Institucionales autónomas, dotadas de personalidad et 
vil y autonomía de gestíon derivado de la aplicación de las divenas legblaci!!, 

nes del Seguro Social. 

L·as cojos, forman das redes paralelos, una de ellas, encargodo

de los seguros Sociales, y de los Accidentes de trabajo y otra de los Subsidios 

familiares, Los dos redes, dependen de la coja nacional de seguridad social, 

Esta caja nacional de seguridad social, esta en la cúspide de -

lo jerorqufo asegura la compensación de las cargas entre las cajas de seguridad 

social par una parte, y las cajas de subsidios familiares, por otra, 

Conex7!flcionesde la caja nocional de seguridad social que es -

una institución de Carócter Público, todas los cojas, tanlt¡ de seguridad social, 

como de subsidios familiares, tienen un estatuto jurfdico de derecho privado, -

y están sometidos al mismo régimen, que las sociedades mutualistas, 
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la administran ·Consejos de administración, elgidos por 5 af'los, • 

formados por representaciones de los trabajadores y de los patronos, en los sl-

gulente proporciones: 

Calo; primarios; tres cuartas partes de los representantes de los -

trabajadores osalorlados, y una cuarta parte de representantes de los p' •.-onos. 

Cojas de subsidias fa!'1illares; una mitad de representantes de los 

patronos y una cuarto parte de los representantes de los trabajadores dependle!! 

tes. 

las restantes partes se integran con representantes de lo propio -

caja nocional de u19urldad social. 

Yo sobemos, que la Gran Bretallo, corresponde ol ministerio de -

pensionesy segura naclonol, administrar,.los servicios'de acciones de trabajo sub

sidios familiares y asistencia nacional, 

Este ministerio, ha tomado el nombre, de ministerio de seguridad 

nacional y tiene como organismo administrativo, a la junta de asistencia nocla 

nal, que empezó a funcionar en Agosta de 1969. 

Pero en toda lo extensión del reino unido, las pensiones y ;er'!! 

ctos de bienestar social para pensionados degu11r'1l, y los que dependen de -

ello, corren a cargo de ministerio de pensionados y seguro nacional • 
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La Junto de Asistencia Nocional, es desde principios de 1970, -

el Organismo odmlnlstratlya que regula la vida de la Seouridad soc!ol, de lo -

Gron Breta!'lo. 

Esto integrado par el Presidente de la Junta, design.ada directo-

mente, 'par el primer ministro de la Gran Bretal'lo; par dos representantes de la

mayorfa parlamentaria en las Comunas; par los representantes de la Cámaro de los 

Lores; par tres representantes de los trade unlons y par tres representantes de los 

empleados designados por las distintos organb:aclones patronales que existen en -

el reina unido. 

Corresponde a este organismo; todas las resoluciones para aplicar 

los diversos seguros ya ·que .han sida resel'lados referentes a la Gran Bretal'lo y • 

sus resoluciones se toman par mayorfo, pudiendo su presidente, designado par -

ellos mismas, formular veto a cualquier acuerdo en cuyo caso corresponde al -

ministerio competente dictar lo resolución procedente. 

En la Unión Soviética, la organización, del seguro integral, tal 

como lo hemos sei'lolodo, Implica un sistema completamente distinta. 

En el organismo Federo!, como ya sei'lalamos, existe el ministe

rio de seguridad nacional creado el 17 de mayo de l966, que es el que res!H!! 

ve las grandes directrices administrativas y financieras de la seguridad Integral 

que reina en lo URSS, sin olvidar· que ahf no hay aportaciones, de obreros ,-
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y desde luego, menos de patronos que no existen, 

Cado organismo de seguridad social, que debe existir obligotor~ 

mente, en coda una de las Repúblicas Socialistas Soviéticas Federales, presentan · 

onualmente un estudio económico al organismo superior federal, sobre sus planes, 

de cotización, de aplicación 1 de lo seguridad integral en su jurisdicción y el 

organismo federal, lo aprueba o lo rechaza, explicando en el segundo caso, -

los motivos que lo llevaron a esta actitud, 

En coso de que el organismo federal de seguridad insisto en sus 

puntos de vista, no aceptando el dictamen del organismo Federal,. el asunto -

pasa al conocimiento superior, del consejo económico nacional de lo URSS -

que está integrado par dos miembros coda uno de los Repúblicas Socialistas -

Federales, y par dos miembros de la entidad federal y presidido por el propio 

mini!trn ..Je asuntos económicos. 

Yo hemos sellalodo que en Estados Unidos, los programas de ·

seguridad social aporte de ser unas federales , y otros federados, abarcan pr~ 

gramos de compensoción, y los seguros sociales, que yo hemos mencionado. 

Las Leyes del Seguro Social, en los estadas de lo Unión func~ 

non de c:onfonnidad, con los constituciones estatales, osf como con lo X enmi 

enda, de lo Constitución de los E$tados Unidos, 
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lo Unidad de la seguridad social, se ha manifestada primero, en 

la reagrupación de los arganlsmos presistentes, en uno red de cajas, que garan

tizan la gestión del sistema; se a afirmado también, en la refundición de los -· 

leglsloclones anteriores, con el fin de asegurar un !dad doctrino!, y completa e!} 

eacla r se ha expresado en un esfuerzo de genero 1 ización encamiriado o exten-

der al conjunto de la pabloción, ciertos presentaciones reservados onteriomente o ti 

los asalaria dos Únicamente o ciertos categorfos de los mismos, 

Conviene par último subrayar el Imparte lugar , que ocupolf las 

sociedades mutullstos, los regfmenes complementarios, y los servicios de ayudo • 

social, 

Adherirse 1 ibremente a una sociedad mutulista, el asegurado. social 

puede conseguir protección complementaria, en forma de prestaciones, que se ,,_ 

ol'lode a las atribufdas, par el reglmen obligatorio de seguridad social. Por otra 

parte, la mutualidad proporciona al trabajador independiente, que no es asegur2 

do soclql , los medios paro cubrirse voluntariomente, contra cierto número de -

riesgos sociales. 

El sistema administrativo del Seguro S,,cial, en Estados Unidtl$, reSpt'l,!? 

de a dos piones yuxtopuestcs qve pueden representarse gráficamente, en l">S slgvlen•• 

tes esquemas: 
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rNISTERIO DE ASUNTOS SOCIAl!Sl 

CONSEJO SU· COMISION SUPE· 
PERIOR OE SE· RIOR DE SUBSI • • 
GURIOAO SO- DIOS FAMILIARES 
CIAL 

DIRECCION GENERAL 

1 
1 

..-----CAJA NACIONAL 

16 CAJAS 1 
DIRECCIONES-REGIONALES 
REGIONALES 32 

U.N.C.A,F, 



CAPITULO lV 

FORMA DE.SOSTENIMIENTO DEL SEGURÓ SOCIAL EN MEXICO V EN LOS PAISES 

ESTUDIADOS 

lV. 1 • En México 

IV .1 .o.- Cuotas de trabajadores y patronos 

Las prestaciones del seguro de occidentes de trobo¡o y enfermedodes'profesiono.!.. 

les y los 90Jtos administrativos se cubren lntegromente con los cuotas que- para este 

romo corresponde pago.r a los patronos , Esto no se funda en ningún concept;> Inusitado 

o carente de Institución sino que se hallo en consonancia con los principios establee!_ 

dos por el artículo 123 Constltucloml, por lo derogado ley Federal de Troba¡o de 1931 

y por lo actual vigente (de 1970), conforme a los cuales los patronos son responsables 

de los riesgos , profesionales o que están expuestos los! trabajadores con motivo de sus 

labores • Pero no obstante que el costo de los prestaciones de esto romo y los gastos~ 

mlnlstrativo que la misma origina deben ser cubiertos lnte9romente por lo cuota de los 

pafr<?nos el sistema significa también para los empresas y patronos lndlvidu oles uno 

garantía , pues bajo su vigencia desaparece todo posibilidad de que lo reoliz:oclón de 

los riesgos 1prof111sionales pueda producir graves quebrantos q111 amenacen la estabilidad 

'econámico 1 de los negociaelones ean perjvkio directo poro los propietarios de éstos. 
____,,, .-- . 
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Vigente el sistemo1 el patrón sabe de antemana el Importe ,de su responsoblll_ 

dad por los rlesaos profesionales que amenaza a los trabajadores a su servicio, cos _ 

ta que no es otro que el de lo c:atización que le corresponde. 

Toda posibilidad decontingencladesostrosa o de erogaciones no calculadas de_ 

saporece, can lo cual el patrón logro suprimir de la economía de sus negocios cuales_ 

quiera amenazas Imprevistos motivados por estos causas y cimentas sobre bases preví~ 

mente computables sus riesgos, pues según lo que establece el artfculo 4ó de la l.ey1 

el patrón que hayo asegurado contra accidentes de trabajo y enfemedades profeslona_ 

les a los trabajadores a su servlcl:¡, quedo rel.~vodo del cumplimiento de los obliga_ 

clones que sobre responsabilidad por ries¡¡os profesionales establece lo Ley Federo! 

de Trabajo. 

Para determinar el manto de las cuotas que deben cubrir las patronos poro este 

rama del seguro, se toma en cuenta los montos de los salarlos que se pagan y los rles _ 

gas Inherentes o la actividad de los negocios respectivos. La fijación de estas cuotas 

descansan pues sobre bases dlfere1foiales ya que el monto de las mismas depende, ad':._ 

mós de lo suma que cada empleador poga por concepto de salarios, de las clases de 

riesgos y de las grados de riesgo en cada una de estas clases en que objetivamente s' 

halla colocada la negociación respectiva. 
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El elemento riesgo objetivo es primordial para hacer lo fijación de-

fas cuotas que deben cubrir los patronos. Cuondo la primera Ley se dictó, uno comí-

slón de actuarios designado al efecto se expresó del modo siguiente. 

"Este riesgo objetivo es determinado por el método y 
el procedimiento de trabajo de la empresa, por la maquina 
rio empleada y especialmente por los medios técnicos de :; 
protección y prevención de los occidentes, 
Esto Inscripción hará pasible una clasificación previa basado 
sobre experiencias mexicanos y extranjeros tomados del Se
guro de Accidentes de Trabajo de otros parses, especiolmen 
te sobre los experiencias de Chlle. También puede ser opro 
vechado con mucho ventoía el materia! norteomericono y .-: 
canadiense del Seguro Privado y su análisis en los Proceding 
of Casuolitty Actuario! Society. En ocasión de la claslfico
ción de l;e ser fijado también la unidad de tarifo a base del
nuevo material. Si se elige para lo closificoclón de los ríes 
gos el método más empleado que do o lo cotegorfa de empre 
sos más peligrosas el procentoje 100, se clasifico las empre:: 
sos normales de una clase por un porcentaje media de esto -
clase y solamente si hoy condiciones anormales, yo sea en
fovor de lo empresa, seo por falta de medios poro prevenir
el occidente, pues hay circunstancias que aumentan o dis
minuyen el riesgo, se concede o los empresas un porcento-
¡e o grado mós ol to o más bo ¡o, En lo primera formación -
de las clases y de los grados o porcentajes de riesgos, debe 
tenerse en cuento el, principio de que lo empresa o lo cale 
gorro en los empresas, deben pagar oproximodomente uno :; 
aportación total que cubro todas los obligaciones provenien 
tes de occidentes, tomando en consideroc ión lo gravedad de 
los occidentes esto es, teniendo en cuento lo diferencio en
tre prestaciones tempera les y rentos vitalicas. Con esto se
consigue que haya un equilibrio entre las clases y grupos -
de empresas y se impide que las clases o grupos que perma
nentemente son pasivos, trasladen uno porte de su carga a
las otra~" 
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Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y los gastos de ad_ 

mlnistroclón del Seguro de Enfermedades No P.fofesiono les y da Malemldod , <1sÍ como 

paro lo Institución de un fondo ele reservq. se obtiene de las cuotas que están obliga_ 

dos o cubrir los patronos y los obreros y de lo contribución que correspande al Estado. 

Es decir que esta contribución es tripartita. Primitivamente correspandra 

el 50% al patrono, el 25% al obrero y al otro 25% al estado. La Reforma de 1959, 

obarca los artfculo1 64 y 95 de la Ley reduciendo lo apartaclón del Estado a la mitod1 

con un aumento proparclonol a los cuotas obreras y patronales. 

En la expaslclón el motivo se expllc:a el parqué da esta reducción, t!_ 

mo a! que nos referimos an un Inciso siguiente. 

Las cuotas paro estos seguros se seflalan en unc:i tabla en relac:ltin de 

los salarlos • La cuota correspandlente al pensionado se le descuento da la renta me'?. 

sual y el Instituto cubre la cuota .patronal 

Los recursos necesarios pol'a cubrir los prestociones y los gastos admi _ 

nlstratlvos del Seguro de Invalidez, de Vejez;, de Casantfa y Muerte. así como la 

constltuclónes de las resérvas técnicas se obtiene de las c:uotos que están obligados -

o cubrir los patronos y obreros y de lo eontrlb~c:lón que carraspande al Estado. 
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A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir los cuotas que 

seílola uno tablo que se Inicia con el grupo ~ E "de salarlos y que llega hasta el gr!!_ 

po 11 s", 

Desde luego la Ley de Seguro Social protege al salario mfnlmo y exime 

a los que los perciben de entregar cuota de ninguno clase. 

1 V .1 .b) • - Por inversión de reservas. 

El cumplimiento de las obligaciones de dar, especialmente las que con .• 

sbten en el pago de penslon111s, por porte del Instituto / se hace posible mediante la 

Inversión de la porte de los fondos que constituyen las reservas • Estas reservas se lnvl!r 

-.ten , en forma tal que producen rendimientos capaces de solventar las obllgaclones 

Impuestas por el sbtema. 

Para lograr la finalidad antes sel'lolada y a fin de garantizar ampllame'l. 

te su empleo, los fondos de reserva deben Invertirse en las mejores condiciones de 

seguridad / rendimiento y liqulde:r: • Se exige seguridad en la Inversión a fin de obt!_ 

ner lo conservación nominal del valor del capital Invertido o Impedir de ese modo que 

el Instituto sufro pérdidas económicos o un deslqu!librlo financiero en el Seguro Social, 
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Es lndlspensable asimismo que el sistema de seguro obtengo para sus in_ 

versiones un rendimiento por lo menos igual al obtenido corrientemente en el merc:ado 

por Inversiones delo mi:llllllnoturalezo o ffo de que puedo hacer frente a las necesldo _ 

des que lo ley le impone ; pero dicho rendlmhmto debe ser c~mpotible con la segvri _ 

dad y el estado do ~lldez. y liquidez. de los inversiones, porque como resultado de lo 

rndole de los beneficl0$. o de lo estructuro financiero del sistema, porte de las reser _ •' 

vas actuarlas han de realiiarse en determinada fecho. 

Sin embarga, coma el sistema del Segura Social no es!á basadode lucro 

pues la finalidad del servlcr, es sólo de protección social, la Inversión de los reservas 

se orienta hacia la satisface ión de Intereses de utilldad público y por ello se previene 

que en s lmllltud de circunstancias sobre seguridad y rendimiento, se preferirá la inve!:.. 

slón que garantice mayar utllldad social. 

Como los lineamientos antes seílalados son f'undam1t1 toles poro el desorr!!. 

!lo del sistema y por eso mismo deben ser estrictamente acotados, se hoce un sel'lala _ 

miento expreso respecto o lo reall:z:oción de los inveulones puntualizándose cuales 

pueden ser ellos. 

Estas puntuallzacioó ha variado en el curso de lo vigencia de la ley y 

actualmente respcnde al sigviente lineamiento: 

1 .• Hasta un 15% en bonos o títulos emitidos por el Gobierno Federal 
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Estodos 1 Distrito o Territorio Federales, Municipio, Institutos NaclonC?_ 

les de Crédito o Entidades encargadas' del mone¡o de servld's públlcos, siempre que 

estén garrintizados con lo afectoción en fideicomiso de algunas contribuciones'. sufl•• 
j 

cientesl'<!roeherviclodesus Intereses y amortización o por participaciones en impues _ 

tos federales. En los admitidos por elG.obierno Federal o por Instituciones Naclonales 

de Crédito con que se hallen al corriente de sus servicios. los acciones y valores em!. 

tldos por lo Sociedad Mexicano deberón ser de los autorizadas por lo Comisión Nac:,!o 

no! de Valores, pero por excepción padrón Invertirse en acciones de sociedades cuyo 

objeto tenga Íntimo relación con los fines del Instituto, sin sujetarse o estos requhltos 

pero poro esto se requerirá oproboción unánime del Consejo Técnico y que losConse _ 

jeros del Sector Esll:Jtal tengan outorl;eación por escrito del Presidente de la Repúbllcá 

11 .- Hasto un 00% en la adquisición, construcclon y financiamiento de 

hospitales, sonatorlas, maternidad, dispensarlos, almacenes, farmacias, loborotorlos, 

casas de reposo, habitaciones poro l<abajadores y demás mueble~ e inmuebles proplcs 

paro los fines del Instituto. 

111 .- El 5% restante y todos los démos cantidades disponibles para In_ 

versión, se lnvertlra en prestamos hipotecarios que se su¡e1aroñ a los siguientes requl_ 

sitos. 



- 12(). -

o). El monto de los préstamos hipotecarlos no excederó del 65% del 

valor de los Inmuebles dados en garantía, segÚnavaluode lo Institución, excepto en 

los cosos en que los sujetos del crédltootorguen garantfos coloteroles de fideicomiso 

o de fianza, en los que el Importe del cf!dito podrá ser hasta d<!I 75% del valor del 

Inmueble ~~_o,en garantía principal • En todo caso, las hipotecas deben ser constituí_ 

das en primer lugar. Sin embargo, cuondo otroentldodautorlzodo tengo hipoteco sobre 

el Inmueble que se proponga en garontfa, pero sin que su monto alcance los porcentajes 1 

anteriores , el Instituto podrá prestar hasta lo diferienclo de ellos con garantía 

flduc lar lo • 

b). El Importe del prestamo no excederá de$ 100,000.00 

.c). El plazo de los prestamos no excedero de 15 anos y deberá cubrirse 

mediante pogos mensuales que comprendan los intereses devengados y abonos a cuei;_ 

ta de amortización de capital. 

d). Los Inmuebles dacios en garantía deberán estar asegurados contra 

Incendio por la cantidad que baste, cuando menos, a cubrir su valor destructible. 

IV .le.- La aportación gubernamental • 

. La aportación gubernamental es la tercera de las aportaciones que ~on!: 

tlNyen la base de la sistemática de los seguros sociales. 



- 121-

Debemos Insistir sobre la salvedad, de que ni el accidente de traba¡~ 

ni lo enfermedad profesl?,nal san prop!Omente hablando teguros sociales que se derl_ 

van de la obligación de las empresarios , en virtud de la opllcaclón cÓnstituclanal , 

de la teorra del riesgo profesional . que ya hemos expuesto anteriormente. 

t:n todos los demá~ seguros, Junto a las cuotas patronales y obreras, sur_ 

ge la cuota del Estao.;, en virtud de la obllgaclón que ,tiene el misma, en su función 

Interventora, para el b!enestai ;"nerol. 

En las enfermedades generales y de maternidad, la contribución del Es_ 

todo, es Igual a la mitad del total de las cuotas que corresponde pagar a las patronos 

y es cubierta par el Estado en forma de pagas bimestrales. 

En los seguros sociales, de Invalidez, vejez,cesontía y muerte, la c°'!. 

tribución del Estado, también se entrega bimestralmente, y es Igual a la mitad del 

tata 1 de las cuotas que corres poli de pagar a los patronos. 

Como ya sello lomos anteriormente las reformos a la ley del Seguro Social, 

según el decreto de 30 de diciembre de 1965, modificó los artículos 64y95 de lo Ley 

que consignan el monto de las contribuciones del Estado para los seguros de enfermed~ 

des no profesionales, y maternidad y de Invalidez, vejez, cesantía en edad ovan%<!. 

da y muerte al ffn de reducir dichas contribuciones, a la mitad de su importe anual. 
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En lo exposición, de motivos,-de esta reforma, St dice textualmente: 

"Examinando estos alte1notlvas, se ha estimado como lo más 
viable y justificado lo .~e llevc.r a cabo uno baja en los e 
gresos federales medl..::-1t" !:i reducción de los oportaclonei" 
que al gobierno corresponde tratándose de trabajadores con 
potrón, beneFlclarlas del Seguro Social • Se considera que 
la economío que ello habrá de representar significará apo 
yo razonable para la occión del Estado encaminada al esta 
bleclmiento del seguro social en los grandes grupos de cam
pesinas, que todavia ahora se encuentran corentes de toda_ 
protección contra los Importantes riesgos a los que deben 
hacerse frente1mediante el sistema de seguridad social " 

l V .1 d • - Dont1c iones y Legados. 

Los recursos financieros, del seguro social mexicano, se complementan 

con las donaciones y legados que el Instituto recibe . 

Estos donaciones, y tales legados no son desde luego, muy cuantiosas 

en nuestro medio pero represenlon sin embargo, sumas de alguna importancia • 

Estos ingresas especia les, se claslfü:an en: 

1 • - Dona e Iones . 

2 .- Herencias. 

3 • - legados. 

4.- Subsidios y 
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5 .- Adjudlc:lones que sehogonol Instituto y cuoles quiero otros lngre _ 

sos, en favor del mismo que sel'lolon los leyes y reglamentos. 

lV .2 .•Sostenimiento de los s'guros en otros pofses. 

Siguiendo el criterio sustentado por lo organización lnternoclonol de 

trabajo ninguno de los porses que hemos estudiado en su legislación de seguros, con_ 

tribuye gubernamentalmente, para lo integración de los fondos necesarios para cubrir 

los riesgos profesionales o través de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

En Alemonfa el organismo creado al efecto, determino las cuotas o Ira_ 

véi;.de la seguridad natural y especial de los empresas. 

Conforme a los leyes federales el rlesganoturol de los empresas, se derL 

vo de lo e lose de explotación que realiza y parte desde uno escalo de 200 hasta una 

escala de S para los comercios • 

Por ejemplo, los minos de carbón, del Sarre, tienen una cuota equlvo _ 

lente al 200%. Pero esta cifra puede disminuir por la ventlloción de los minos, par 

las medidos de higiene, etc. 
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De este modo, similarmente o lo que dispone nuestro ley del Seguro 

Soclol, hay una escala y conforme o ella, es la éontrlbuclón de los empresarios paro 

los seguros derivados del riesgo profesional. 

Si por ,..·ialquler :c:lrcunstonclo un empresario ha emitido estar al corrlei:_ 

te en el pago de sus cuotas por estos riesgos, y surge un occidente , la empresa esta 

obligada a depositar todas las cuotas can un recargo del mll par ciento quedando a 

beneficio de los fondos de reservo de la entidad admlnhtradoro, el 900% y entrego'l_ 

do al ?segurado, lo que le corresponda • 

Cón respecto a los propramm.ú'e hablando seguros socloles, en Alemania, 

las cuotas obreras, también son proporcionales a los salarlos y las cuotas patronales, 

representan lo doble de lo aportación obrero. 

Aporte de esa, como yo hemos seí'lolado, estas aportaciones, no se dls 

ponen libremente en lo que se refiere ol Estado sino que son aprobadas, por el Bunde!_ 

tag previo Informe del organ isma del Seguro Socio! • 

En Francia, .el organismo encargado de administrar el Seguro Social 

en sus dlvérsas manifestaciones, yo hemos visto que es la ca(o :ioclonal de seguras 

recaudo las aportaciones obrero patrono les, y forma de los fon~os precisos para el 

cumplimiento de las obligaciones de cada caja regional. 



- 125 -

Los potronos po¡¡on su cuota conforme a lo totalidad de salarlos que cu_ 

bre y los obreros la suya proporcionalmente al salarlo que devenga, sin que los subs!_ 

dios por hijos, seon considerados.poro estos oportoclones . 

El estado, a través de dicha caja integro actualmente su oportaclón o~·= 

do seguro, mediante el colculo de las reservos matemáticos que correspondan, siguiendo 

lo técnico actuarla! que se apllca en los seguros, privados. 

En la Gran Bretaf\o, el Ministerio de asistencia, a través de la dirección 

general de seguridad social, determino anualmente las cotizaciones poro codo seguro. 

Esta vorlabilldod, en los aportaciones obrero patronales, da al seguro uno mayor flex!_ 

bllldad, porque se tiene en cuenta las circunstancias variables de cada seguro con_ 

forme a las Investigaciones demogróílc:as y a los índices de estadrstica sobre maternidad, 

enfermedades, vejez, etc 1 etc, . 

En Rusia ya hemos sei'íola.fo el procedimiento que se slg•Je: El sist.emo de 

>eguridod lntegrol, obligo al Estado t• proteger al Individuo desde su nacimiento hasta 

su muerte, y por lo tantq. son los diversas Repúblicas Soclalbtas, controlados por la 

entidad federal, las que asumen esto responsabllldad, lnte9rol mediante un presupuesto 

altísimo, hasta el punto de que el Conse¡o Écon~mico Nocional de la URSS, tiene el 

segunda de los presupuestas de ese pors clespúes del de la Oeíensa Exterior . 
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En los Estados Un~dos, ya hemos sei'lalado que hay un sbtemo muy pecull_ 

ar donde se Interponen los aportaciones federales y las de los Estados. 

Desde luego, tonta federal eomo estatalmente, el seguro soelal, su fue'!. 

te prlnclpol en los Estados Unidos I easr exclúslvomente; en las cotlz:aclones de los 

asegurados y en los de los empleadores. 

la-tosa de cotl:aciónes, se fl¡o por medio de un plan financiero de eo _ 

tlz:aclones permanentes. 

Los prestaciones de vejez las cotizaciones de ve¡ez:, sahre vivientes 

Incapacidad y seguro de salud, se pagan Independientemente ~e las condiciones per _ 

sonales del Individuo beneficiado. 

Los prestaciones, generalmente son financiados a través de contrlbuclC?,. 

nel de los traba¡odores, empleadores,· trabajadores independientes, y en algunos casos 

1 por contribuciones gubernamentales, poro un fondo especial. 

las prestaciones, son pagodas '®re las base de contribuciones del paso_ 

do y sin prueba,de necesidad . 

Con respecto al riesgo profesional, ya dijimos que los leyes de campe~. 

saclon (así s~enomlnaren los Estados Unidos), se claslflcan como obligatarlos o de 

elección, pero en todo caso, son los Estados y las interesados, tanto obreros como 

patronos, los que Intervienen en el control y pogo de éstd seguro. 



CAPITULO~ 

. DE LA SEGURIDAD SOCIAL :EN LA AMERICA LATINA 

V .l.- Anállsis esquemático del progreso de la seguridad social en· los pafses 

latinoamericanos. 

la colaboroclón económica y social interamerlcana, puede c:onsi·· 

derarse iniciado en la Habana el afio de 1939 en ocasión de celebrarse lo 11 Con 

ferenclo de Trabajo de los Estados de América, miembros de lo Orgonizoción ln

temacional del Trabajo. 

En la declaración producida en e!Q c:onfere11.:io, se seflolo termi·

nontemente lo necesidad de establecer uno lntercorrelación de justicia haciendo

. que se respeten todos los obligaciones relacionados con el Seguro Social y las -

leyes de trabajo. 

En la resolución de esla mismo conferencia, se hace constar el -

deseo de todos las nociones asistentes, de establecer un sistema social adecuado 

po·ra intervenir en la implantación de uno Ley General Social que garantice el• 

bienestar humano. 
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En la cuarta conferencia de los Estados de América miembros de-

lo OIT, se produ(o una nueva declaración seí'lalando que es preciso salir al paso 

de la pobreza ya que este es un factor básico en el retraso del progreso social, 

y d Icho progreso no se puede obtener sin la adopción de ¡.iolítlcos económicas, -

encaminados a segurar una mayor producción y una mejor distribución de la rlqul!_ 

za, con ob¡eto de propender a la elevación moml y material del hombre. 

En el sellalamlento de los principios generales, que debfan seguí!_ 

se, la mencionado conferencia, de Montevideo, tras de indicar la necesidad de-

aumentar la productividad de los trabajadores, sellala como media para éllo en--

tre otros, aumentar lo seguridad del trabajador con buenos sistemas de seguridad-

social. 

Se lee en esta resolución los siguientes1 

" 
"Los sistemas de seguridad soc;ial, constituyen un 

elemento indispensable de cualquier programo de fornen 
to económico. El asalariado industrial, mucho más qué 
el trobafodor agrfcolo, está amenazado por el despido
en caso de enfermada~, desempleo o ve(ez y para. a-· 
traer a los trobajadores¡ que están mol empleados de las 
reglones rumies al 1 empleo industrial, debiera realizar 
se por lo menos, un programo mfolmo cle seguridad so
cial. En una etapa posterior, será oecesario in traducir . 
en las reglones rumies, medidos adecuadas de segurl-
dod social, paro contrarrestar, lo excesiva corriente -
migratoria hacia las ciudades, Por consiguiente la OIT, 
debiera estar equipada para aconsejar y prestar ashten 
cía técnica, Q los gobiernas en una. escala siempre ma 
yor, en lo redacción y aplicación de todas los ramas -
de lo legislacitin de seguridad social, incluyendo ~-
accidentes de trabajo, enfennedod, maternidad, involi 
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dez, vejez, muerte desempleo y asignaciones fami-
liares ••• • 

La primera conferencio del Trabajo de los Estados de Américo, se 

efectuó en Chile y en ella, se lomaron resoluciones, de lucho contro el desem--

pleo señalando la conveniencia de tomar medidas para crear uno red completa de 

servicios públicos y gratuitos, de colocación y recomendando a los Estodos de --

Américo qu!fl no hubiera establecido el seguro obligatorio contra el desempleo, 

que se ocupara de él y que entretanto, estimulara el seguro voluntario. 

La segunda conferencia de los Estados de Am&rica, adoptó uno r!_ 

solución sobre ciertos aspectos, del seguro social contra el desempleo sumamente 

importante, Esta resolución, dice así: 

Mayo de 1940. 

"Cada nación, deberá establecer y mantener -
un sistema general de seguro de desempleo, aplica-
ble a todas las personas empleadas y expuestas a 1 -
riesgo de desempleo. 

En los países donde no es posible el estobl"lci
miento inmediato de un sistema ¡;eneral de seguro de 
desempleo, tal sistema deberá introducirse por etapas, 
empezando con las (Qfegorfos, de trabajadores, para 
quienes el seguro resulte más factible", 

Esta segundo Conferencia de Trobojo de la Habano, se efectuó en 

La tercera conferencio celebrado en M&xico en septiembre de --

1946, se ocupó del importánttsimo problema de la estabilidad de los trabajadores 

en su empleo. 
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La resolución esltl redactada en los sigukntes ténninos: 

"Considerando que ¡x1ra la mejor armonía en - -
tre lraba¡adores y empleadores, es preciso que en la -
relación de trobajo reine el principio de buena fti ,. -

Considerando que el trabajo es la fuente de
ingresos de los trabajadores y que estos se encuentran 
naturalmente preocu¡x1dos por el peligro de desemple0. 

Considerando que fXli;o que los trabajadores -- -
puedan contemplar con tranquilidad el porvenir y dedi 
eorse con eficiencia y satisfacción al trabajo que de-
sempella en cualquier empresa, necesita lo garantía -
de que en tanto sus servicios sean satisfactorios y con 
tribuyan al mejor éxito de la producción, no serón -": 
despedidos por los empleadores, 

Considerando que el despido arbitrario de los -
trabajadores contribuye a crear un espíritu de intran-
qullidad que quila al trabajador todo interés en el éxl 
ta de lo empresa que sirve y restringe su productividad 

. en perjuicio de lo misma. 
Considerando que la estobilldod de los trabajado 

res va creando ciertos derechos de ascenso, primas de-: 
salarios, pensiones de vejez y otras. 

Considerando que no es justo que los traba f odo
res estén expuestos a perder esos derechos legftimamen 
te adquiridos. -

La conferencio resuelve que los estados debe·
rton adoptar medidas encaminados a ,hacer estable, el 
empleo de los trabajadores, en las empresas". 

En la quinto Conferencia de los Estados de Américo sobre remun! 

ración de los empleados, que se efectuó en Petrópolis dentro del punto 21, se -

propugnó por la mjeor distribución equitativo de los ingresos nocionales por m! 

dio de uno político adecuada de salarios, de seguridad social y fiscal. 

lo primera co~ferencio de trabajo de los Estados de América ·-

miembros de la organización de la OIT, aprobó en Santiago de Chile y la Ha-
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bona la Codificación de los Seguros Sociales, en f05 términos que ya hemos se

nolado, en el corso de este trabajo. 

Pero en Petrópalis, el 29 de abril de 1952, se fueron reforzando

estos principios sel'ialando que lo necesidad del Seguro Saclal, es especialmente 

grande,· para los países, que como los lotlnoamerlconos, o est6n Insuficientemen

te desarrollados, o se encuentran en proceso de desarrollo. 

En esa mi$111Q conferencia se dictaron resoluciones sobre el modo• 

de prestar lo osistenclil melllia, así como los modos de Inversión de los fondos de 

las instituciones, privadas, 

En Petrópolls también se aprobaron fas cláusulas ticnieos del Ins

trumento internacional, relativo a la seguridad social, de los trabajadores migra!! 

tes, entre los países latinoamericanas, 

A partir de esa fecho distintos regiones internoc:lonafes han ido -

estructurando la seguridad social en los países l~tinoamericonos, conforme a los 

lineamientos marcados par fa OIT y par las distintos asambleas y conferencias •• 

que se han realizada, 

Podemos decir, en general que no hoy nación americana con, ex-

cepción ocaso de Haití que no se hoya preocupado han damente por los proble

mas de lo seguridad social, y que no hoya dictado disposiciones para establecer 

en mayor o menor proporción. y con arreglo sus posibilidades, Códigos referentes 
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~ los seguros sociales, 

V .2.-Paises que har'I evoluclonodo más en el aspecto de seguridad soc:lal. 

Exbte una correlación evidente entre la sistemática de los segu-

ros sociales y lo estobilidod política de los países latinoamericanos. los que go

zan de esto estabilidad eomo México, Chile, han podido crear instituciones per

manentes y conseguir así una acción progresiva en materia de seguridad social. 

Argentino, por e¡emplo qúe d!Sfrutó de democracia antes del re-

gimen de Perón y de justiclolismo durante el gobierno del dictador mencionado, 

vive desde hoce más de 15 anos· dentro de uno incertidumbre político económico 

que le impide tener continuidad furídica.. Sin embargo, fueron tontos los ade

lantos que llevó o cabo este país en los oi'!os que hemos mencionado, que hoy -

todavía conservo disposiciones odecuodos, no ya solamente sobre occidentes de -

trabajo, y enfennedades profesionales, y también sobre enfennedodes no profesio

nales, protección o lo maternidad, ele. 

El Brasil se encuentro más o menos en las mismos circunstancias: 

Getulio Vargas y Jooo Goulord han sido los dos presidentes que más se han pree 

cupado en este país por los medidas del seguro social, pero después los reglmen!ll 

militares que han gobernado o ese país, han disminuido considerablemente el -

campa de aplicación de los seguros sociales que en realidad quedan reducidos a 

las indemnizaciones por ocddentes de troba¡o, y enfermedades profesionales in-
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aplicadas en el trágico nordeste del pois, donde existe una situación endemica-

de hombre y desacupoción, 

El Estado de Sao Paula uno de los más industrializados del pofs -

acaba de obtener (1970), autorización para legislar en materia social, recono--

ciendo así el Gobierno Federal, que la aplicación sistem6tlca de la seguridad -

social, es inaplicable en el pafs entero y que por eso, se han autorizado norma~ 

especiales, poro el Estado mencio11ado. 

Venezuelo, cuya e51abilidad política ha sido menos alterada en -

los últimos ollas y que tiene una industria petrolera de primera magnitud ha --

creado para los traba jdores de esas actividades, un sistema especial de protección 

' 
que casi llega a la seguridad integral, y que abarca, no solamente riesgo profe-

sional y los seguros que pudiéramos !lomar "clásicos", sino también el seguro de-

educación poro los hijos de los petroleros, el de habitación y el de perfecciona-

miento, técnico. 

Pero por encima de estos pafses, hemos de aceptar que el primer-

lugar, en materia de seguridad social, corresponde actualmente a Chile que ya -

lenta antecedentes brillantes desde poco antes ele la 11 Guerra Mundial, y que -

ha llegado a la cúspide con el ascenso de un presidente socia lista. ( A !lende), 

En los pocos meses que lleva de Jefe del E¡ecutlvo, este socialis-

ta, ha establecido un sistema de seguridad integral, pero no con base de contri 
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bución únicamente estofa! como en la Unión Soviético, sino que las c;:1otos son-

5Cltisfechca del modo siguiente: IO"k por los troba)dores: 50% por los patronos, y 

40% por el Estado. 

En la industria del cobre, recientemente nacionallzada, el Gobie! 

no paró el 100% de los erogaciones, que motivan el sostenimiento de los segu-

, ros sociales, 

Ap;irte de los seguros que cubren el riesgo profesional, en Chile

lo seguridad abarca los e:dremos siguientes: 

1. - Maternidad; 

2.- Eduoelón medio: 

3 .- Educación superior: 

4.- Educación técniaJ: 

5 .- Enfermedad no profesional: 

6.- Contingenclos de p;igo: 

7.- Ve¡ez: 

8.- Invalidez: 

9.- Muerte: 

10.- Adaptación social: 

11. - Concesión de becas: 

Circunstancias polfticas, han hecha, que se quiero tender un ve-
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lo, sobre el régimen de Castro en Cubo, sin embargo, o través de los pocas -

Informaciones que se filtron de$tle eso Isla, se conocen algunas disposiciones que 

se han dictado en moterio de seguros: como los potronos han desoporecido, los -

cuotus de ~eguridad social, que abarcan los riesgos profesionales y los seguros -

profesionales, son cubiertos el 80% por el Estado y el 20% por los trobojadores

en los actividades industriales, y en los actividades rurales, el 90% por el Esta

da y el 10% por los trabajadores menos en las zofras, donde el 100% de las cu~ 

tas, se cubren por el staff. 

V ,3, - El centro Interamericano de Estudios de seguridad socio!. 

la organización Interamericano y de seguridad social, creó el Ce!!. 

tro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, con el objeto de establecer

CJnporación entre las diversos legislaciones, de los porses americanos, en mate-

ria de seguridad social, y tratar de algunos problemas doctrinales, referentes a -

lo mismo materia. 

El centro referido, dirigido por un patronato, está Integrado por

los más destacados especialistas en materia de seguridad social y se desenvuelve 

o travl>s de un plan de acción, que tiene como meta, estructurar con la máxima 

perfección posible, todos los problemas referentes o los seguros sociales. 

Edita divemn pub! ic:ociones, sobre lemas jurrdi cos financ: ieros, -

económicos etc, 
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Sos ediciones, se distribuyen entre todos los organismos interesa-

dos en la materia y constituyen la me¡or aportación teórica, a la misma, 

En el curso de su existencia, ha llevado a cabo reuniones, ha ~ 

tablecido pautas, ha resuelto consultas, y ha editado revistas de una atracción -

singular, para el conocimiento de la técnico ¡urrdico administrativa, del seguro, 

Se ha convertido en sumo, en un elemento fundamental de conoc,!, 

miento, para la técnico del desarrollo del seguro social, en latinoamérloa. 

V.4.- La oportacion de México a la seguridad social. 

En todos los aspectos, relacionados con el llamado derecho social, 

México desta,co notablemente en latinoomerico, por la fuerza de impacto, de -

sus disposiciones, de protección, poro los económicamente d&blles. 

Ya hemos visto, en el curso de este trabajo, desde las primeros -

al'los constitucianoles, los gobernantes de México, trataron de dar r¡iayor impacto 

al artfculo 123 de la Constitución, en lo referente, a la seguridad social, y o'?_ 

servamos también como los regfmenes de Obregón, Calles, Pascual Ortiz Rubio, 

Emilio Portes Gil y Lázaro Cárdenos, fueron preparando la creación del Seguro

Social1 que cuajó plenamente durante' el Régimen de Avila Comacho y que ha -

sido objeto de especial atención, durante las siguientes administraciones, modi-

ficóndose lo Ley original o través de los al'los, y llegando hasto las que acaba-
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de poner en marcha, el Presidente Luis Echeverrfa. 

Esta proyección Interna, de nuestro Seguro Social, tiene lóglcame!! 

te, una acción paralela, en materia Latinoamericana. 

Nunca México ha pretendido erigirse en maestro o Clirector de --

Lotlnoamerlca y así lo han expresada en reiteradas ocasiones, varios de nuestros 

presidentes. 

Pero ocaso por su ubicación geográfica, por su pasado, por la b~ 

llantez de sus luchas en pro de lo (usticla social, y por el Recuerdo de su Rev~ 

lución, que se suma desde luego, a una estabilidad política, que surgió tras de-

muchos ol'los, de Incertidumbre, el ef emplo de México, es seguido por muchos dt 

nuestros países hermanos. 

Lo institución de la seguridad en ·México, ha recorrido muchos -

trechos desde aquel pequel'lo local donde trabajaba García Tellez al Iniciarse el 

Instituto, situado en dos o tres pisos de un inmueble de lo. CaUe Edison, hasta• 

majestuosa Inmueble del paseo de la Reforma, que demuestro la Importancia que-

lici ·adquirido esta Institución, 

Tales. antecedentes, necesariamente influye sobre nuestros países • 

hermanos y por ejemplo en Centro Américo, tanto Guatemala oomo N
1
coraguc,-.' ' 

tiene un sistema de seguridad social, que mucho se parece al nuestro, en sus --
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carac:terfstlcas generales, 

Flguerei a su regreso a Costa Rica, después de la vislla que rea

lizó al sudeste de nuestro pars, al ser interrogado par el periódico la Prensa de-

San José, dijo textualment1n 

'1mpera en Mé¡<ico un Intenso deseo de supera -
ción, y es que la superación ya se ha realizado, no 
tableinente en muc:hos aspectos de carácter social, ;: 
Por e¡emplo, el sistema de seguridad soc:ial de Méxl 
co, es indudablemente uno realización maravillosa y 
puede equipararse o lo de c:ualquler pafs europeo"On 

No solamente es en Casta Rica, donde la Influencia de seguridad 

soc:lal de Méxtc:o, se hace sentir. En Venezuela el sindicato Venezolano de la

Industria petrólera, en su último contrato c:olectlvo de fecho dos de enero del -

presente afio, oalca las dlspasiciones de previsión y seguridad social, contenidas 

en nuestra Ley, y las cláusulas especiales que sobre esta materia Inserta el c:on-

trato colectivo de nuestro STPRM. 

(i;): "La Prensa de San José, Costa Rica", 11Figueres elogia a M¡xic:o 11 p&glna 
1 número del 26 de mayo de 1971. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. - La seguridad sacia!, ha ido invadiendo la legislación 

·positiva de lados los países del mundo tonto los desarrollados, como los subde!O• 

rrollados y los que se encuentran en proceso de desarrollo. Desde el nacimienta

de los primeras disposiciones sobre seguros sociales, debidos a Bismarck a fines • 

del siglo XIX en Alemania y dictadas paro calmar las inquietudes polfticas, de-

lo social democracia de ese poís / hasta la seguridad integral implantada por. la

Unión Soviética o raiz de la Revolución de octubre de 1917, que implantó el 

marxismo leninismo en ese poís, mucho es el trecho que se ha recorrido. 

SEGUNDA.- No corresponde o México haber sido el lugar de -

origen de las disposiciones referentes a lo seguridad social pero la mística engen

drada por la Corta de Trabajo, representada por nuestro artfculo 123, sí represen

!a el inicio de la vicia constitucional, de los preceptos relativos a la seguridad -

social en las constituciones. 

Es cierto, que en el texto primitivo del articulo 123, sola se sef'la

laban timidamente la implan!ación, futura de los seguros sociales, pero lo semilla 

estaba ya en el surco y ella, significó uno manifestación de lo doctrina sobre la 

teoría Integral de proteeción al trabaiador, que con tanto maestría ha desarrollado 

a través de los anos el maestro Trueba Urbino en nuestro poís. 
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TERCERA.- La base de la teoría integral, está en la protección-

que debe otorgane a todo nacional contra ciialquier contingencia que en su vida 

puedo surgir, y contra la posibilidad, de que a pesar de sus;_ esfuerzos, no puedo 

tener uno existencia digno. 

CUARTA.- Justamente este principio de la teoría integral, plan• 

teada, repetimos por un maestro l\lllXiCX!no, es el que Informa al concepto genero! 

de la seguridad social dentro de la que los seguros sociales, no son más que una 

simple maniFestoción y los son menos los clos que se derivan del riesgo profesional, 

QUINTA.• La 1 Guem1 Mundiol, con su tragedia y dolor, tra¡o-
~---- ' 

con~igo la necesidad de proteger al desvolido y entre tonto que en Rusia se im--

plantaba la seguridad social integrol en los demáJ poíses se ampliflcoba el conr.ee 

to del Seguro Social, en sus diversos manifestocionesl ya conocidas. 

SEXTA~- Pero ya no como una concesión altruista del Estado pa-

ro con sus gobernados, sino como un derecho que corresponde a todo ciudadano. 

Estamos todavía muy lejos de conseguir que la seguridad integral -

sea aplicada en lodos los países. Pero el principio ya está aceptado y a medida-
' 

que la intervención del estado a través del socialismo o de cualquier otra docti:J. 

na de equidad social, se haga más intenso, este concepto de la seguridad social 

se irá ampliando. 

SEPTIMA. - Esta tendencia, la observamos en países tan aferrados, 
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a sus trodlc:iones legales, coma Francia y Estados Unidos. En Francia, patria del 

romanismo renacido, por el Código Napoleón, lo lnsti1t¡rt._..1r,¡,.-:1 .de los seguros

socloles, ~ ya un hecho brillante, y en Estados Unidos, patria del federalismo 

auténtica que Hamilton creó, la seguridad social se va escapando a los Estados• 

paro iniciar su cancenlraclón en la federación como lo demuestro la modifíc:aclón 

constitucional a que hemos aludido en el presente traba¡o. 

En resumen, caminamos hacia la seguridad total y en esta senda,• 

para orgullo nuestro, México ocupo un lugar destacado. 
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