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El desarrollo y la seguridad social en México han realizado importantes 
progresos que permiten, con mayores experiencias definir los principios que unen la 
acci6n del Gobierno e Instituciones que a él pertenecen, por lo tanto: 

Considerando que no obstante el fortalecimiento de la seguridad social 
en México, todavTa existen difrciles y persistentes problemas que obstaculizan la -
lucha para superar la miseria, la insalubridad, la enfermedad; el desamparo, la ig
norancia, la inestabilidad del trabajo, la insuficiencia de empleos, la inequitativa 
distribuci6n del ingreso nacional, las deficiencias del desarrollo econ6mico y las de 
sigualclades. -

· Los esfuerz.os crecientes, cado vez m6s positivos para fortalecer el desa
rrollo econ6mico, elevar los niveles de vida, crear y mejorar los sistemas educativos, 
gal'Qntizar los derechos de los trabajadores, elevar el poder adquisitivo de sus salarios, 
la cuantTa de sus percepciones, la caweniente utilizaci6n de los recursos naturales, 
'la creciente industrializaci6n, el aumento de la producci6n y de la productividad, las 
medidas de cardcter integral que se aplican para solucionar las severas limitaciones -
de la vida en el campo, la extensi6n de los mercados internos y exte.mos y el fortale
cimiento de las instituciones democrdticos, que permiten expresar que ha llegado la 
hora de impulsar, en forma mds activa, los sistemas generales de seguridad socíal que 
garanticen un bienestar cada vez mds creciente en beneficio del pueblo. 

La decisi6n de los mexicanos es la de alcanzar una vida digna, libre, so' 
berana, creada y fortalecida por el valor del propio esfuerzo en cada hombre, en ca 
da pueblo y naci6n, unida al poder de la solidaridad que debe.tradu1:¡irse en una mds 
amplia cooperaci6n, para transformar las actuales necesidades en.nuevos frutos de bie 
nestar individual y colectivo. . · -

El trabajo de cada hombre' de~ ser'garontizado para que el. producto le
gitimo de sus esfuerzos sea un factor de armonía, de paz social dentro de una justicia 
social, que asegure al pueblo un disfrute cada. vez mds efectivo,mds real y md~ operan 
te de los bienes materiales, morales y culturales que ha creado la civllizaci6n para -
su beneficio. 

ltis circunstancias i~frohumanas de existencia 'deben ser superadas en el 
plazo mds perentorio; que la prosperidad debe ser compartida; que las situaciones de 
privilegio deben ceder el paso a una m6s creciente generalizaci6n de auténtico goce 
de las libertades y de los derechos y de un pleno cumplimiento de los deberes, de las 
obligaciones individ1JC1.les y colectivas, para que los trabajadores en su conjunto, -
constituyan un ejemplo de lo que puede ser realizado cuando se tiene la convicci6n 
de que la pobreza dondequiera que exista, constituye un peligro para la libertad de 
todos los .hombres. 

Alentar nuevos y firmes ambiciones para procurar que la seguridad social 
cuente con mds poderosos medios para ensanchar sus sistemas de occi6n y de pratecci6n 
y para lograr el acceso a un nivel satisfactorio de existencia de sectores mds numero
sos de la población, tanto en la ciudad como en el campo, ante los riesgos del desem 
p!eo, de I" enfermedad, de ia invaiidez, de la ve ¡ez y de lo muerte. ,.. 
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No-clesistimar las dificultades de orden econ6mico y los problemas Mc
n icos que se presentan a los sistemas de seguridod social para incrementar sus benefi 
cios, ampliar sus prestaciones, amporar a mayor número de personas. -

Hacer cada vez: m6s factibles, en la medido en que lo permitan las cir
cunstancias propias de la nacion, ampliar la protecci6n comprendida en eil marco 
tradicional de los seguros cldsicos, para hacer mds importantes las prestaciones so-
ciales en beneficio de la infancia, de la juventud, de las mujeres y de los hombres, 
que aumenten los resulta.dos de una preparación mds eficaz:, de una capacidad mós 
consistente, de una labor mds Mil en el wntido individual, familiar y colectivo, o· 
fin de prevenir los riesgos antes de que éstos acontezcan, por un fortalecimiento ele 
las condiciones generales y de los medios para luchar venturosamente por la vida. 

luchar porque las. instituciones democrdticas constituyan la mds fiel ex
presión del cardcter del pueblo. 

La lucha que ha sostenido por su independencia y por su libertad lo ha 
fortalecido. A su ver., recoge las auténticas necesidades colectivas y respetando 
la dignidad de cada persona, se esfuerza cotidianamente por resolverlos. 

A fa antigua expresi6n de democracia polnica¡ se han unido otras rea 
lidades que integran el término: la democracia econ&nica, la democracia cultural 
y la democracia en el disfrute de la seguridad social. 

En la medida propia de la esfero de acción del gobiemo de las faculto 
des que le conceden su Constituci6n Polrtica y de la eompelencio de las institucfO 
nes; la se~mridad social implico: -

C;.i .... ntizar que c:ada ser humano contard con los medios suficientes po 
ro satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su dignidad. -

Permitir el disfrute de los bienes materiales, morales, culturales y so
ciales que la civilización ha creado para beneficio del hombre. 

~tablecer las condiciones necesarias poro que cada persono y cada -
po~blo pueda vivir sin temor, sin amenaza y sin recelo. 

Ensei'lar que nada se consigue sin el esfuerzo propio y que es antisocial 
la falto de cumplimiento de los deberes y obligaciones que justifioan el goce de -
los garantras y de los derechos. 

Permitir que cada hambre puedo perfeccionar su propia copocidod, en 
rendimiento de sus esfuerzos, la utilidad de sus tareas, para obtener un sano bienes 
tor en beneficio de su familia, de su comunidad y de la nuci6n. -

Fortolecer el ejercicio real de las libertades mediante un combate sis
tem<Sticc en contra de lo miseria, de la ignorancia, de la insalubridad, de la nec.! 
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sidad, del abandono y del desamparo. 

Dar t=acilidades para que las grandes mayorras disfruten de una sana ali 
mentaci6n, de una habitaci6n digna, de una indumentaria propia. -

Crear las condiciones indispensables para estimular la solidaridad entre 
los hombres y entre los pueblos a fin de convertirla en el instru~to mds eficaz de 
la seguridad social. 

Advertir que la prosperidad debe ser indivisible y comunmente coni'pcirti 
da como un único medio de vigorizar la democracia poll'tica, la democracia ecanó:" 
mica y el disfrute de la seguridad s~cial. 

Contribuir para que I~ distribuci6n del ingreso nacional sea mds equita
tiva, según la capacidad de las personas, su responsabilidad individual y social y su 
aportaci6n al bienestar colectivo y para que su redistribución se realice inspirada en 
la satist=acci6n general. 

Promover el constante ascenso de los niveles de vida de la población, la 
consolidoci6n del patrimonio ecón6mico, social y cultural de cada pueblo. 

Asegurar a cada persona la oportunidad de un sitio en el campo de la -
producción, con retribución adecuada a necesidades individuales y familiares. 

Auspiciar y promover el conocimiento y el goce de los valores culturales 
y de una sana creaci6n. 

Constituir un amparo eficaz contra los riesgos previni6ndose en la medi
da de lo posible y luchar con los mejores recursos contra la enfermedetcl, la invalidez, 
el desempleo y el subempleo; proteger la maternidad, el estado familiar, el curso de 
la vejez y las necesidades creadas por la muerte. 

lniCiar, desarrollar y ampliar las prestaciones familiares y sociales en fa 
vor del progreso individual, ·familiar y de la comunidad de que se forma parte. -

Estimular la conciencia de cooperaci6n, de ayuda mutua, de solidaridad 
para las tareas que exige el desarrollo de las comunidades y de los pueblos y enfati
zar la acción paro tronsformor la vida del campo, hacer el trabajo del campesino -
mds remunerador, atenderlo en los contingencias de trabajo, en sus enfe.,,,edades y 
en los riesgos de la subocupaci6n, de la desocupaci6n, de vejez y de la muerte. 

. En consecuencia, ampliar en la medida en que lo permitan lo-s circuns-·· 
tancias polrticos, econ6micas y jurTdicas el rodio de acci6n de los seguros sociales 
hacia una concepci6n integral de la seguridad general, alentando los nuevos facto-
res de bienestar que sea dable realizar, en un ambiente de paz social que permito -
avances constantes a un forta !ecimiento de la justicia social. 



ALEMANIA 

Según la Ley Fundamenl1ll Alemana, la Repúblic:o Federal es un Esl1ldo 
social de derecho. D.eber primordial del Estado es por consiguiente respetar y pro
teger la dignidad del hombre, es decir, abriral individuo el camino que le conduz 
c:a a una vida digna de ser vivida, siempre que él no estd en condiciones de hacer"": 
lo por sr mismo_. 

La organizacitn social alemana, se ha encontrado ante situaciones de 
exl'rema complelidad, como son la segunda guerra mundial, la creciente industriali 
zaci6n, el constante éxodo rural y de la profundo reestructuraci6n social como coñ 
secuencia del alud de mds de trece millones de expulsados, refugiados e inmigran-
tes que s6 produjo después de 1945. 

El primero en promulgar leyes que.est1lblecen y organizan al Seguro So 
c:ial fue Bismarck. Pero la actividad en la antigua forma de la c:aridad y de la beñe 
fieencia pública se remonta muchos siglos atrds, a uno dpoca en la que todavra no -
podra hablarse de un Esl1ldo en sentido moderno. 

La Edad Media, la asistencia social corrra principalmente a cargo de la 
iglesia y, sobre todo, de 'los monasterios. 

L.as múltiples situaciones de necesidad en que caran personas aisladas, 
debido a Ja disolucicSn de los vrnculos corporativos y a los progresos de la industria
lizaci6n, no podran ser eficazmente conjuradas con la sola ayuda dfl la caridad pri 
vada. -

No se trotaba ya de remediar necesidades individuales., sino de asegu
rar la existencia de una nueva clase social frente a los poligros de la enfermedad, 
ele la vejez y de la invalidez, a los que hasta entonces se habra visto expuesto el 
obrero. 

Cierto·es que lo que sobre todo interesaba a Bismarc.k, era la protecci6n 
pol!Hca del Reich frente a toda posible conmoci6n social y el propósito de sustn:ier 
al obrero de influencias que él consideraba pemici0$0s. 

F.llo no obsronte, el sistema de seguros sociales alemanes sigue constitu 
yendo un hecho que two y tiene ampl la resonancia intemaciona 1. -

los colaboradores de Bismarck se guiaron en la confecci6n de dicho sis 
tema tanto por los modelos cooperativos, como por los trabajos cientificos prelimiñO 
res de los entonces desacredit1ldos "socialistas de cdtedra", los cuales se habran reÜ 
nido para formar la Agrupoci6n Poi frica Social• -

La lenta gestaci6n del derecho social alemdn en los ochenta años trans
curridos ha dado lugar a que sus diversas romas no estén entre sr ron armonizadas ni 
constituyan un sistema ten homogéneo como posteriormente les fue dado hacerlo e -
otros naciones que habran podido apoyarse en estos mismas experiencias. 
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· , Las soluciones a que lleg6 en los cÚvenos sectores parciales de la Pre-
visi6n Socio! Alemana son siempre expresión de su época, no siendo consideradas 
desde un punto de vista polnico o social unitario, o CI partir de uno visi6n comple
ta y uniforme del hombre, sino que reflejon los criterios y problemas de la época 
en que surgieron. · 

Asr pudo c¡currir que en el primer perrodo de los seguros sociales a lema 
nes se crecicen en 1883 el Seguro de Enfermedad estableciéndose obligatorio, com:' 
prendiendo ademds el de Matemidad siendo asr el primer estatuto de seguro social; 
la segunda de 6 de julio de 1884 sobre seguro de accidentes de trabajo de los obre 
ros y empleodos de las em¡nsas industriales; y la del 22 de julio de 1889, el segu":. 
ro tambi'n obligatorio de invalidez y ve¡ex. 

Asr, ccn estas leyes, los trabajadores alemanes fueron los primeros en 
estar protegidos contm los riesp; si un trabajador cara enfermo, el seguro de enfe!. 
medodes proporcionaba atenci6n médica y ayuda financiera adecvadln; cuando un 
obrero sufrra un ac;cidente, el fondo de ~nsaei6n sufragaba todos los gastos m!
dicos, cuando quedaban total o parclalmente indl'pOcitados,. 

En cuanto a los gastos, los del seguro de accidentes eron sufragados por 
el patrón; los del se~ro de enfermedad se iepartfan entre la empresa y el trabajador 
y an cuanto a los seguros ,de ve¡ez e invalidez, el Reich fue, desde un principio, el 
tercer participante en CMtas dos !iltimos ramos. 

Con ajuste al monto de contribucionfl1, tanto las empresas como los tra
bajadores partkipailan en la cidminishaci6n del seguro social. 

En 1911 se implantó ttl ~o de empleaC:os, exdurdos hasta entonces 
de la Previsi6n Social, compildndose al mi5mo tiempo la totalidod de disposiciones 
al respecto en IXIO obia legal homcigEnea, denominado "R.egll'.'lmeflto de Seguros del 
Reich". 

El derecho social de los miner.:ll, surgi~ en su mayor parte en el siglo 
pasado, se reglamento de nuevo en los anos 1923 a 1926 a trovés de la ley de corp~ 
raciones minercs del Reich. 

En 1 '11.7 y can l:me en la Ccnstituci6n de Weimar, se prornulg6 la ley 
sobre colocaci6n obreta la ley del Seguro Social contro el paro forzoso. 

Entre las coracterl'sticas prindpales del seguro social alemdn que orgdni 
zaron las leyes anteriormente citadas, podemos sei\Qlor que el tralxijador participa -
en el CO$tO del seguro, con excepei6n del se91.1m de accidentes que era cubierto to
talmente por el patrón; el Estado p:uticipam en el s0$tenimiento de los seguros de in 
validez, vejez y enfermeda~ y que su odmini$troción estoba dotada de una relati:
vo :tutonomra del poder centml y con intervención ele los trabljadores y patrones. 
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Nace asr con esas caracterrstícas el seguro social en Alemania, tenien 
do una casi inmediata influencia en los movimientos sociales de o~ros parses, que -
no tardan en generalizar este sistema al darse cuenta del gran 'adelanto social que 
significa. 

Es por eso que el establecimiento de los seguros sociales en los diver
sos paTses, ya no obedece a lo pura iniciativa de los gobiernos, como elemento -
tdctico de lucha contra las nuevos ideologTas, sino a la presi6n directa e¡ercida por 
los trab:i¡adores, a las conquistas electo1Ules.logrados y a la oceptaci6n, codo vez 
mayor, de lo clase capitalista que comprendi6 un indudable beneficio social y su -
utilidad prdctica. 
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EL SEGURO SOCIAL EN INGlATERRA 

los servicios sociales del Reino Unido abarcan una extrema serie de dis 
posiciones encaminadas a promover la salud y el bienestar de sus habitantes y o me": 
joror el medio ambiente en que viven. Se han qesorrollado sobre lo base del recono 
cimiento de que, colectivamente, o lo comunidad le incumbe lo obligacilSn de ayu:: 
dar a sus miembros mds débiles y menos afortunados, y conseguir paro todos los ciuda 
danos los servicios que, individualmente, no puedan proporcionarse o sr mismos. -

Casr todos los servicios que existen en la actualidad fueron promovidos 
por organizaciones voluntarias, especialmente los iglesias y muchos servicios benéfi 
cos todavra apoyan y suplementan, los provistos plíblica y estatuariamente. Los dos 
tipos de servici03 no compiten entre sr, puesto que ~e completan y combinan con los 
autoridades públicos, que traba¡an por conducto de autoridades voluntarios especial 
mente adoptadas paro seivir necesidades especificas, y sus funcionarios colaboran = 
con .el personal de numerosos sociedades de servicios sociales. 

Pese a la amplrsima gama de servicios con que cuenta el Reino Unido 
destinodo a fomentar el bienestar social, se reconoce que la labor es interminable. 
Siempre quedan ciertos problemas sin resolver y· constantemente surgen otros nuevos. 
la situaci6n econ6mico pue~ retardar o acelerar la expansi6n y siempre debe tener 
se presente la cuesti6n de las prioridades; el mejoramiento de los servicios y los pro 
pies éxitos logrados en el mantenimiento y elevaci6n del nivel de vida dan lugar o
presiones sobre los servicios de sanidad, vivienda, educaci6n. y otros. Siguen polé
micas y deliberaciones acerCQ e.le los mejoies métodos de organizar y financiar los 
servicios y de como se deben modificar para que se ajuste,p.tl fos cambiantes necesi
dades de los habitantes del Reino Unido. 

En Inglaterra los primeros servicios sociales fueron proporcionados por -
diversas 6rdenes religiosas reforzadas, en tiempos medievales, por las casas sel'iorio
les y los gremios mercantiles y de artesanras, los que asumieron como parte de sus de 
beres y responsabilidades el cuidado de los enfermos y desamparados. Esta costumbre 
cay6 en desuso con la decadencia del sistema feudal y la disoluci6n de los monaste-
rios. 

Paro fines del siglo XVI se hebra hecho imperativo hallar algún sustituto 
poro el antiguo sistema; por lo tanto, en 1601 se promulg6 la ley de Pobres, que im
puls6 a las autoridades locales de Inglaterra y Gales, la obligación de auxiliar o los 
enfermos y ne~sitados y a los carentes de c:aso y hogar, con fondos derivados de los 
drbitros locales. En 1579 ya se habra promulgado en Escocia una ley enólogo. De 
este modo se estableci6 el principio de que el auxilio al pobre ero uno ·porte necesa
ria de la orgonizaci6n social del Estado. 

la mayor contribuci6n aportada a los servicios sociales en el tronscuroo 
de los 200 oi'los subsiguientes no se debi6 al Estado sino a fuentes privadas. El siglo 
XVIII que present6 una notoble evolucilSn en el punto de vista social y cientl'fico, -
lo cual condujo a un mayor grado de humanitarismo en polnica se destoc6 mós por -
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- las obras de fildntropos y evangelistas que por las rcfonnas atribuibles a la iniciativa 
estatal. Durante el siglo XVIII entre 1720-1750 se fundaron once de los grandes -
hospitales londinenses de beneficiencia, asr como treinta y siete en las provincias y 
nueve en Escocia. En el campo de la medicina preventiva hombres tales como los 
doctores Richard Mead, John Pringle y James Lind consiguieron introducir los refor
mas sanitarios de que tanto se necesitaba en la marina de guerra, en el ejército y en 
menor grado, en las empresas industriales. 

El desarrollo urbano e industrial de los siglos XVII y XIX agrav6 los pro
blemas existentes y creo otros. La ley de pobres que en su dTa fue una reforma pro-
gresiva se fue convirtiendo cada vez mds inCJdec:uadr.1, para aliviar las penalidades -
econ&nlcas. Por entonces el auxilio se prestaba principalmente mediante la perma
nencia en los asilos (hospicios en Escocia) donde convivran juntos viejos y jóvenes -
enfermos y sanos; fuicamente los soldados y marinos veteranos serdn mantenidos entre 
los de su propia condici6n y con cierta dignidad en los dos hospitales (el hospital de 

- Chelsea para soldados veteranos y el hospital de Grenwich para marinos veteranos) 
fundados por la beneficiencia real en el siglo XVII, o en sus propios hogares con la 
ayuda "Pensiones Externas" otorgados por las autoridad&s de los hospitales- Los asi
los eran administrados sobre el principio enunciado en 1834, del (menor derecho), o 
sea que la calidad del alojamiento y de la alimentaci6n debran ser inferiores o los -
que dispusiera la persona independientemente menos favor.,cidas, co.n ob¡eto de desa 
lentar la holgazanerra premeditada. Entonces aún no se hebra llegado o reconocer -
el grado en que la desocupaci6n podra deberse a fáctores econ6micos ajenos al con--
trol del individuo. , . - " -

Uno ley de 1802 morcó el comienzo de la legislaci6n de fdbricas y en 
1883 se pramulg6 fo primera ley de Fdbricos que contenro disposiciones de importan
cia. Este estatuto lima6 las horas de trabajo de los nii'ios y estableci6 un sistema na
cional de inspección. La ley de 1847 fii6 la jornada mdxima de diez horas para las 
mujeres y los nii'ios; entre tanta, la ley de 1844 hab!'o introducido las primeros medi
das de seguridad. El alcance de todas esas antiguas leyes se limitaba o determinadas 
f6bricas principalmente de tejido. La primera ley de occide'ntes de trabajo que respon 
sobillzaba al patrono de los occide~tes de trabajo y obligaba o, pagar compensaci6n - -
por tal concepto, fue promulgada en 1897 • · 

Los primeras leyes de fdbrica~ estip~loban-.~Lnúmero mrni~o de horas se
manales durante las cuales los nií'los empleados debran recibir ensel'lonza. Leyes su
cesivos fueron elevando el mTnimo hasta que- dej6 de ser necesario en vista de la ele-: 
voci6n de la edad lrmite por debajo de la cual, el empleo de nil'los era un delito asr 
como de la intraducci6n de la ensellanza. 

En Inglaterra y Goles, el Estado comenz6 o intervenir activamente en la 
educaci6n en 1879, cuando la Ley de Enseñanza Elemental 1 dispuso la creación de 

--· eset:Jela' e:n-ztlnOS-en que las sociedades benéficas, que habtan venido recibiendo sub 
venciones estatales desde 1833, aún no los hubiesen creadc. Poro fines de siglo, es 
decir, en 1899 cuando se cre6 el Board of Education (Consejo de Educaci6n), la ense 
;1,~nz:o el!!mental se habra convertido en obligatoria y gratuita para todos los niños. -
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Los servicios sanitarios ambientales fueron relativamente temprano re
conocidos como cuestiones adecuadas para la acción gubemamentol. la primera 
medida de cardcter verdaderamente sanitario fue la ley Sanidad Público de 1848~ 

Por otro parte en cuanto los 'ervicios sanitorios peí$onales, lo aporta
ci6n benéfica si9ui6 siendo muy importante hasta. la creaci6n del Servicio Nacional 
de Sanidad, al terminar lo segunda guerm mundial. Hosto entonces los hospitales -
beni§ficos que contoban con su propia administración coexistran con los hospitales -
municipales regidos por las autoridades locales efectuando ambas instituciones sus 
propias aportaciones al bienestar de la comunidad. 

En la esfero de lo vivienda la intervención estatal no comenz6 sino has 
ta 1852, al'!o en que se promul96 la legislaci6n que facilitaba a las autoridades loca 
le~ proporcionar hospitales para los trabajadores y a inspeccionar los ya existentes.
Pero lo facultad concedida era de cardcter pennisivo solamente y las autoridades lo 
ca.les nbraron con lentitud. -

In primera ley de la Vivienda, de utilidad pidctica, focult6 o las auto 
ridades para proporcionar viviendas c0n alquileres módicos para suplementar las coñs 
truidas de empresa privada, se promulg6 en 1890. -

El movimien~ "Chartista"; los experimentos de Owen, dan pauto paro 
considerar la situación de las masas obreras que se desenvolvran en obscuro ambiente. 
Téngase en cuenta que en Inglaterra, desde los albores del siglo XVII hoy un desarro 
llo del seguro privado, que en Alemania no se dio por lo que podemos observar que -
el "Seguro Popular", de pago semanario, sin examen médico previo, con limitaci6n 
de capital, abarcaba setenta y tres millones de p61iz.as de companras de Seguro lndus 
trial en 1927, con el doble de monto de prima, del Seguro Obligatorio de la Salud;
Este seguro popular privado que serd en el afio de 1911 incorporado al Seguro Social 
Obligatorio, junto con el de prestación de funeral y ayuda en caso de enfermedades, 
prestaciones, ambas cen anterioridad al afio de 1911 proporcionaban las ªFriendly 
Societies" y "Trade Unions", los que no fueron abandonadas completamente, sirvien 
do las "Sociedades Amigables"y "Fondos Sindicales" como base para que derivara ef 
Seguro Social,olviddndose de lo tonalidad que le corresponde a la prestaci6n en sr. 
Se forma por la raz6n asentado una Comisión de Benefieencia l' Alivio de lo Miseria, 
en 1904, integrada por 10$ dos grupos en pugno imponiéndose los Fobianos y Laboris
tas, voceros de las reinvindicaciones de los trabajadores a la tendencia del grupo re
ligioso (Sección Beneficencia), el mayoritario por los clemds en la Comisión y grupo 
que estaba representado por los agentes de la caridad. 

En 1911 aparece la primem legislaci6n de seguros sociales, que se vio -
influTdo por las leyes de Bismorck, aún cuando lnglaterro yo desde .1870·habra sido -
escenario de una campai'la pro~ejoras sociales, promovida por un anglicano llamado 
William Lewery llarchley, tendencia que abarca seguros contra la ve¡ez y enferme-
ciad combinados. 

José Chamberlein a su vez propuso, un plan de seguros contra la vejez, 
con aportr'tiones estatales, ideo que tuvo la virtud de prender la mecha de imagina-
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ción de varias proposiciones, como la de Charles Booth, que preveía el pago de -
cinco chelines semanales a quienes pasaron de los 65 al'los con cargo a fondos de con 
tribuciones en el al'lo de 1893 se integro una comisi6n.para el estudio de la problemd 
tica presentada por fa ancianidad desvalida, comisi6n que informó que el ahorro per 
sonal, fa sociedad de ahorros mutuos y lo beneficencia, bostalxin. Sin embargo, la 
necesidad creciente y el movimiento incontenible, son recogidos por lo Cdmara de -
los Comunes en 1899, que crea uno nuevo comisión que vierte un favorable dictamen 
por un sistema de pensiones. Esto concluye con el arribo del Gobierno Liberal en 
1906, esf·ableciéndose en 1908 la Ley de Pensiones, con base en la sugestión de --
Charles Booth, que s6lo fue modificado en cuanto a que el amparado debía tener un 
mdximo de ingresos determinado rebosado el cual, no tenra derecho a lo pensión: ha 
bia que probar ese derecho. -

Asoma ya la Comisi6n por un programa de prevención y previsi6n social 
en tanto que el Parlamento Britdn ice se orienta en forma parecida: dimita el Gobier
no Conservador que se inclinaba por la asistencia pública, quedando el Partido Libe
ral con la abrumadora mayoría, por lo que los elementos obreros contaban ya con t.Jn 
grupo que los apoyaba en el Parlamento. Entonces la mira de la Cdmara de los Co
munes se enfoca en otros direcciones, en un nuevo horizonte, con Churchill y David 
Lloyd George abriendo comino. Este es el momento cuando los conservadores asumen 
al contrario de los liberales, la Tesis Abstencionista, oceptdndose la presión triunfan 
te: ef Estado de servicio social. · -

Lo Legislaci6n contiene la vigencia imperiosa de igualdad de posibi lida 
des (medio indispensable paro mantener la libertad). Promulgdndose la Ley de Rein= 
vindicaciones Obreros (Trode Dispute Bill), o seo, disposiciones legislativos estable
ciéndose instrucción obligatoria y gratuita, asr como la autorización a los autorida
des locales paro proporcionar a 1 imentos o los niflos de enseflonzo elemental paro su 
mayor rendimiento. Tenemos entonces que lo Ley de Pobres fue reformado, haciendo 
con ell<1 su aparición otros muchas, 1907 Ley sobre Educación• 1908 Ley de Pensio-
nes sobre Vejez, Ley Reguladora del Trabajo en los mirias de carbón, estableciéndose 
en principio lo jomodo de 8 horas. 1909 la Ley de Bolsas de Trabajo, creando un sis 
temo paro combatir el paro forzoso. Ley de Junto de tral:xijadores. Ley de Proyec-= 
tos de Ciudades 'paro proporcionar casas boratos a los obreros. 1911 Primero legislo-
ción de Seguros Sociales (Citado en los párrafos anteriores y que fue influrda por --
Bismorck). 

En 1911, s~rgida lo Ley de Seguro Social, se habían establecido los pen
siones de vejez aisladamente por lo que esta Ley no al:xirca mds que los seguros de en
fermedad el paro forzoso y el desempleo. 

Teniendo conocimiento de que la Ley de Seguros S?cioles es obro de 
David Lloyd George y Churchill es de hacerse notar. que el primero de los menciona
dos observando las Leyes de Bismorck, se inclina por el seguro de enfermedad, o m6s 
Je que percibió el precedente sentido por las Sociedades de Socorros y las Uniones -
Obreros, inclindndose adem6s por el estoblecimienl':l del Seguro contra el Paro. 

El financiamiento de lo:: Seguros cnntra enfermedad y contra el desem-
pleo 1.ira "r",ctc~b por el Estado, patrones y trabajadores, bosóndose en el consumo. 
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La administraci6n del Seguro contra enfermedades fue confiada a Sociedades no -
Lucrativas organizadas por Sociedades de Socorro Mutuo, o bien, por las uniones 
obreras o por las Sociedades adjuntas a compaflras de Seguros Comerciales, en tan 
to que el Seguro· contra el paro, es manejado por un sistema Nacional de Bolsos -
de Trabajo. 

La Ley de 1911, llamada Ley del Seguro Nacional ds Salud s6lo abar 
ca Seguros de enfermedades, de invalidez, siendo hasta 1925 que aparece el Segü 
ro de Vejez, Viudez y Orfandad. -

La Ley sobre Salud Nacional, abarca el pago de invalidez hasta los 
70 ai'los de 1 solicitante que al llegar o tal edad se encontraba limitado en su sf.lguro, 
por lo Ley de Pensiones mencionada. En el afio de 1911 se presenta el primer inten 
to de aseguramiento contra el desempleo de ciertas cotegorras de obreros y es el -=
primer ai'io también en que se trata de dar soluci6n al problema del paro, por medio 
del seguro obligatorio, siendo tal el éxito, que ni la depresi6n econ6mico después 
de la Primera Guerra, con desempleo permanente por número de 1~ se puso en peli.., 
gro, siendo por el contrario, abarc6 mds cotegorras de obreros. En 1920 se reformó 
el campo de aplicaci6n del Seguro contra paro, 

En 1925 se extendió el Seguro contra Vejez y Muerte, abarcando la Ley 
de Pensiones para viudos, huérfanos y ancianos. Igualmente se dispuso que los ase
gurados y sus esposas adquirieran el derecho a la pensión al cumplir los 65 años. Es 
ta Ley concede las pensiones incondicionalmente al contrario de la de 1908, que--
dando el financiamiento aceptado en los cuotas de los propios obreros que habran de 
ser ccmpletados en la mayoría por el Estado. 

En 1941, Greenwood propone en la Cdmara de· los Comunes el nombro -
miento de uno Comisi6n Interparlamentaria para el Estudio de los Seguros Sociales y 
de los seivicios relacionados con ellos, y el designado para presidirla fue Williom 
Beveridge el fruto de los estudios rea !izados por la Comisión fue el informe de Beve
ridge de este informe ha quedado el principio de las cuotas fijos, el mínimo ingreso 
estd dedicado o suprimir los estados de economra deficiente para que todo individuo 
tenga una percepción suficiente para subvenir las necesidades esenciales. 

La salud de óptimo importancia en el pion, ya no se dejord al cuidado 
individual, encomenddndosa en su guarda y vigilancia o un seivicio de salubridad -
organizada que asegura o todo ciudadano cualquier tratamiento médico, domiciliario 
e interno, general, especialista o de consulta con prestoci6n de servicios facultativos, 
odontol6gicos y quirúrgicos y de rehabilitación después de occidentes: ademós, enfer 
~~ypa~~. -

Tombián se hace la proposición de que las indemnizaciones por riesgos 
profesionales queden inclurdas en el Sistema General de Seguros, desplazando lo res 
ponsabilidad única del empresario por uno que abarque a la sociedad. Sólo ha de -
tenerse en cuenta en los casos de los patrones, propietarios de industrias peligrosas 
o insalubres, y que se encorgord a todos los patrones una cuota especial que cubra 
dos tercias de las pensiones, cubriendo el resto del riesgo, el Seguro Social. 
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El Plan Beveridge reconoce una categorTa de mujeres casados, al con· 
slderar que al adquirir un nuevo estatuto econ6mico y social, la mujer adquiere en 
la mismo forma el derecho de ser mantenida por su esposo, lrnea de seguridad de la 
que carece la mujer soltera, también asume ocupaciones no remuneradas y estd ex• 
puesta a nuevos riesgos al terminar su vida de casada, yo por el divorcio, ya por -
viude:t. Asr mismo se reconoce a !a mujer una serie de primas o compensaciones, 
previstas en razón de su estado económico y social: 

a) Derecho a presentación por maternidad a mós de la asistencia obstétrica gane -
sueldo o no, percibiendo en el primer supuesto uno de trece ~emanas. 

b) Dedicada al hogar no reciba subsidios por enfermedad aunque si por un mal sufri 
do le es necesario buscar una persona sustituta en sus labores durante la enfenne 
dad, el plan ha sugerido que tal situación sea considerada dentro de los servi-;
cios sanitarios. 

e) Una división total hasta de diez libras proporcional a cuotas pagadas antes del 
matrimonio. 

La mu¡er casada y dedicada al trabajo remunerado, tiene derecho o op 
torpor el ingreso o no, en el sistema de ~eguros. Si elige afirm:itívamente, en co-: 
so de enfermedad recibe una pensi6n menor a la que tenia como soltera; y si se reti 
ro antes de los 60 ailos y sin que su esposo llegue a la edad de retiro, recibirá lo -
pensión bdsica. lo que enviude / recibir6 inmediatamente como pensión la que re
ciben por retiro los solteros; teniendo menos de 60 años recibirá una pensi6n viudal 
durante seis semanas 1 mientras se adapta al nuevo estado. En caso de tener hijos 
que dependan de ello, recibirá una tutorra semanal adicional y cantidad por cada 
hijo. Y si lo viudo no trabaja o no estó capacitada paro ello al momento, tiene -
derocho a realizar aprendizo¡e y a una primo de preparación, y si no tiene hijos, 
estard en la misma situaci6n que lo de una soltera, pudiendo trabajar. 

Si el marido muere por enfermedad o o causa de un accidente, adquiri
cki o 1uced!do, respectivamente, en el trabajo, percibird la viudo una suma global 
de cuantra o la reloci6n con lo que el marido ganaba. En coso de divorcio, separa 
cl6n lego! o voluntaria, o abandono se tiende a considerar lo situación igual a la :: 
previsto paro la viudeidad, a menos que cesare lo vida conyugal por la culpa o ac
tos voluntarios de ella sin justa causa. 

La situación de los solteras que hogan vida marital estd prevista y se -
pienso que en el caso de paro forzoso o incapacidad paro el trabajo del hombre, los 
$ubsidios tendrdn el mismo incremento que si el hombre con el que vive fuera su es
poso. (Las primas o !a viudeickld y tutorra se pagan solo a la esposo leglfima; subsJ. 
dio de retiro a tales solteras, s61o si ha estado asegurada). 

En cuanto o los niílos que no tienen edad para trabajar, se dice que del 
tercero en adelante, trabajen o no los padres recibirdn subsidios a cargo del tesoro. 

El informe Beveridge fuo aceptado por el gobierno en su mayor ¡:¡_arte, 
public6ndose al efecto dos libros blancos en los que se reestablecen los ideas del G~ 
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biemo para la creación de un Servicio Naciona·I de Sanidad •. 

En 1944, publrcase el primero de los principios que auspician el Gobier 
no para introducir beneficios a los asegurados, proponiéndose al mismo tiempo lo _;: 
unificaci6n en un solo sistema de todos los seguros, con uno contribuci6n unificado 
independiente de un solo Ministerio: el Seguro ~acional. 

En 1948 se promulgan cinco leyes que tratan, respectivamente, del Se
guro Nacional, Accidentes de Trabajo, Seguro Social de Sanidad, Cuidado de lo 
Infancia y Pion de Asistencia Nacional poro Desvalidos, disposiciones que constitu
yeron una verdadera Corto de Seguridad Social, abarcando por. primero vez o todo 
la poblaci6n los beneficios y servicios. 

La mds importante es fa Ley del Seguro Nacional, que derogó o losan
teriores sobresalen de esta Ley, los grupos clasificados de la población en edad de 
trabajar: con empleo, autoempleados, sin empleo. Todos esas personas clasificados 
deben pagar cuota semanal, que varra por edad y sexo, en cada una de las clasifi
caciones, y en .coda una de las mismas. 

Los patronos de la primera clasificoci6n est6n obligados a contribuir -
aportando al Estado el complemento. 

Otorga la misma Ley de subsidios por desocupaci6n, enfermedad, meter 
nidad y vi1Jde:z:, asr como pensión por retiro o iubilaci6n, al igual que subsidios en -
coso de fallecimiento. · 

Relacionada con los otras formas de Seguro, pero en una ley indepen--
diente, hay una nueva rama que ampara a los traba ja dores contra lesiones o enferme
dades profes iono les. 

En tradici6n, la responsabilidad por accidentes o enfermedades profesio
nales ha correspondido al patrón, no al Estado ni al obrero. 

El nuevo Servicio Nacional de Sanidad es mds amplio: ricos, pobres, ase 
gurodos y sin asegurar, para todos est6 abierto; hoy numerosa variedad de servicios y 
los mismos, se unifican en un solo sistema. 

La Ley de Asistencia Naciono 1, cubre los infortunios, de los personas -
que no pueden gana~c su propia subsistencia, por faltarles parientes y amigos, por -
vejez o por no estar protegida por los demds Leyes. 

Es, pues, de importancia extrema lo exposición de nuevos conceptos que 
el Pion de Seguridad Social que el Reino Unido está poniendo en pr6cHco, donde se 
pondero con especial empeño, en hacer cabal aplicación del término "Integral", que 

. asr se justifica plenamente. 

El estudio de las condiciones sociales y lo investigación de las causas y 
prevent:i6n de los problemas scr.ioles siguen su curso y contribuyen o informar o la --
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opinión pública y a ayudar a los planificadores. Aún antes de la primera guerra 
mundial comenzó a surgir la idea de que los servicios sociales no debran ser con 
siderados como formando parte de una obra caritativa, sino mds bien como uno -
de los naturales beneficios a los ciudadanos de un Estado civilizado, sobre un mis 
mo pie de igualdad, justicia, derecho y de orden público. -
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ORIGEN DEL SEGURO SOCIAL 

Con el advenimiento de los tiempos modernos, finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, los adelantos de la técnica, lo oparici6n de ciencias nuevos 
y la moderno concepci6n poi ni ca / cambian por completo lo estructura socio-eco
n6mica existente. 

La Revoluci6n Industrial, transforma radicalmente lo producci6n, com 
biando el régimen del artesanado por el de la industriolizaci6n. Asr, lo herramien 
ta es sustnuido por lo m6quino, el pequeño toller deja paso o lo gran f6brica y a-: 
centros de trabajo que se concentran en los ciudades. 

Paralelo o la Revoluci6n Industrial se produce la Revolución Agrario, 
yo que lo nueva producción requerra grandes cantidades de materias primas a elabo 
rar y asr se expropian los bienes comunales y se acumulan pequeños parcelas de tie
rra en grandes latifundios, en los que se opocienta el ganado paro aprovechar lo Ta 
no, el cuero, etc. y se cultivan o gran escala los productos ogrrcolos textiles. -

La economro tiene como base lo defensa del capital, originándose las 
leyes económicos que por su dureza fueron llamados de los metales, como lo de --
"bronce" de Ricardo que preconizo lo reloci6n de lo oferto y lo demanda en el tra
ba jo paro lograr mono de o"bro baroto. 

Los sociólogos que se les denominaron pesimistas votici~obon el fin de 
lo humanidad; Malthus afirmaba que lo poblaci6n crecía a ritmo más acelerado que 
la producción de bienes, mientras Dorwin sustentaba la primacía del más fuerte so
bre el débil en su teoría de lo selección de los especies. 

Por su parte, Spencer expresaba que los obras de beneficencia, de cari 
dad o asistencia, no son sino artificios sociales, puesto que no hocen mds que man: 
tener de uno manero artificial 1 hombres que est6n condenados por naturaleza a te-
ner que perecer. 

Cuando se trataba de legislar en favor de los salarios por núme1·0 de hi
jos, encontrobcin una oposición pollfico que afirmaba "los cargas familiares son uno 
consideroci6n a la que no debe prest6rsele atención alguna. los troba¡odores lo que 
deben hacer es no casarse, si no tienen recursos suficientes poro mantener a sus hi¡os. 

Nodo obligo a tener uno familia que hay que sostener. Tener muchos -
hijos es empobrecer. Tengamos pocos niños". 

En cuanto a la polrHco, el ideal de lo Revolución Francesa de 1789 bo
sodo en las ideos de libertad, igualdad y froternidod y según el concepto del "lai-
sser Fair", prohibía lo occi6n del Estado en .todo relación que no fuero lo de guardar 
el orden público, creando eso falsa igualdad entre los hombres que hizo decir a Ana 
tole France: "La ley en su mo¡estuosa igualdod prohibe o los ricos y o los p6bres meñ 
digor en los calles, dormir bajo los puentes y robar el pan", .. -



16 

La ley Chapelier de 1791 suprime l~s corporaciones y con ello la ayuda 
de las cofradras en acc.i6n de ayuda mutua gremial, mientras que la secularizaci6n 
de los bienes eclesilisticos privó a la iglesia de los recursos necesarios para realizar 
la benefi cencio -caridad, 

Se produce osr un abstencionismo estatal que pone frente a frente en los 
relaciones de la prciducci6n dos partes del todo desiguales, el trabajador y el patro
no, para que regularicen las condiciones de empleo según la ley de la oferto y la de 
mando, -

N·::ice asrel régimen del asalariado que implico que el trabajador ceda 
su esfuerzo laboral al patrono mediante la retribución de un salario. 

Se originó un pouperrismo, la miseria permanente y generalizada en un 
pa rs en el que hay una gran maso de indigentes que carecen de todo y otro que disfru 
ta de riqueza y goza de todos los refinamientos del lujo, injusticia que dio motivo a 
lo llamada "cuesH6n social", la desigualdad económica y social entre individuos, -
que originó las luchas socia les. 

largos jomadas de hasta 18 horas diarias pagadas con salarios mrnimas, 
empleo de la mujer y del menor, puesto que a ambos se les retriburo menos aún que 
o los hombres. 

La escasez de la vivienda, producto de la conglomeración obrera en los 
ciudades en donde estaban establecidas las fóbricas fue causa de hacinamiento de fa 
vivienda, originando una carencia de higiene que unida a la molo alimentoci6n que 
implicaban aquellos salarios de hombre, generalizó la enfermedad social por exce-~ 
!encía: la tuberculosis. 

Se agravaron y multiplicaron los riesgos del trabajo, el occidente pro-
dueto de lo máquina cuyo empleo ero desconocido paro el trabajador, la enfemiedod 
profesional por el manejo de sustancias t6xicas, apareció el riesgo especTfico del ca
pitalismo, el desempleo. 

Ello motiv6 que el promedio de vida no pasase de los treinta años, que el · 
embarazo se tradujera frecúenteménte en aborto, que pocos fueron los j6venes que -
llamados a servir en el ejército eran una proporci6n mayoritaria desechados por estre
chez de pecho, falta de altura y debilidad congénita. 

Se decía que la salida de l~s obreros de una fábrica era como ver un ejér 
cito derrotado de individuos abatidos por la miseria y fa desesperaci6n. -

En cuanto a fas instituciones asistenciales propios de lo época, hospicios 
para huérfanos, asilos de ancianos, hospitales para enfermos, casas de tral::ojo para -
desocupados~ eran centros de explotación, puesto que ellos estaban basados en la con 
seción del "menos derecho" para evitar la'holgazanerío"y en donde el administradar
proéuraba secar de sus pocos recursos un provecho personal. 
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De aquí, que dichos establec:imientos asistenc:iales fueron llamados 11 bas 
tillas de pobres" o "dep6sito de menesterosos". -

Es natural que tanta explotaci6n, miseria e injustic:ia produjeran las con 
seeuentes reacciones. El odio del trabajador a la mdquina en la que vera todo su iñ 
fortunio, produciéndose violentas agitaciones de destrucción de fdbricos que consti= 
tuyeron el laudismo, por el nombre del lider lnglds Laud, que la foment6. 

Monogrofras como la de los doctores Villermet y Burett (Francia), que -
son verdaderos diagnósticos de pauperrismo, reflejan la miseria y la pena de las fami 
lias proletarias. -

Aparece lo que serra la literatura locial, "El hijo de la Parroquia" de 
Dic:kens donde se relato la vida de un exp6sito en un orfelinato, "la Aldea 11

, de Gra 
ble que describe la situaci6n de los campesinos sin tierras. "El Sybil" de Disraeli, -
que hace ver la miseria de los salarios pagados a los trabajadores. 

Por su parte el empresc:irio Daniel Legrand en Francia me joio los salarios 
de sus troba¡adores mediante asignaciones familiares. 

Los trabajadores conscientes de la fuerza que supone sus gion masa unida 
se organizaron en sindicat~ e hicieron uso del arma del proletariado, la huelgo. 

las situaciones anteriores dan origen al nacimiento.de las doctrinas s11cia 
les: el socialismo, el anarquismo, el marxismo, en tanto que la Iglesia dicta su prJ-
méra encTclica social la 11Rerum Novarum" de .Le6n XJll en 1789, iniciación de la--.
doctrino social cristiana. 

Ante esta situac:i6n de peligrosidad social y de deblliood econ6mica ·na
cional, el Estado tiene qut; cambiar su ideologia polrHca, abandonando la acción-
pasiva del abstencionismo por la obro activa .del intervencionismo. 

Aparece la poll'Hca social, la acci6n·del Estadoen pro11!!cei6n de lapo
blaci6n econ6micamente activa, asr como a lograr un mejor reparto de la propiedad 
agrrcola, mediante una legislaci6n especrfica, integrada principalmente por los dere 
chas del trabajo, de la seguridad social y.agrario, en el denominador.ccm6n de dere 
cho social. -

ta ideologTa de este derecha 5ocial o poltlica intervencionista del Esta
do por medio de fa ley, tuvo su origernn6s decidido y destacada i!n la Univi?nidad de 
BerlTn, por obro de fos profesores Wngner, Brerono, Schoefles, Smoller, -er, la cual 
siendo realizada por el Estado mediante el derecho y en base al pensamierrlo tmivers_! 

- torio, fue calificada eomo socialismoemm:tl, soi:iclismo jurTdico n socialismo de _C6 
~. -

Entre tas m1tdidas encaminadas a mejorar los condieionrrs de 1tida de los 
trabajadores, aminorando su posible pérdida de ingivsos por imposibilidad la.bon:rl a 
aumento de necesidades por atención del hogar, se1!neuenfta el SeijUTD Sociaf,. 

¡ 
¡ 
1 ¡ 
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DEFINICION DE LA PALABRA SEGURO EN GENERAL 

El riesgo es, la contingencia o la posibilidad de sufrir un daño o una -
pérdida ha sido siempre el azote de la existencia humana. Desde el principio de la 
vida el hombre ha tenido que correr el riesgo de perder / de una u otra manero lo que 
posee. Aunque utilice las medidos preventivos dé todos clases no se reducen ni aún 
al mrnimo los riesgos, puesto que estas medidas fallan a veces. El método que se ha 
desarrollado en el transcurso de muchos ai'los y ha soportado la prueba rigurosa del -
tiempoes el seguro par medio del cual, un asegurador profesional, por lo genero! una 
compai'ITa de seguros, asume un riesgo a cambio de uno sumo de dinero. Lo persona 
que de esta manero transfiere el riesgo se conoce con el nombre de asegurado. El -
contrato de seguro entre las partes se llamo p6liza; el dinero pagado por la protecci6n 
es la primo. 

En el seguro de bienes, los bienes cubiertos por el seguro formen el ries-
go. 

lJ:i idea fundamental del seguro data desde los tiempos de la Economra 
Natural, pero el seguro que nosotros conocemos no aparece sino hasta el siglo XIV,.. 
Se puede llamar prehistoria del seguro a toda la época comprendido entre lo que lo 
Historia llamo tiempos onHguos y cosí la totalidad del siglo XIV. 

El seguro adquiere su carócter propio cuando un grupo de existencias e
conómicas, expuestos a los mismos riesgos, se reunen pare satisfacer los necesidades 
previstas cuando se presenten, repartiendo la carga entre todas ellas. 

En realidad, los primeros indicios que se tienen de instituciones que se 
asemejan al seguro contempor6neo se encuentra en el c6digo de Hamurabr. En algu
nas disposiciones destinados especialmente a los comerciantes originados a uno de sus 
miembros ya fuera por robo, asalto o por alguna otra circunstancia inesperada, como 
uno tormenta de arena, etc. 

En el derecho Indio existen también instituciones que, aunque rudimento 
rias, se pueden considerar como un seguro primitivo, lo Ley obligalx:i a los miembros 

. _de una familia a sostener a los parientes que estaban incapacitados paro el trabajo. 

En Egipto algunas de las asociaciones de car6cter religioso establecían 
en sus regios lo obligoci6n de cubrir todos los gastos que se hicieran en _caso de que 
ono de sus miembros enfermara o muriertÍ. 

Entre los israelitas hobra asociaciones de fieles que contriburan con una 
cantidad en efectivo o con un objeto cualquiera para dotar a los novios, facilitando 
de esta manera los matrimonios y contribuyendo en una formo indirecta a la mejor -
procreación de la especie. 

En Grecia existron asociaciones de dueños de esclavos que, mediante -
uno aportaci6n pequei'la se garantizaban el resarcimiento de los daílos que puedieron 

¡ 
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ac:aslanarles la enfel'Jne(fad, muerto a fuga de un esclavo. 

En el Imperio Remano se reglament6 dentro del Derecho la que en lo 
actualidad padrfamas llamar un seguro de muerte: "La Collegia Tenarium". Esto es 
una agrupaci6n constih.lfda por familias que en lo mayar parte de los casos eran hu .. 
mildes y que no podran sufragar por sr solas los gastos que acarreaba la muerto de -
una de sus miembros. Existl"an tambi'n entre comunidades familiares una especie d-

. segu10 que se pagaba cuando !os miembros de alguna de ellas eran incorpo1t1dos al • 
ej6rcito 0 La cantidad reunida se empleaba en la odquisici6n de las armas y en loa -
gastos de transporto. 

·.Si analizamos la vida de cada uno de los pueblos antiguós encontrames 
sin lugar a duda instituciones que se Cisemejan a las citadas anteriannente pero aun• 
que el anhelo del hombrn por satisfacer las necesidades provenientes de riesgos futu .. 
ros hayan logrado la creoci6n de instituciones eamo las que analizamos, en las que 5" 

·encuentra en embri6n la idea del seguro. 

En el siglo XIX se acentúa la neeesidad del Seguro por la influencio qUCJ 
en todas las sociedades tuvieron las doztrinas liberales. A partir de la preponderan• 
cia de. los fisi6cratal, los ccrnponentes de la sociedad se van encontrando cada vez 
mds aislados, oblig.indolos el medio a luchar por sr solos contra las fuen:os naturales 
y contra los demds hombres •. Para defenderse se formaron asociaciones con el fin de 
repartir el perjuicio sufrido entre un gitin número de personas que expuestas a los mi!_ 
mas riesgos, se vel'an compelidas a asociarse con el fin de b.isc:ar la manera de llenar 
las necesidades futuras que podran presentarse al realizarse el riesgo previsto. Esti
mulando esta tendencia el Estado contempordneo ha procurado crear instituciones ofi 
cioles que se dediqusn o aseguror a las clases trobajoclorcs (v .9. IMSS ISSSTE). ...., 

Las primeras sociedades que se dedicaron al negocio del seguro tuvieron 
que luchar contra un medio hmtil. Se tiene noticia de que la primer Soeiedad An6· 
nima que se fund6 con esta finalidad, tropezó con infinidad de clificuftades paro co
locar sus acciones, teniendo necttSidod de ·acudir al capital internacional, garanti
zando a los adquirientes las ganancias que podran obtenerse durante siete anos. 

Las compai'lras de seguros se desarrollaron notablemente en la efpoea que 
se puede llamar de lo industria floreciente y. de la formaci6n de las grandes capitales; 
esta 6poca ccmprende del afio de 1850 al 1890; como ejemplo de este auge se puede 
citar el caso de Alemania en donde .durorite esta época se crearon más de treinta socie 
dades de .seguros con capital superior a setenta millones de latens. ...., 

De la época a que nos referimos en el parrdfo anterior, a nuestras dt'as, 
las Sociedades Anónimas que se dedican a explotar al seguro han aumentado, agru-
pdndoss por lo general en grandes trust que manejan sumas fabulosas y que tienen una 
importancia grandísima en las finanzas nacionales e internOGionales. 

A pesar de las grandes Empresas de Seguros, existen pequeñas Sociedades 
An6nimas y Mutualidades que tienen en Europa y en América un mercado muy espe-
cial. 
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, En el desarrollo de la industria del seguro ha tenido Ul1Q gran imporftln-
cia el sistema norteamericano de prapoganda porque por este medio se ha hecho pa 1 
par a las penonas que nunca sintieron la necesidad de asegurarse, la conveniencia -
de hacerlo oblig6ndolos a comprar j'.l61izas que cada dlb son mds amplias y llenando / 
en algunos casos, la mayor parte de los riesgos a que pu-.de estar e><puesta la perso
na q\111 las adquiere. · 

Para campiender fdcilmente el desarrollo del seguro en el 'último tercio 
del siglo pasado y en el lapso que ha transcurrido del presente, basta ccmparar la 
lenta re'Staurac:i6n de Londres despuds del incendio de 1666, con la e1<traordinaria y 
rapidfsima de San ñtsncisco después del terremoto e incendio del mes de abril de 
1906, en esta última ocmi6n las compaftlbs aseguradaras pagaron por concepto de -
indetn111izaci6n cera:i de setecientos cuarenta millones de d61ares, calculdndase que 
el valar de la propiedad destrurdc fue aproxim<idamenht de mil cuatrocientos millo
nes. En ssta catdstrof.e se pudo poner a prueba la garantra a:iracterrstica del seguro 
modento y se observ6 su mercado internacional. El importe de las indemnizaciones 
fue pagado por campCrnlbs de varias ncn::icnalidades, en una forma directa o indirec
ta, por medio del reaseguro. 

En nuestros c!Tas las sociedades de seguros cuentan con capitales verdade 
rcmente f'antdstic:os superiOl'l!!S a los de kn industrias mds grandes y mds fuertes de - -
cualquier parte del mundo .• 

Hay empresas que m:ibajan en todos los continentes y extienden pólizas 
en les idicnias de todos los parses de la tiena, cantando entre sus afiliados a repre
sentantes de todas las razas, este f'en6meno no• pretenta en tales proporciones has 
ta el Gltimo tercio del siglo pasado. · · -

Ante el clmarrollo tan gtande de las ccmpaftF'as de scguronl Legislador 
no ha podido pet111<11iea1u· inactivo y, como o:imecuencia, se han dictado leyes y re 
glamentos fijando la forma del c:onhato de seguros y precisandQ la manera de efec:= 
tucrr las inspeccion4!$ en k1 contabilidad de las componras: La l.egislaci6n y los Re
glamentt>s mencionados antes. Empezaron a tomar la forma que tienen en la actuali 
cbd a pc'incipios de siglo. -

En la~ contempo16nea el hambre encuentra la forma inds prdctica 
de asegurane contra los riesgÓs que se pueden presentar en el futuro, asocidndose -
para ello con un gran número de existencias econ6micas amencrmdas par riesgos idén 
ticos y formando direda o indirectamente una empresa que hace el papel de gestor -
del •guro, o en ténninos m6s claros, las Ómptesas san los productores del seguro y 
los aseguradas los consumidores. _ .. 

~QT·ECA ~ 
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DEFINICION DE SEGURO SOCIAL 

El seguro social tuvo como ejemplo el seguro privado o comercial q~ ya 
venra cubriendo algunos riesgos sobre todo en relaci6n cari lo propiedad y tiene ante 
cedentes remotos, como el del aseguramiento de mercancra translodalas por barco ~ 
ra resarcirse de una pdrdida por naufragio, que acordó el Libro del Consulado del --

· Mari fechado en Barcelona a finales del siglo XIII y otros Códigos Marllimos propios 
de lo Liga Hac:edtica de la Marina de los parses del Norte de Europa. 

El proceder del seguro privado fue debidamente adoptado ddndole un con 
tenido social, resumitfndose asr: -

El aseguramiento es impuesto por el Estado, no es de facultad voluntaria 
dél individuo, pasando de ser un contrcto o una disposici6n legal. 

Se evita el dnimo de lucro, detenninando una prima neta que cubro tan 
s6lo las necesidades o impartir y no suponga ganancia. 

Se hace partrcipe a la empresa en el financiamiento del seguro que no 
se concreto osr solo al individuo asegurado,, sino aportando también a veces el Estado. 

Los riesgos cubiertos son los que provien&n del ejercicio del trabajo y de 
lo existencia humana, no nodo mas de la propiedad. 

Las. compensaciones que se realizan no s6lo son econ6micas, paro garan
tizar los ingresos, sino también ICI$ propias del cuidado de lo salud, que se extienden 
a sus familiares. 

En cuanto o que debe entenderse por seguro social, entre las muchas de
finiciones que de 161 se han hecho, podemos encontrar como ejemplo, una doctrinal y 
otra legislativa, si bien, empleen el t6rmfoo de seguridad social. 

la definici6n doctrinal es la de la profesora de lo Universidad de Colum
bia, Eveline Bums que dice: "la seguridad social es la ac:ci6n públic:a que propon::io
na un ingreso supletorio a los personas cuya, gonancia ha cesado temporal o permanen 
temente o bien para garantizar al individuo el gasto que supone el mantenimiento dG 
su familia". 

l..egislativomente, la Exposici6n de Motivos de la Ordenanza Francesa 
de 4 de octubre de 945 expresa: 

"Se crea una orgonizaci6n de seguridad socioJ destinada a garantizar c1 
los trabajadores y sus familias contra todo riesgo de cualquier naturaleza que puedr2 
reducir o suprimir su capacidad de ganancia, asr como cubrir las cargos que implica 
lo familia. 

Asrtambién tenemos la definición que el Dr. Mario de la Cueva-nos da 
a conocer en su obro'Derecho Mexicano del Trabajo": El Seguro Social es fa parte -
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de fa p1WisioSn social obligatoria que bajo la a~inistracilSn o vigilancia del Esta
do, tiende a prevenir o compensar a los trabajadores por la pérdida o disminuci6n 
de su capacidad de ganancia, como-resultado de la realizaci6n. de los riesgos natu 
ralos y sociales a que estd expuesto". -

El seguro social es pues un servicio ptíblico que cubre toda pérdida o 
disminuci6n de ganancia .o aumento de necesidades a la poblaci6n econ6micamente 
·activa, tanto cano preserva la salud del trabajador y su familia, p0r medio de pres 
tacicnes en dinero, en especie y en setvicios. De aqur que se haya e><presado que 
el seguro social es uno institución bio-econ6mi<.1J, pues lo mismo garantiza el man
tenimiento de la ganancia ccmo la preservaci6n de la salud. 

El Jeguro social nace en Alemania, por obra de Bismarck, Canciller del 
Empen:idor Guillermo .f., quién expres6: "que no querTa ser Ley de pobres". Sin em 
barga, en la iniciativa enviada al Reich, eJ argumento es el de conseguir la paz so 
c:kll y la mayor productividad de la nacioo, evitando los conflictos obreros y robus:' 
teciendo la aJpacidod fTsica del trabajQdor. 

Ui primero muestra fue el teguro de enfermedad en 1883, al que sigue el 
•guro de accidentes del tn:ibaja en 1884, el de invalidez y vejez en 1889 y el de so 
brev iv ientes en 1891 • · -

El ejemplo seguido por otros paTses europeos en donde aparecen otros se 
guros en detenninadas contingencias: el desempleo en 1911 en lnglaterro, obra de -
Lloyd George, como paTs md$ industrialixadó, el de maternidad en Italia en 191 O, 
ciada la afta natalidad del paTs, y el de asignaciones familiares en Fiuncia en 19'24, 
que por el ccntn:irio era uno naci6n con b:ijo Tndice de crecimiento demogrdfico. 

Uno vez pasada la Primero Guerra Mundial 1914-1919, el seguro social 
w extiende a otros continentes, el primero de ellos Amdrica, hasta llegar a cubrir 
el mundo entero dicidndose de 411, que es un Tndiee de progreso, bienestar y paz so
cial. 

· En cuanto a Amfrico, ya en las declaroci~s de principios de sus líber 
tadores, que terTan.el objeto de los futuras constituciones, se encuentran ideas qué'. 
tienden a unir a la independencia polnim, la independencia social, 

Por ejemplo Morefos, en el Congreso de Chifpancingo de 1813, expresa: 
"que fo ley humana deba moderar la opulencia y lt'lmediar la miseria, aumentando el 
jornal del pobre paru liberarte de la necesidad. He aquT el principio de justicia so
cial. 

En cuanto a Botrvar, en el Congreso de Angostura de 1819 manifiesta: 
"que el sistema de gobiemo mds perfecto es aquel que proporciono una mayor suma -
de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad po 
llHca". -

las primeras muestras de lo que serfa el seguro social son las leyes de ju 
bilaciónes y pensiones nacidas en Argentina, Brasil, Colombia, Cubo, Chile, Méxf 

.. 
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coy Uruguay en la segundo década del siglo actual, las que después de cubrir a los 
funcionarios públicos se extienden a los trabajadores privados y se organizan ya en 
fonna de seguro social, no de pensiones estatales no contributivas, como son las que 
en la actualidad rigen, sobre todo en Argentino y Uruguay. 

Por su parte, los c6digos de trabajo que se inician en América Latina en 
el mismo oi'lo de 1931 en dos países, uno en fa parte Norte del Continente, México y 
otro en el cono Sur de Chile, imponen la protecci6n de fo maternidad en gorontro de 
ingresos y asistencia m!!dica en el embarazo, parto y puerperio, protecci6n que serio 
asumida posteriormente por el seguro social de moternidod. 

En cuanto a lo formo de un seguro soci~I propiamente dicho o integrado 
ya en base a la casi generalidad de contingencias cubiertos y casi lo totalidad de per 
sanos amparados, la primera muestro es lo Ley Chilena de 1924 o la que un lustro des 
pués sigue el proceder de las países andinos, en iniciación de su régimen general; --= 
Ecuador y Bolivia 1935 y Perú 1936, para generalizarse en todo e! Continente en ba
se ya a un régimen un itorio; después ,Venezuela 1940, Ponom6 y Costa Rica 1941, M~ 
xico y Paraguay 1943, Colombia 1949, Guatemala 1946, República Dc:ninicano 1947, 
El Salvador 1949, Hoitr 1951, Nicaragua 1955 y Honduras 1959. 

Todas estas leyes con el transcurso del tiempo fueron modificdndose en ba 
se o una mayor perfección, reglamentóndose o efecto de extender su campo y aplico-
ci6n, según detenninados ca'ntingencias o personas amparados, osi como nocieron nue 
VOS textos legales de tipo unitario como la Ley Org6nica de Previsi6n Social de era.:
sil de 1960 y la Ley Cubana de 1963 o regTmenes de una técnico y procedimiento m6s 
actuales como la Ley de Venezuela de 1966. 

Por igual, empezaron o nacer instituciones de seguro social propias de de 
terminados contingencias o cotegorras profesionales especTficas, como los regimenes -
de asignaciones familiares de Argentina y Uruguay y los sistemas, sobre todo propios 
de los empleados públicos, coso específico de Perú y México. 

Por el segundo conflicto bélico mundial, o sea la guerra de 1939-1945 
se manifiesta una intensa acci6n poro crear un mundo mejor, en el que impero lo paz 
y la justicio social, en base a mejores condic ones de vida y de trabajo de los clases 
económicamente activas, asr como a nivelar los estratos sociales mediante una equita 
tiva redistribución de lo riqueza nocional. -

Es asr, que los dirigentes de las potencias occidentales, el Presidente 
Roosevelt y el Premiar Churchill signan en 1941, la Corta del Atldntico, que dice: 

"Deseamos logror en el campo de la economro la cc~oboración m6s estre
cha entre todas las nociones, con el fin de conseguir para todos los pueblos mejoras 
en las condiciones de trabajo, propiedad económica y 5eguridad social"• · 

A efecto de log;-cr la oplicocii 6n reo 1 de este principio se reune en Méxi 
co en 1943, la Conferencio Internacional sobre Problemas de la Paz y de lo Guerra;
en ia que un Delegado Cubano, el Dr. Sondoval expreso: 
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"No hay ni un solo país en América, grande o pequei'io que no atribuya 
a los seguros sociales, cientrficamente es1ablecidos, la solución de los problemas -
mds graves que afectan a la clase trabajadora". 

Internacionalmente las Nociones Unidas en el año de 1948 en su Reuni6n 
celebrada en Parrs, dan a la Seguridad Social un concepto de derecho humano, ex-
presando: 

Artrculo 22 .- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene dere-
cho a lo seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y Ja cooperación 
internacional, habida cuenta de la orgonizoci6n y los recursos de coda Estado, lasa
tisfacción de los derechos econ6micos, sociales y culturales, indispensables o su dig
nidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artrculo 25.- 1) Toda persona tiene derecho o un nivel de vida adecua 
do que le asegure, asr como a su familia, la saluda y el bienestar y en especial lo alf 
mentación, el vestido, lo vivienda, lo asistencia médica y los servicios sociales nece 
serios; tiene asimismo, derecho a los seguros en coso de desempleo, enfermedad, inva 
lidez1 viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circuñs 
tancias independientes de su voluntad. -

Esta Decloraci6n Universal es adoptado a lo regionalidod americano por 
la Orgonizoci6n de los Estados Americanos en el Acta de Bogotó de 1948 en su declo 
roci6n de Derechos y Deberes Humanos que dice: -

"Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 
las consecuencias de la desocupoci6n, de la vejez y de IO incapacidad que, prove-
niente de cualquier otra causa ajeno o su voluntad, la imposibilitll frsi ca o mentalmen 
te para obtener los medios de subsistencia 11

• -

"Toda persono tiene derecho a que su salud sea preservado por medidas -
sanitarios y sociales, relativas a la olimentoci6n, el vestido, lo viviendo y la asisten 
cia médica, correspondientes a nivel que permitan los recursos públicos y los de la .:: 
comunidad". 

El concepto de salud y su atribución· como derecho, como parte y condi-
ci6n especifica de lo seguridad social se encuentra en la Constítuci6n de lo Organiza 
ci6n Mundial de lo Salud, que determino: -

"lo salud de todos los pueblos es uno condición fundamental para lograr 
lo po<! y la seguridad social, dependiendo de la mós amplia cooperaci6n de las perso
nas y de los Estados. 

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protecci6n de 
lo salud son valiosos paro todos. 

la desigualdad de los diversos parses, en lo relativo al fomento de losa
lud y el control de fas enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peli
gro común. 

i 

l 
. 1 



1 
1 

1 
¡ 
1 

25 

El desarrollo saludable del nil'lo, es de imporfe!ncia fundamental; la ca
pacidad de vivir en armonra en un mundo que cambia constantemente, es indispensa 
ble para este desarrollo. .. -

La extensl6n a todos los pueblos de los ooneficios de los conocimientos 
médicos, psicológicos y afines, es esencial para alcanzar el mds alto grado de salud. 

Una opinl6n pública bien informada y una cooperoci6n activa por parte 
del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 
sólo puede ser cumplida mediante la adopci6n de medidas sanitarias y sociales ade-
cuadas". · 
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DEFINICION DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ahora bien, podemos entender por seguridad social, lo necesidad que 
debemos aclarar, pues vemos c6mo en la legislaci6n positiva se confunden el tér
mino no s61o con el de· seguro social, sino can .el de pievisi6n social. ' 

"Doctrinal mente, según un autor europeo, Pierie Larroque, Director 
lo Seguridad Social en Francia, entiende que NSeguridod Social es la gorantro otor 
goda por la colectividad a todos sus miembros para mantener sus niveles de vida, o 
cuando menos, condiciones de existencia decorosas, gracias a una redistribuci6n de 
ingresos que descanscin sobre la solidaridad nacional". 

Para Richardson, el prop6sito de la seguridad social es "asegurar por 
medio de la acci6n colectiva o de la comunidad, la eliminaci6n de necesidades a 
aquellos que, por desgracia, se hallan temporalmente desprovistos de recursos con 
que subsistir y atender debidamente su salud". 

La seguridad social debe ser protecci6n econ6mica, polTtico y social 
de una mayor amplitud bajo el concepto que implica una equitativa redistribuci6n 
de riqueza basada en una justicia social en provecho del sector econ6micamente -
débil de la sociedad. 

Entendida esta riqueza, n:> s6lo lo que satisface materialmente al hom- · 
bie sino aquella que llena el espirTtu y contribuye a la formoci6n de nuevos normas 
de conducta para una mejor convivencia, puesto que la persona humana no s61o es 
un ente capaz de realizar valores individuales o sea aquellos que tienden a satisfa
cer su propio esencia, sino que al formar parte de un conglomerado social y confun 
dirse con él puede también conformar otra clase de valores que se ha dado en llamar 
sociales, que redundan en beneficio de los intereses de todos. 

Garantizar que cada ser hull'IC!nO contard con los medios suficientes para 
satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado o las necesidades, permitir el disfru 
te de los bienes materiales, morales, culturales y sociales que la civilizaci6n ha _-; 
creado para beneficio del hombre. 

Establecer las condiciones necesorias para que cada persona y coda pue 
blo pueda vivir sin temor, sin amenazas y sin recelos. · -

La diferenciaci6n entre seguro social y seguridad social es pues clara, -
en cuanto a su contenido objetivo y subjetivo, de· beneficios y beneficiados, es de-
cir de contingencias cubiertos y personas amparadas. 

El seguro social es una acci6n de garantro ele ingreso de la poblaci6n -
econ6micamente activa y la seguridad soci:il es una polrtica ele redistribuci6n de ri
queza ele los sectores pudientes a los socialmente necesitados. 
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SU CARACTER 

Es un servicio público nocional de cor6cter obligatorio, con persona
lidad jurrdica propio, descentralizado poro lo organización y administración de los 
Seguros Socia les, 

lo ley del Seguro Social en su artrculo primero enuncio dos corocterrs
ticos esenciales del sistema de nuestro pors, "EL SEGLRO SOCIAL CONSTITUYE 
UN SERVICIO PUBLICO NACIONAL, QUE SE ESTABLECE CON CARACTER OBLI 
GATORIO EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY Y SUS REGLAMENTOS". -

En el ortrculo anterior se menciono el término Servicio Público, en la 
exposición de motivos de la Ley del Seguro Social lo explican de lo siguiente mane 
ro: Servicio Público "Es Toda Actividad Mediato e Inmediato del Estado"; creo-=
mds explrcito fa definición que en su obro Derecho Administrativo hace el Lic, Ga
bino Frogo al exponer que Servicio Público "Es uno actividad paro satisfacer concre 
tamente uno necesidad colectivo de car6cter económico o cultural, mediante presta 
ciones que por virtud de reglamentación especial del poder público, debe ser regula 
do, contTnuo y uniforme". Considero que la continuidad y regularidad de los presta 
ciones que corresponde de acuerdo con lo Ley, hocen necesario que e 1 Estado fas ga 
rontice siendo como son un Servicio Público. -

Lo obligatoriedad del seguro deriva, de lo necesidad financiero del mis 
mo, pero esto mismo obligatoriedad hoce que las personas colocados dentro de los -:' 
supuestos previstos por lo Ley posan o ser· sujetos del régimen outom6ticamente desde 
lo implantación del servicio, aún en contra de su voluntad, 

Su sostenimiento se real iza con los aportaciones del Estado y de los sec
tores patronal y obrero en la siguiente proporción: 

PATRONES 
TRABAJADORES 
ESTADO 

50% 
25% 
25% 

Según datos recabados en diversos fuentes fue1 esto formo de cotización 
uno de los principales obstdculos que tuvieron que superar poro lo implantación del 
régimen de seguridad social, yo que los crrculos patronales se mostraban adversos a 
los proyectos, argumentando que el Estado económico del pars hacia imposible que 
gravara sus empresas con esto cotización. · 

Prueba de ello encontramos en el Congreso de Derecho Industrial de --
1934 en el que el sector patronal aceptaba lo implantación del régimen de seguridad 
social o cambio de lo obligación que yo les imponía la Constitución de repartir utili 
dodes, -

Lo. Descentralización consiste en: Confiar lo realización de algunos ac
tividades administrativos o órganos que guardan con lo administración centroi una --
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re laci6n que [lOoes· la de jerarquía. 

El artículo 20 0 de la Ley del Seguro Social "Para la organizaci6n y 
administración del seguro social, se crea con personalidad iurídica propia, un or 
ganismo descentralizado, con domicilio en la ciudad de México, que se denomi
nard Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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SU FINALIDAD 

El Seguro Soeiol propende a cubrir todas los riesgos que disminuyen o 
enervan la capacidad laboral de lá pobloci6n que ampara, con lo eual es vdlido 
afirmar que si acaecido el riesgo, funciona compon$0ndo tal capacidad $implemen 

·te disminurda o, en su coso perdido¡ para operar rntegramente, debe eomprender
todos aquellas medidos tendientes a pre~rvar, conservar y aún crear tal capaci--
dad. 

Por lo tanto las principales finalidades del Seguro Social son las de -
atender el mayor número de necesidades del ser humano, tanto como los múltiples 
problemas del individuo y de su vida familiar, asr como también contribuye a lo -
elevaci6n dtl 10$ niveles econ6micos, sociales, culturales y proporcionar por dife-
r&ntes med:os, mayores recurs0$ a la población trabajadora que permitan y contri~ 
yana una mejor distribuci6n del ingreso nacionai. 

En nuestro pars la poblaci6n asegurada se encuentra distriburda en las 
siguientes Instituciones de Seguridad Social: 

INSTITUTO MEXICANO DE.l SEGURO SOCIAL. 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABA
JADORES DEL ESTADO. 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL~ 

PETROlEOS MEXICANOS. 

SECRETARIA DE MARINA. 

1 

1 
J 

.1 

i 
¡ 
! 

¡ 
l 
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CUADRO DE coNl\NGENC\AS QUE cuBRE 

· El l .IA ,S.s. , do º""'roº "" lo "'' q,e lo ,;go •'°"'"' lo• ""'"""'' 

e\o• .¡,,;vodo• .¡,, · -

Accidentes del T~boio y Enfermedades Profesionales. 
\ .- ... 1'tene;o mtldlea, ;,elunlo lo p0oe i6en;ea p«He•;""'I do lo 

asistencitl qu'irórgicc. 

2 .- Hospitalizaci6n y transporte. 

3 .- Asistencia farmacéutica. 

4.- Apcuatos de pr6tesis necesari~~ 
5.- ~ratoS de ortopedict necesarios. 

6.- S; el<- \no<>pOd\O ........ \mOote, un >ub.Mlo mleot<O• dU" 
lo ¡,1>ob1Htoel6n, del \()(lll. do •u ,.,1,.10. E•t< ,.i.;dlo 'ºpu•-
do ex~do< Ool md•"'º del gnopo en q"' el p0t<6n hoYo ¡,mll• 
ol tn>bojodo<• E•te ,.,¡,,;d;o no p0d«I excedo• don - y" "'°"""' ,;...,... q,e on.., do ,..,,;oo< dicho pe.rodo no•• doelo-
<0 lo ;-p0ddod ,....,,.., .. dol '"'guoodo• '"' ,.,¡,,;dko•" 
p0gmdn Po' ,..,1odo0 ,.,,e W"' que no ""'do«ln do ""° "n"""' • 

1.- s; el •\M .. ;nO'P'•'"' p0«;ol y .............. n ... ""' ,...,,., 
,.p el tonto Po' e;onto que fijo el ortfeulo 327 do lo· l.oy fe do 
o0I del Tn>bo\o, -ndo-º ¡,,,e I°' p0n>lon"' ,,.,,uale> .,: 

tableeidas para la incapacidad total permanente • 

s; el m"''º do lo ,...,16n ........ 1 ..... 1 .. ;,¡.,,;..o s so.oo ,, -
p0go«I ol .,,gu<Odo• on ,.,tltuel6n do lo mi'""• ""' in.Jemol•O
e\6n glob>l equl"loote o dneo ,..,.n.iado• do lo p0n>l6n que I• 

hubiere correspondido. 

··- s; el•- ino>pOC;to totol y pennº.,. ...... n .. " º"""' ""' -,..,.;6n ,.,,.,.,.1 on tonto••"'"" lo ;n<op0eltoe16n do oeue<do -

con la tabla siguiente: 
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SALARIO DIARIO 

MAS DE PROMEDIO HASTA PENSION 

13.50 1s.oo 303.75 
15.00 16.50 10.00 371.25 
18,00 20.00 22,00 450.00 

22.00 26,40 30,00 594,00 

30.00 35,00 40.00 700,00 
40,00 45.00 50.00 900,00 

50.00 60,00 70,00 1,200.00 

70.00 75,00 so.oo 1,500,00 

so.oo 90,00 
1 ºº·ºº 1,800,00 

100.00 . 115.00 130.00 2,300,00 

130,00 150,00 170,00 3,000,00 

170.00 195:00 220.00 3,900.00 
220.00 250.00 5,ooo.oo 

9,- · Si el riesgo produce la muerte, un mes de salario promedio del 
grupo en la fecha del fallecimiento. El monto de esta cantidad, 
que no podrd ser menor de $ 500,00, se entrega a quien presen
te copia certificada del acta de defunci6n y la cuenta de los gas 
tos de 1 funera 1. · -

. 1 O.- Los asegurados tienen derecho a que se consideren accidentes del 
trabajo no s6lo los que ocurran en las circunstancias y con las ca 
racterrsticas que especifica la Ley Federal del Trabajo, sino tarñ 
blén. aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse directameñ 
te de su domicilio al lug<H en que desempeí'la su trabajo, o vice-: 
versa. 

11.- A la viuda, hasta que contraiga nuevas nupcias o entre en concu
binato o al viudo totalmente incapacitado que hubieren dependido 
económicamente del trabajador o trabajadorci fallecida, una pen- . 
si6n equivalente al 36% de la que hubiere correspondido al traba 
jador, -

A la viuda o concubina que se cose, tres anualidades de la pen-
s i6n otorgada. 

\ ;'. . • 1\I huérfano de padre o de madre menores de 16 años o mayores de 
este ,, .:3 que se encuentren totalmente incapacitados, uno pen··-
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si6n equivalente al 200k de la que hubiere correspondido al ase 
gurado. Esta pensi6n se puede prolongar hasta la edad de 25-;:
ai'los cuando el beneficii:irio no pueda subsi!.tir por su propio tra 
bajo a causa de enfermedad duradera, defecto físico o psrquic0"1 
o se encuentre estudiando en estoblecimientos públicos o autori
zados por el Estado, siempre que no esté sujeto a la obligaci6n 
de aseguramiento. 

· 13 .- Al huérfano de padre y madre menor de 16 años o mayor de esta 
edad si se encuentra totalmente incapacitado, una pensi6n equi 
va lente al 30% de la que hubiere correspondido al asegurado. -
El derecho a esta pensi6n se extingue en los mismos términos ano 
ta dos en e 1 p6rrafo anterior. -

14.- Si no existieren viuda, huérfano, ni concubina con derecho a -
pensi6n, se pensionar6 a cada uno de los ascendientes que depen 
den econ6micamente del asegurado, con una cantidad igual al -
200/o de la pensión que hubiere correspondido al trabajador, 

15.- Los beneficiarios tienen los derechos que señalo el ramo de ries
gos profesionales, cuando un riesgo produce la muerte del asegu 
rado y que podría no considerarse accidente del trabajo o enfer"'.: 
medad profesional. 

Enfermedades no Profesionales y Maternidad. 

1 , - Asistencia médica por 52 semanas para la misma enfermedad, in
cluidas la asistencia obstétrica de la asegurado y lo parte técni
ca profesional de la asistencia quirúrgica. 

2.- .Hospitolizaci6n y transporte hasta por 52 semanas para la misma 
enfermedad. 

3.- Asistencia farmacéutica hasta por 52 semanas para la misma enfer 
medad, -

4.- A los asegurados que sean enfermos ambulantes y cuyo tratamiento 
curativo no les impida continuar en su trabajo y sigan cubriendo 
la; cuotas obrero-patronales correspondientes, no se les computará 
el tiempo que dure el tratamiento para los efectos del plazo de 52 
semanas a que a luden los párrafos anteriores. 

5 .- Un subsidio en dinero a partir del cuarto dio de la incapacidad y 
hasta por 52 semanas, según la tabla siguiente: 



6.~ Posibilidad de ampliar el tratamiento y subsidio hasta 26 semanas 
mds. 

7 .- Internación en casas de reposo o los convalecientes de una en fer 
medad, cuando o juicio del Instituto seo necesario para reestabfe 
cer la capacidad paro el trabajo. -

8,- A lo esposa, o en su defecto, a la concubina del asegurado o del 
pensionado, la asistencia obstétrico• 

9.- A los hijos menores de 16 aí'los la asistencia médica quirúrgico y 
farmacéutico y hospitalario que sean necesarios desde el momen
to de la enfermedad y durante el plazo móximo de 52 semanas ~ 
ro la misma enfermedad, 

l O.- A lo esposa del asegurado o a falto de ésta a la concubina, lo -
asistencia médico quirúrgico / farmacéutica y hospitalario, por 52 
semcinos, 

11.- Al podre y fo madre cuando vivan en el hogcir del asegurado y de
pendan económicamente de éste, asistencia médico quirúrgico, -
formacéutica y hospitalización que sean necesarias desde el co-
mienzo de la enfermedad y durante el plazo móximo de 52 semanas 
paro la misma enfermedad, Si el asegvrado fallece los padres con 
servan el derecho a los servicios médicos, -
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12 .- La asegurada recibe un subsidio duronte 42 dfas anteriores y 
42 posteriores al parto. Por este subsidio se le concede una 
mejora durante los 8 dfas anteriores y los 30 dfas posteriores 
que asciende al 100% del subsidio otorgado. El subsidio en 
dinero es igual al que corresponde en caso de enfermedad no 
profes iona 1. 

13.- Paro que lo asegurada tenga derecho al subsidio de materni
dad se requiere que haya cubierto por lo menos 30 cotizocio 
nes semanales en el periodo de 12 meses anteriores o la fecha 
desde la cual deba comenzar el pago. 

14.- A lo asegurada y la esposa o en su defecto a la concubina del 
asegurado o del pensionado, una ayuda poro lactancia cuando 
exista incapacidad Frsico paro amamantar al hijo y que es pro
porcionada en especie hasta por un lapso de 6 meses posteriores 
al parto. Esto ayuda se entrego, en especie, o la madre o a -
falta de ésta o la persono encargado de alimentar al niño. 

15.- Al nacimiento del hijo, se entrega a la madre asegurada una -
canosti lla de maternidad. 

16.- Cuond~ el Instituto haga la hospitolizoci6n del asegurado el -
subsidio se pagard a sus familiares derechohabientes y a falto de. 
familiares derechohabientes el asegurado hospitalizado percibi-
ró.el 50% del subsidio. · 

17 .- Cuando el asegurado fallezco se pagord o quien presente copio 
del acta de defunci6n y la cuento de los gastos del entierro un 
mes de salario promedio del grupo de cotización correspondiente, 
En ningún caso esta sumo serd menor de $ 500.00. 

18.- En los casos de fallecimiento de los pensionados el Instituto paga 
r6 a quien presente copia del acta de defunción y la cuenta de -
los gastos de entierro un mes de salario promedio del grupo de co 
tizaci6n correspondiente. En ningún caso esta suma ser6 menor., 
de $ 500.00. 

19.- A los pensionados por incapacidad total permanente o parcial con 
50% de incapacidad por lo menos, y o los pensionados por invali 
dez, vejez o muerte al igual que sus familiares derechahabientes 
que dependen económicamente de elbs y que no tengan por si -
mismos derechos propios a prestaciones provenientes del Seguro 
Social, asistencia médico quirúrgica y farmacéutica y hospitali
zoci6n que sean necesarias para la misma enfermedad desde el 
comienza de la enfermedad y durante un plaza móximo de 52 se
manas. 
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Invalidez, Ve¡ez, CesantTo y Muerte. 

GRUPO 

H 
1 
J 

K 

L 

M 
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o 
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R 

s 
T 
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1.- El asegurado que haya justificado el pago al Instituto de un mrni 
mo de 150 cotimcion8$ semanales y sea declarado invdlido, ten
drd derecho o lo pensi6n de invalidez cuyo monto se calcular6-: 
conforme a lo tabla y en términos siguientes: 

Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrd de 
una c:uantTo b6sica y aumentos computados de acuerdo con e 1 nú 
mero de cotizaciones semanales que se justifique haber p:igado -
al lnstiMo por el asegun:ido con posterioridad a las primeras 500 
semanas de coti:z:aci6n. · 

.La cuantra bdsica y los aumentos serón calculados conforme a lo 
tabla siguiente, consider6ndose como solario diario el promedio 
correspondiente a los últimas 250 semanas, o a las últimas sema
nas cualquiera que sea su n6mero si ~sta resulto inferior a 250. 

SALARIO DIARIO 

MAS DE PROMEDIO HASTA CUANTIA BASICA AUMENTO POR 
ANUAL SEMANA DE CO 

TIZACION-. 

13.50 15.00 1,670.76 0.945 

15.00 16.50 18.00 2,042.04 1.155 

1a.oo 20.00 22.00 2,475.20 1.400 

22.00 26.40 30.00 3,267.26 1.848 

30.00 35.00 40.00 4,331.60 2.450 

40.00 45.00 . 50.00 5,569.20 3.150 

50.00 60.00 70.00 7,425.60 4,200 

70.00 75.00 . ao.oo 9,282.00 5.250 

ao.oo 90.00 100.00 11, 138.40 6.300 

100.00 115.00 130.00 14,232.40 e.oso 
130.00 150.00 170.00 18,564.00 10.500 

170.00 195.00 220.00 24, 133.20 13.650 

220.00 250.00 30,940.00 17.500 

2.- Después de que el asegurado alcance lo edad de 65 of'los y justi-
fique el pago al Instituto de un mTnima de 500 cotizaciones serna 
no!es, podr6 diferir su pensi6n de.vejez y en ese coso los oume~. 
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tos adquiridos por fas semanas posteriores de cotizaci6n se incre 
metar6n en un 200% sobre las cuantras fi¡adas para los aumentos 
según la tabla. 

En ningún caso una pensi6n de invalidez o de vejez podrd ser 
inferior a $ 150.00 mensuales. 

3 .- El Instituto concederd un aumento hasta de 20% de la pensi6n de 
invalidez, vejez o viudez, cuando el estado de invalidez del pEl'l 
sionado requiera ineludiblemente que lo asista otra persona, de -
manera permanente o contrnua. 

4.- Una asignaci6n infantil por cada hijo menor de 16 ai'los de un pen 
sionado por invalidez o por vejez, equivalente al 1 OOk de la __ :; 
cuantía de la pensi6n de invalidez o de vejez. El total de la pen 
si6n y los aumentos por asignaciones infantiles na podr6n exceder
del 85% del salario promedio que sirvi6 de base paro fi¡ar lo cuan 
tra de lo pensión. -

5.- Tendrá derecho a pensión de vejez, sin necesidad de probar inva
lidez para el trabajo, el asegurado que habiendo cumplido 65 -
ai'los ~edad justifique el pago al Instituto de un mínimo de 500 
cotizaciones semana les. 

6.- El asegurado que habiendo cumplido 60 af'los de edad quede priva 
do de trabajos remunerados tiene derecho, sin n.,cesidad de pro--
bar que sufre invalidez, a recibir la pet'llrión de vejez con la tari 
fo reducida según lo tabla siguiente: -

Ailos cumplidos en la fecha de la 
solicitud de la pensión. 

60 
61 

62 
63 

64 

Cuantía de la pensión expresada en % de la 
cuantro de la pensi6n de vejez que le hubie 
re correspondido al asegurado si hubiere al= 
canzodo 65 aí'los de edad en lo fecha de la -
solicitud. 

72 
75 

79 

85 

92 

Para gozar de este derecho el asegurado deberd justificar el pa
go al Instituto de un mrnimo de 500 coti:i:acion~s semanales. 
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7 .- Tiene derecho a recibir la ~nsi6n de vejez ul asegurado que -
justificando el pago al Instituto de 500 cotizaciones semanales, 
haya alcanzado la edad de 60affos como mrnimo en coso de que 
no esté recibiendo una rento de invalidez y no gane mds de la -
mitad de la remuneraci6n habitual regional. 

8.- El pago de las pensiones de invalidez, vejez o cesantra, se con
seivard aún cuondo el pensionado reingrese o un trabajo del Régi 
men del Seguro Social Obligatorio, siempre que lo suma de su :: 
pensi6n y su salario no sea mayor al que percibfa al pensionarse; 
y en caso de que la suma seo mayor, la pensi6n se disminuird en 
fa cuantra para igualar el salario. 

9.- Derecho a prestaciones sociales; esto es, ac<:e$o a servicim edu
cativos sociales que tiendan a prevenir la reollzaci6n de un esta 
do de invalidez:; y los pensionados por incapacidad y los pensio: 
nodos por invalidez OCCE!$O a servicios especiales de curaci6n, -
reeducaci6n y readaptac:i6n con objeto de obtener la recupero-
ci6n de su capacidad para el trabajo; acceso igualmente a las -
compoílas de difusi6n de conocimientos y de prdcticas de preven
ci6n y previsi6n; a las organb:acíones ele asegurados pensionados 
y fomil.iares derechohabientes qlie el Instituto organice, lo mismo 
que a los centros de reeducaci6n y readaptaci6n para el trobojo 
y de descanso para vacaciones, que el Instituto estd facultado po 
ra organizar. -

1 O.- Tendrd derecho a la pensl6n de viudez la esposa del asegurado fa 
llecido que dlsfrutabo de IJr1(l pensi6n de invalidez., vejez o ce-"'.: 
santTa o que al fallecer hubiere justificado el pago al Instituto de 
un mínimo de 150 cotizaciones semanaleh A folto de esposa, ten 
drd derecho a recibir la pensi6n la mujer con quien el asegurado -
vivi6 como si fuera su marido durante los 5 ai'los que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos siempre que 
ambos hubiesen pennanecido libres ele matrimonio durante el con
cubinato. El monto de esta pensl6n es Igual al 50% ele lo que co 
nesponderra al asegurado en caso de invalidez. -

11.- Si no existiera viudo, huérfanos, ni concubina con derecho a pen 
si6n, se pensionord o cada t.mo de IOJ ascendientes que dependToñ 
econ6micomente del asegurado fallecido, con una cantidad igual 
al 20% de la pensi6n que el asegurado estwiere gozando ol falle 
cero de la que hubiere correspondido suponiendo l'eQlizodo el es 
todo de invalidez. -

12 .- Tendrdn derecho a recibir lo pensión de Offondad coda uno de los 
hijos menores de 16 ai'I05 cuando muera el padre o 10 madre osego 
radas, si éstos disfrutaban de pensl6n de invalidez, vejez o ce-.:' 
santra o al fallecer hubieion justificado el pago al Instituto de un 
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mfnimo de 150 cotil:acicnes semanales. Puede prolongarse ')I -
disfrute de la p&O$i6n con un término lrmita de 25 al'!os de edod: 
si el hijo no puede mantenerse por so propio trabajo debido a -
una enfermedad duradera, defecto Hsico o psíquico o si se en-
cuentra estudiando en establecimientos públicos o autorizados 
por el Estado. 

13,- Puede concederse la pensión de orfandad a los huérfanos mayores 
de 16 anos y menores de 25 si reunen los condiciones anteriores. 
El monto de lo pensi6n de orfandad es del 20% de la pensión de 
invalide:z:, si el'huérfano es de padre o madre y del 30% si el -
huárfano lo fuere de padre y madre. Junto con la última menslJQ 
lidad se otorga al huérfano uno cuantra equivalente o tres men-= 
suo 1 ida des. 

14.- El asegurado que contraiga matrimonio si hubiere C!Jbierto un mr
nimo de \50 cotizaciones semanales reclbird, por una sola vez, 
una ayuda para matrimonio equivalente al 30% de la anualidad 
de la pensi6n de invalidez o que el asegurado tuviere derecho en 
lo fecha del matrimonio. · 

15.- La viuda o concubina con pensi6n que contraiga matrimonio reci-
. biró una.suma global equivalente o tres anualidades de la CIJ(lntra · 
de la pens i6n que gozaba. 

16.- El patr6n es respónsable de los danos y perjuicios que $e causaren 
al asegurado o a sus familiares derechohabi1'ntes cuando por falta 
de cumplimiento a la obligación de inscribirlo o de avisar los sa
larios efectivos o. los cambios de éstos, no pudieran concederse -
las pensiones o las ayudas para matrimonio a que tuvieran derecho 
o si estas prestaciones resultaren disminurdos en su c\JClntra. El lns 
tituto, a solicitud de los interesados se subrogard en sus derechos -
y concederd las prestaciones. 
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CAMPO DE APl.ICAClON 

El Seguro Social Mexicano es un seguro integrul que ampara o toda -
do,. e<Ort6ml"'""'''" o<tN• del pef< y c"b<e la moyo< p0rle de 1 .. ,¡...,. p-- . 
gidos en \as leyes del Seguro Social. 

U! poblaci6n amparada abarco a las siguientes penonos: 

l... Asalariados. 
a) Urbanos. 

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

1.~ 

b) Del c.t1mpo~ 
c) Ap11!ndices. 

A los miembros de sociedades c;ooperativas de producci6n. 

A los.miembros de la sociedades locales de crédito agrTcola. 

A los miembros de las sociedades ele crédito ejidal. 

A los e\idatarios y pequel'los propietori0$ agrTcolas. 

A los.trobaiadores independientes urbanos. 

A los familiares de los tiobajadores (esposa o concubina, hijos 
menores de l 6 ai'IOS y padre y madre que vivan en e\ hogar del 
asegurado), siempre y cuando estos familiares dependan econ6 
micamente del asegurado y que no tengan dereého par sT soloi" 

al Seguro Social. 
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CAPITULO 111 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CONSTITUYENTE DE l 917 

PRIMERAS CASAS DE ASEGURADAS A PRINCIPIOS DEL PRESENTE 
ANO 

LAS DIFERENTES REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
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LA SfGUlUDAD SOCIAL EN El CONSTITUYENTE DE 1917. 

La Revofoei6n Mexicana alca~ su culminación con la producc::i6n de 
la pritne!'a Ccnstitu<:i6n Pol~ico-Soc::ial que viere el mundo. Asr el pueblo, por -
medio del Constituyente de Quet'étoro se dio una ley Suprema, motivo de orgullo 
y ejemplo pera las demds nac:ion1n. Frank Tannenbaun, profe1or de historia en la 
Universidad de Columbio, escribé: En cierto modo et siglo XX comienza con lo Re
volucl6ti Mexicana, pues ésta puso en movimiento fuerzas e ideas que aún estón en 
marcho. Nadie puedo preveer todavra con certera, estd fuera del alcance de la -
imaginaci6n humona, todas las consecuencias del desafro que la Revolución Mexico 
no lcmz6 al mundo en 1910. la Revoluci6n CO&t6 mds de un mill6n de vidas: pero :: 
engendr6 fuerz:as que dorron vide a un tMxieo nuevo y ayudorra a formar el turbu--
lento mundo cuyo derrumbe trota de evitar la presente generaci6n. · 

Muchas fueron los influencias que guiaron el pen1C1miento de los diputa
dos comtituyentes, tiendo notahfes, ontre otrm, les pkmnadas en los "progmmas de 
ac:ci6n" en que hac:Ton ptíblicas sus ideen los diverios grupos palrticos que lucharon 
contra la tiranra y el despotismo. 

En el afio de 1906 es publio:ido el programa del Partido Liberal Mexica
no, en el cual se proponlb" entre otros puntos, reformar la Constitución de 1857, y 
osr en el cop.ttulo ref-erente "Al Capital y Trabajo", encontramos reformas que son un 
precedente de la seguridad social, tal es el OCtSO del numeral '1:7 del propio programa 
que prescribe que "deht obligarse a los patronos a pagar indemnizaci6n por acciden
tes de traba jo", menciona tombián "una pensi6n a obreros que han agotado sus ener
gros". 

Posteriormente, en 1909, el Partido Democtdtico se comprometió, dado 
el coso de que alc:annm:1 el poder, a la expedici6n de leyes sobre accidentes de tra 
bajo y d!sposicionet quo hicieren efectiva kJ responsabilidad de las empresas en los
ccsos de occidente de trabajo. 

El 18 de marzo de 1911, en la Sierra de Guerrero, es proclamado por -
los Estados de Guerrero, ~iehoac:dn, Tloxoala, Campeche, Puebla y el Distrito Fe
deral, el "Pion Polrtico-Social" en el cual se adquiere la obligaci6n de "reglamentar 
las jomodcn de trabajo que no serían de menos de ocho horas ni pasarran de nueve ho 
ras"; por otro lado, en el mismo Pkm ~trotado por primera vez el problema de la hO 
bitaci6n obrera. El punto XII textvalmente dice: "inmediataniente que las circuns-=
tancias lo permitan, se revisard el valor de la~ fincas umanas, a fin de establecer ftl 

equidad en los alquileres, evitando asr qtJe los pobres paguen una renta mós crecida, 
relativílmente al capitel qve estas fincas repretenta, a reseiva de realizar trolxijos -
posteriores para la constrvcci6n de httbitaciones higiénicos y cómodas pagaderas a lar 
gos plazos paro los clases obrera> n. -

Hasta antes de lo redacción del Artículo 123 Constitucional, el Contrato 
de Trabajo ero considerado como una modalidad del Contrato de Arrendomiento, don
de el hombre trabajador minimizado, se equiparaba a una mercancra, u11a cosa o un -
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bien sin impartirle las garantras indispensables para enaltecerlo y conservar su con
génita dignidad humana: no se habTa consagrado el derecho de libertad de asocia-
ci6n, ni se· acondicionaba los locales en que se presentaba el trabajo y menos se pen 
soba en la1 prestaciones econ6micos y en los servicios que otorgaban los segun» so-
ciales. 

Este escenario, de ITnea recia, inspil'6 a Madero para madurar su con--
ciencio polTt~a y luchar contra la opresi6n~ la falta de libertades, la miseria, el -
hambre y el desmedro general de la poblaci6n. (Escribi6 Don Adolfo L6pe:r Mateos). 

El Partido Constitucional Progresista postul6 la candidatura paro Presiden 
te de lo Repóblica, o Don francisco l. Madero y en su "programQ se comprometi6 a -
expedir leyes sobre pensiQMS e indemnizaciones sobre accidentes de traba¡o", 

Modero se preocupa por me ¡orar las condiciones de la clase laborante. 
Se empefla en impulsar una distribuci6n mds justo de lo tierra. Su gobiemo puso las 
bases de una etapa fundamental en lo vida his~6rica de nuestro país. Despu4s de él 
y como consecuencia de su victoria, M4xico concibe su existencia como un intenso 
proceso de desarrollo econ6mico y cultural en _el que las libertades democrdtlcas se -
consideran como el camino mds amplio hacia uno convivencia social cada dTa mós j~ 
ta, 

El Sr. Lic, Arturo Amaiz y Freg, compendió el Ideario Polrtico de Mode 
ro en doce puntos: -

a) La libertad es un bien precioso sólo concedido a los pueblos dignos de 
disputarlo. 

b) Que vengan las luchas de la idetl, que siempre serón luchen redentoras 
pues del choque de éstas, siempre ha brotado la luz y la libertad no -
la teme, la desea • ' 

c) El poder absoluto corrompe a quienes lo ejercen y o quienes lo sufren. 

d) Nadie soba de lo que es ccpcn un pueblo c:uondo lucha por su libertad. 

e) Demostraremos con hechos que no hay esfuen:o perdido c:uondo lleva -
un fin bueno. 

f) Todos unidos dediquemos nuestros esfuerzas a traba¡or por el engrande-
cimiento de México, -

g) Mós vale un pui'lado de valientes que una legión de tímidos. 

h) los pesimistas generalmente intentan ocultar su miedo en~ontrándolo -
reflejado en los demós. 

i) Cuando los pueblos abdican de sus libertades la fatalidad los persigue. 
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¡) Los hombres mds humildes con los poderosos son los más déspotos 
con los débiles. 

k) A los hombres no podemos ¡uzgarlos por un acto ni por varios actos 
a is lados de su vida. 

1) E 1 único sentimiento que me gura es e 1 amor a la Patria. 

La Reformo Constitucional del 5 de febrero de 1917, encarno la mayorTo 
de estos ideales. 

Don Venustiono Carranza se propuso institucionalizar el pensamiento re 
volucionorio con~titucionalizóndolo. -

E! 1 o. de diciembre de 1916 hizo entrego al Congreso Constituyente de 
Ouerétoro del proyecto de reformas constitucionoles y al dirigirse a este organismo 
expres6: Con la responsabilidad de los empresarios paro los cosos de occidentes, con 
los seguros para los cosos de enfermedad y de vejez, con todos estas reformas espero, 
fundamentalmente el gobierno a mi cargo, c¡ue los instituciones polrticos del pars res 
pandan satisfactoriamente a las necesidades sociales, que los agentes del poder púbTI 
co sean lo que deben ser; instrumentos de seguridad so~ial. Carranza uso por primero 
vez en lo terminologTo del Derecho Mexicano la palabra Seguridad Social, dóndole 
un significado de libertad y' justicia, lejos de todo opresión y explotación de los pue
blos. 

En lo sesi6n del Congreso Constituyente del día 28 de diciembre de 1916, 
el Sr. Lic. José Natividad Macros expuso ol referirse ol Seguro Social con voguedod 
el establecimiento del Seguro de Accidentes, como en Estados Unidos, Alemania, 13él 
gico y Francia; los empresas de Seguros de Accidentes entonces, s6lo con uno conti-
dad pequeña que pago el dueño de la Mino de la Hacienda, oseguror6 o todo~ sus tra 
oojodores, esta ideo inmadura y poco cloro hoce que se confundiera el Seguro Social 
Mexicano con el Seguro Privado y se le daba un prop6sito de lucro; encomendóndolo 
o Sociedades Mercantiles, que lo alejaoon de sus bases tácnicas de obligatoriedad y 
de servicio público, sin permitir alcanzar su objeto m6s importante de prevenci6n, -
asistencia y compensoci6n. 

En Ja sesi6n celebrada por el Congreso Constituyente del 13 de enero de 
1917, presenta su proyecto de reformo y al referirse al Seguro Social enfatizo: 

"Se impone no s61o el aseguramiento de las condiciones humanas del tra
bajo como o los de salubridad de locales y gorantTas poro los riesgos que amenacen al 
obrero en el ejercicio de su empleo, sino también fomentar la orgonizoci6n de esta-
blecimientos de beneficencia e instituciones de Previsión Social partJ o~i~tir a los en
fermos, ayudar a los inv6lidos, socorrer a los ancianos, proteger a los niños ooondono 
dos, auxiliar o ese gran ejército de reserva de trabajadores parados involuntariamente 
que constituyen un pe:ligro inminente para la seguridad pública. 

Lu sesi6n del Congreso Constituyente correspondiente al 23 de enero de 
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1917, se ocup6 del Coprtulo VI Constitucional el del trabajo y previsi6n social, -
que fue lerdo y aprobado en esa misma fecha, donde se establecen las fracciones 
XIV / XV, XXIX del Artículo 123 Constitucional relacionadas con los seguros socia 
les. El dictdmen fue presentado por la Primera Comisión de Puntos Constituciona-":: 
les, Integrada por los sei'lores: Francisco J. Mújico, Enrique Rocío, Enrique Colun
go, Alberto Ramos y L.G. Monz6n. 

9uientes: 
Estos mandatos constitucionoles, quedaron aprobados en los término$:! 

FRACCION XIV... Los empresarios serán responsables de J~ accidentes 
del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, su
fridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que e¡ecuten; por 
lo tanto, los patronos deberdn pogor lo indemnizaci6n correspondiente, 
según que hayo trordo como consecuencia la muerte o simplemente inca
pacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que los 
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el coso de que 
el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 

FRACCION XV.- El servicio para fa colocación de los trabajadores,$e
rd gratuito paro éstos, ya que ,se efectúe por oficinas municipales, bolsas 
de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular, y 

·FRAC~ION XXIX.- Se consideran de utilidad social: el establecimien
to de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación in
voluntaria de trabajo, de accidente y de otros con fines análogos, por lo 
cual, tanto el Gobierno Fedérof como el de cada Estado deberán fomentar 
la organización de instituciones de esta rndole, infundir e inculcar la pre-

. visi6n popular. En fa sesl6n del 26 de diciembre de 1916, se dio lectura 
al dictamen referente al proyecto del artículo So. de la Constitución el 
cual en el p6rrafo final dice: "el contrato de trabajo s6fo obligard a pres 
tar el servicio convenido por .un perrodo que no exceda de un ario y no:: 
podró extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de 
cualquiera de los derechos polrticos o civiles", $Íendo este p6rrafo fino! 
sumamente discutido. 

La comisión aprueba el artrculo So. del proyecto de la Constitución con 
ligeras enmiendas y algunas adiciones, tomóndose en cuenta ideas presentadas por los 
diputados Aguilar, Jara y G6ngora, adicion6ndole regios protectoras o la clase obre
rti, algunas de las reformas propuestas son: todo mexicano tiene el deber de trabajar 
pero nadie podró ser obligado a prestar trabajos personales sin lo justa retribuci6n y 
su pleno consentimiento salvo el traba¡o impuesto, como pena por la autoridad judi-
<dal. 

La jornada m6ximo de trabajo ser6 de ocho horas diarias. 

Los conflictos de trabajo serón resueltos por comités de mediaci6n, con
.~illación y arbitraje, cuyo funcionamiento se su je taró a las leyes reglamentarios res
nectivas, Quedo prohibido el trabajo nocturno en la industrias a los nií'los menores d 
cotorc;•) .:: '.:>S y i:i la mujer. 
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El. descanso dominical es obliuatorio. 

A traba¡o igual debe corresponder salario igual para los trabajadores 
de ambos sexos. 

Se establece el derecho de huelgo y a las indemnizaciones por acciden 
tes del trabajo y enfermedades profesionales". -

Lo delegoci6n de Yucat6n proponra la creaci6n de tribunales de conci
liaci6n y arbitraje, semejantes a los que yo funcionaban en Yu1.-at6n. 

Lo iniciaci6n del debate sobre el artículo So. del proyecto de Constitu
ción se efectu6 en la sesi6n del 26 de diciembre de 1916, tomando la palabro en pri 
mer lugar / Fernando Lizardi, pronunciándose en contra de las reformas que se propo 
nía al proyecto del Primer Jefe, él consideraba conveniente que el último párrafo-; 
del artículo So. el que s.e refiere a la jornada máximo de trabajo no excedería de -
ocho horas serra m6s conveniente adecuarlo en el artículo 72 del proyecto, como ba
ses generales que den al Congreso de la Uni6n paro legislar sobre trabajo. 

Tomando la· palabra Jora, expres6: Los jurisconsultos, los tratadistas, los 
eminencias en general en materia de legislación, probablemente encuentren hasta ri 
dTcula esto proposición, ¿Cómo va a consignarse en uno Constitución lo jornada m6-
xima de trabajo? ¿Cómo se va a seí'lalar que el individuo no debe trabajar m6~ que 
ocho horas al dTa? Eso según ellos, es imposible: eso según ellos, pertenece a la re
glomentaci6n de los leyes; pero, precisamente, senores, esa tendencia, eso teoría, 
¿Qué es lo que ho hecho? Que nuestra Constauci6n tan libérrimo, ton amplia, tan 
bueno, hoya resultado como fo llamaban los señores científicos, un traje de luces pa 
ra el pueblo mexicano porque faltó esa reglamentación, porque jamás se hizo. Se de 
joron consignados los principios generales y ahr concluy6 todo. Después, ¿Quién -
se encarga de reglamentar? Todos los gobiernos tienden a consolidarse y a mantener 
un estado de caos y dejar a los inavadores que vengan a hacer tal o cual reformo. De 
ahr ha venido que no obstante la libertad que aparentemente se garantiza en nuestra 
Corta Magna / haya sido tan restringido; de ahí ha venido que los hermosos capítulos 
que contiene la referida C::irta Magna, queden nado mds coma reliquias históricos, -
ahr en ese libro. 

Agreg6 que la jornada m6xima tenia como finalidad garantizar la liber-
tad del trabajador, su vida y sus energías. "La miseria es la peor de las tiranías y si 
no queremos condenar a nuestros trabajadores o esa tiranía, debemos procurar emonci 
parios y para esto es necesario votar leyes eficaces aún cuando estas leyes confonne
al criterio de los tratadistas no encojen perfectamente dentro de una Constitución". 
Dijo también que lo Constitución se pretendía hacer "como telegrama, como si costa 
ceno mil francos cado palabra su transmisión; no señores, Yo estimo que es mós no-
ble eso estructura o sacrificar al individuo, o sacrificar o la humanidad; salgamos un 
poco de ese molde estrecho en que quieren encerrarnos, rompemos un poco con las -
ideas de los viejos tratadistas que han pesado sobre la humanidad, porque, seiiores, 
hosta ahora leyes verdaderamente eficaces, leyes verdoderamente·solvadoros, no las 

encuentran". 
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Héctor Victoria manifiesta su inconfonnidad con el artrculo So. en la 
forma en que lo presenta la Comisi6n, pues no se trata el problema obrero con el 
respeto y atenci6n que merece, él enuncia las reformas al artículo 13 en el cual -
se pide el establecimiento de tribunales de arbitraje en· cada Estado, dejando éstos 
en libertad de legislar en materia de trabajo para aplicar p0ir medio de esos tribuna 
les las leyes respectivas. Agrega que el artículo So. estó trunco, propone que en
él se fijen las bases constitucionales sobre las que las Estados tengan libertad de le
gislar en materia de trabajo. 

Postro na Ja imes habla en contra de la idea de 1 ai'lo obligatorio de traba 
jo y propone una adici6n: "el salario de los trabajadores en ningún caso serd menor
que la cantidad indispensable paro la.subsistencia y mejoramiento de él y su familia". 

Continúan los debates el 27 de diciembre, en esta sesión la intervenci6n 
de Gracidos es de importancia significativa puesto que fue el primero en pedir que el 
trabajador participara en las utilidades de la empresa, dijo: "La justa retribuci6n se
r6 aquella que se base en los beneficios que obtengo el capitalista". El estim6 que 
esta participaci6n en las utilidades ademds del salario resolverían el grave problema. 
de la injusticia social. 

El día 13 de eriero de 1917, se leyó ante el Congreso la exposici6n de 
motivos y el proyecto paro e.1 tllulo sexto de la Constituci6n, quedando contenidos 
en él todos los temas que habran sido expuestos en las discusiones anteriores y todos 
los demds preceptos que consider6 la Comisión indispensables paro que quedardn defi 
nitlvamente establecidas las bases que debran nonnar la legislaci6n laboral del futu:
ro. 

Pos6 a estudio el proyecto y el dra 23 de enero de 1917, la Comisi6n -
present6 su dictamen, estableciendo que: "La legislaci6n no debe limitarse al traba
jo de cardcter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los em-
pleodos comerciales, artesanos y domésticos. 

Concluyó la sesión con la colación en conjunto del artrculo So. y el ca
pl'tulo total de trabajo, que fue aprobado, votando por la afirmativa 163 diputados. 

Todo lo logrado hasta este momento ha sido el resultado de tan largas pe 
nurias como las que pasaron los trabajadores, durante el Gobierno de dictadura de :
Porfirio Draz, la explotación de los principales recursos de la naci6n se dieron en ju 
gasas concesiones al capital extranjero: las industrias bósicas de la economra eran -= 
extronieras, y consecuentemente los trabajadores de estas empresas en su mayorra eran 
extranjeros, las actividades de cuarta o quinto categoría, pertenecían o mexicanos, 
el Gobierno de entonces s61o permitió a los trabajadores que se organizaron· en socia 
dadas mutualistas de obreros y artesanos; pero tanto los Códigos Penales de las Enti-
dades de la Federación como el C6digo del Distrito Federal establecían para los tra
bajadores penas severísimas: El Código Penal del Distrito Federo 1 castigaba con 8 dras 
a 3 meses de arresto y multa de $ 25.00 a $ 500.00 a quienes pretendieron el alzo o 
la baja de los sueldos o impedran el libre ejercicio de la industria o del trabajo por 
medio de la violencia frsica o moral. 
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El laudo del Sr. Presidente Porfirio Draz en la huelga de Rio Blanco de 
enero 7 de 1907, citado por Jesús Silva Herzog, en su punto octavo dice: Los obre
ros deberdn aceptar de los jefes polfücos respectivos, nombren personas que se en-
carguen de la direcci6n de los peri6dicos que publique, con ob¡eto de que en ellos 
no se deslicen injurias para nadie, ni se publiquen doctrinos subversivas que extra-
vren a los mismos obreros. 

El regimen de la dictadura y de la autocracia, habran suprimido el dere 
cho de la libre expresi6n del pensamiento. Ignoraba la sentencia de Sarmiento: Las 
ideas no se matan ¡ lldrbaros ~ 

La miseria obligaba a trabajar o cualquier precio, en ¡ornadas de 12 o 
mds horas y por un mrsero jornal, menor de $ 0.75, de donde los patrones le descon
taban para el médico, el culto católico y las demds fiestas religiosas. 

El artrculo 123 contiene 31 fracciones, de las cuales 24 se refieren a lo 
creaci6n de una serie de condiciones del medio ambiente que rodeo al trabajador pe 
ro liberarlo de lo inseguridad y protegerlo de los riesgos que se presentan en el e¡er 
cicio de sus actividades, corresponde o México el mérito de haber dictado lo Prime
ra Consfüuci6n Polllica, que se ocup6 de los Seguros Sociales. 

Dice con gran.autoridad el Sr. Lic. Ignacio Garcra Téllez: - Nuestra 
Constituci6n no es improviiada, ella tiene emanaciones tan profundas como la cultu
ra grecolatino y principios hay que arrancan de los anales municipales de Castillo y 
Aragón de 1169; de la Carta Magna Inglesa de 1215; de las Garantías del Habea Cor 
pus de 1627; de lo Constitución Norteamericana de 1787; de la Oeclaraci6n Francesa 
de los Derechos del Hombre de 1789; de la Constituci6n de Cddi7 de 1812 y ademós, 
en la brega popular de que surgió nuestra Constituci6n que es come / sangre y voz de 
los masas oprimidos y explotadas de México. 

La Revolución de México, es fuente permanente, inagotable, generado
ra de idea les que se instituciona 1 izaron en la Constitución de 1917 / que se superan 
dra a dra, a través de sus reformas, por la conciencia innovadora de los ~nsadores, 
donde surgen la$ garontras sociales, compagin6ndose con los derechos individuales, 
en la Constitución de 1917, respet6 los derechos individuales establecidos en 1857; 
pero generó los garontras sociales que protegen o los personas no como individuos, si 
no como miembros de una clase o grupo social determinados e imponen obligaciones -
activos al Estado paro intervenir en favor de estas clases o grupos. 

El derecho obrero, el derecho agrario, la seguridad social y lo Ley del 
Reparto de Utilidades, son ejemplos típicos de estas garontras sociales que disfrutan 
los mexicanos. 
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PRIMERAS CASAS DE ASEGURADAS A PRINCIPtOS DEL PRESENTE SIGLO. 

Los Centros de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, tienen su -
antecedente en las llamadas CC51l.S de la Asegul'Clda y en los servicios mddico-socia
les que se organizaron durante los. anos de 1957-1958 por el Instituto Mexicano del 
Seguro Socio!. 

En el ano de 1955 se iniciaron en fimna experimental y con la colabora_ 
ci6n espontdnea del personal m4dico d«I IMSS uno serie ele cunoi de ocluc:aci6n m&
dica, el<clusivamente pa1t1 kts mujeres derechohabientes, en diversas clTnicas del -
Distrito Federal. El 1 lamado que hizo enl'onces el Instituto a 1 sector f&men i 1 poro -
participar en esos actividadas, tuvo 'una extraordinaria respuesta. A los pocos días 
de iniciaQos los cursos resultaron insuficientes los locales de las c!Tnic:as para acoger 
a mds de seis mil mujeres que, utilizando su tiempo libre y en rnuchos casos sacrificdn 
dolo del destinado a otras tareas indiscutiblemente útiles, se congregaban a escuchar 
los consejos paTC manl9ner la salud de sus hijos. y familiares y para instrurrlas en las 
labores de primeros auxilios en casos de accidente • 

El inter4s y la participaci6n activa de las mujeres que inicialmente con
currieron a los cunot, demostró la necesidad ele completar las clases de oclucaci6n mé 
dic:a con otras cuyo demanda se hixo patente desde los primeros meses en que se im-= 
plant6 el primer plllgfQrna. ·Dentro de los cursos de educaci6n m&:lieo"'Sociol surgieron 
mujeres voluntarias pa!O dar clases de ohes mctterias de tipo no m4dico, entre ellas -
corte y confecci6n, cocina, ¡ugueterro,y clanxo. Con 8'tCls nuevas octividades los lo 
cales que se destinaron en los clrnicas "111SUltaron inadecuados'e imufic:ie:ntes. En nu~ 
merosas ocasiones las moestras vÓluntorias prestaren sus casas poro impartir en ellas :: 
ensel'lanzas y el Instituto proos'di6 con urgencia a reniar lcailes cercanas o las clrni
cas, adaptarlos y dotarlos del equipo conveniente. 

Reacciones sumejantes,se pro*ltaron ~ el trab:ljo de las Misiones M&
dlco-Sociales en varias colonias proletarias del Distrito Fe*rcil. De entre los muje
res que se congregaron para reolixor kn tareas Sei'lalad01 por las misiones, tambi4n -
surgieron voluntarias paro auxiliar y ay\J«ir a sus compa1'19Ta$ adiestróndotas en otras 
labores, según su c:apacidod. 

De esas autántials necesidades sentidOs por la pohltici6n amparada y par . 
tjcularmente guiado por ellas, n<1ci6 el primer programa de estudi.0$ pal'CI los que se -
denominaron Casal de ki Asegurada, en los ai'ios de 1957 y 1958. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social clesign6 un personal docente pa
l'CI la atenc:i6n de los nuevas cosas y' de aquellas seis mil mujere1 que constituyeron 
el pie veterano del programa, muchas prestaron sewicios como auxiH::ires de trebejo 
social, e invitaron a otras a participar en él, logr6ndose una inscripci5n de 35,458 
alumnas en el a/lo de 1958 y 44,039 en 1959, tanto en las Casas del Distrito Fedel\ll 
como en las que se establecieron en diferentes Estados del pars~ 
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Los programus docentes tuvieron que elabora ne sobre la marcho. La. -
sistematizoci6n de procedimientos y organi=ci6n de los servicios de cardcter social, 
quedaron un poco a la zaga ante el entusiasmo inicial. Los alunnas para este tipo 
de clases aumentaron, en algunos casos, desproporcionadamente 0 Las mujeres hijas, 
esposos o familiares de trabajadores asegurodos o aseguradas, ellas mismas optaron -
por una o dos materias, en su gian mayorfa y hubo sectores de mujeres que asistran 
diariamente, durante todo el horario de servicio, sin que les importo&e repetir ni las 
material ni las ensei'lanzas. 

En los cuatro al'los de experimentacidn del trabajo confiando a las Ca5as 
de la Asegurada 1956 a 1959, el programa docente se fue depurando al tiempo en -
que se explomb:in procedimientos eficaces de ac:ci6n social. El prop6sito original 
que ecmrsti6 en dar cursos, en kn propias clTnicas, de primeros auxilios, se vio so
metido a proceses de emcndmmiento a nuevos campos y a mds definidas ambiciones. 

En materia docente, a fas clases de primeros auxilios se agregaron las 
de edueaci6n sanitario, edUt'llci6n materno-infantil, higiene mental, higiene y segu 
ridad en el trabaja y dietfltica como comp~to a las doses de cocino. -

Tombi6n •abrieron cursas de belleza y educaci6n fTsic:a, y por lo que 
" ref'tere a la parte propiamente <.L1ltural del programo, se iniciaron cursos de alfa
l:etizaci6n y,. impartieron rnaMrius tales como historia y geografía de México, dan· = moderna y regional y arte dramdtico. , -

En el trabajo y pramoci6n social a a:irgo de las Casas de la Asegurada, 
también te registr6 una bútqueda de m4todos y objetivos que en. los cuatro al'los de 
existern:ia del prcgr:ima, pudo llegar a definir la estnduro4'1úé ahora caracteriza a 
lo organizaci6n de kn mujeros"Glumna• en clubes can progiamos especl'ficos de traba 
jo en lo comunidad y de seJVicio social mutuo mediante la creaci6n de cooperotivaS, 
centros de Jectuta,reunicnes sociales, visitas a exposiciones y a centros de interés cul 
tural. -

Ademds, se dieron facilidades a las muje"'s que asistTan o los cursos y al 
trabajo social, improvisando primero y adoptando después, esfelncios infantiles paro 
que en ellas se cuidara a sus niflos. 

Dentro de los promociones mds importantes que caracterizan el trabajo 
de los Casos de las Autguradas, figur6 lo de la regularizacl6n social de las 'personas 
mediante la celebraci6n de matrimonios coJectivos y la cooperaci6n entre las mu.ie
res a travds de bolsas de trabajo. 

El programa docente se orientó, finalmente, de acuerdo con las normas 
propias a la eduo:ici6n de adultos, y la organizaci6n interna de las Casas de la Ase
gumdo se estructur6 en formo tal que las alumnos twielon las mayores oportunidades 
de asistencia a los cur.>os con clases de 40 minutos dictadas cada tercer dra, con ho
rarios vespertinos. 
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En su proyecci6n social, los "Clubes" se ft.eron catt1cturizondo en forma 
cada vez mds definida por uno organizaci6n interna que estimulaban las iniciativos 
individuales p:ira benefio colectivo, cuyo trabajo cont6 con el asesoramiento técni
co de los se1Vicios sociales del Instituto. 

En el Distrito Federal se crearon catorce Casas de la Asegurada y cua
ren!Q y una Casas Fordneas mds, en once entidades de lo República. 



50 

LAS DIFERENTES REFORMAS A lA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Gobiemos subsecuentes al de Don Venustiano Carranza elaboraron di
versos proyectos tenc;lientes o la implantaci6n del Seguro Social, entre ellos los Pre 
sidentes: Obreg6n en 19'21; Portes Gil en 1929; Ortiz Rubio en 1932; Cdrdenas du;
rcmte su mandato, hasta que durante el Gobierno del General Avilo Camacho se pro 
dujeron los siguientes eventos: -

Creaci6n de la Secretarra de Trabajo y Previsi6n Social, en lugar del 
Departamento del Traba jo, quedando al frente de aquella el Lic. Ignacio Garcra 
Tállez. 

Entre las rarones que se expusieron al crear esa dependencia, figura la 
de que constitura clara manifestaci6n del empel'lo que el gobierno estaba dispuesto 
a dedicarle a la resoluci6n de los problema~ obrero-patronales¡ especialmente al de 
protecci6n a la vida humana, que implicaba hacer y poner en vigor la Ley del Segu 
ro Social. -

La diligencia con que actúo el Poder Ejecutivo fue asombrosa: De enero 
a junio de 1941 se analizaron cuantos proyectos de Ley del Seguro Social se habra -
elaborado y se compil6 como srntesis un nuevo Anteproyecto, que deberra ser bdsico 
para una discusi6n abierta. entre representantes de patrones, de trabajadores y del -
Estado. 

El dTa 2 de junio de 1941 se publicó, en el Diario Oficial de la Federa 
ci6n 1 el Acuerdo Presidencial que cre6 en forma tripartita la Comisi6n Tdcnico Re;
dactora de la l.ey del Seguro Social, integrada con cinco representantes del Estado, 
siete representantes de los patrones y siete de los trabajadores. 

El 1 O de diciembre de 1942, en el acuerdo extraordinario que el Sr. Lic. 
Garcrq Téllez, Secretario de Trabajo y Previsi6n Social, tuvo con el Sr. Presidente 
de la República, General de Divisi6n Manuel Avilo Camacho, éste firmo la iniciati
va de Ley del Seguro Social para ser enviada al Congreso de la Uni6n. 

En sesi6n del 23 de diciembre de 1942, lo C6maro de Diputados aprob6 
con dispensa de tr6mites, el Proyecto de Ley del Seguro Social, y el 29 de diciembre 
de ese mismo oilo, la C6mora de Senadores dio también su aprobaci6n o la Ley del -
Seguro Social en forma y términos planteados por el ejecutivo. AsT fue aprobado el 
relevante C6digo de Seguridad Social de la Naci6n Mexicana, el cual, enviado o 
la Secretarra de Gc,bernaci6n, fue publicado en el Diario Oficial de lo federaci6n,. 
el 19 de enero de 1943. Hecho que por su importancia econ6mica, social y poi rtico 1 

no fue superado en los 20 ailos de acci6n acelerada que siguieron en la vida de la Re 
pública caracterizando dos décadas de la Historia de México, donde la medicina, -
los pagos de subsidios, pensiones y las prestaciones sociales, se han hecho accesibles 
al pueblo, como en ninguna otra época anterior. En este orden de conocimientos, -
los adelantos cientl'ficos lograJos son a!agadores y tampoco tienen precedente. 
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Los antecedentes de esta gran reforma legislativa son por demds intere
santes y revelan una acci6n titdnica del Ejecutivo Federal para resolver toda una 
gama de problemas jurrdicos y dificultades de orden técnico, económico y polrtico 
para alcanzar la meta tan ansiosamente esperada de implantar el Seguro Social. 

Desde la toma de posesión del Sr. Presidente de la República, el diri
girse o la Nación el dra primero de diciembre de 1940, con bellos y elocuentes fra 
ses, animado del mayor entusiasmo cívico expresó: -

"No olvidemos que nuestros ideales de justicio colectiva estdn muy le
jos de haberse logrado; el desempleo y las bajos salarios que existen en nuestro pars 
reclaman las oportunidades de vivir dignamente; el hombre que tiene trabajo necesi 
ta la certidumbre de que los beneficios de sus contratos colectivos sean permanentes 
y por otra parte, todos debemos unir desde luego el prop&ito de que en un dra pnSxi 
mo la Ley del Seguro Social proteja a todos los mexicanos en las horas de adversidad, 
en la horfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, o 
en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la Nación he
mos tenido que vivir". 

Amparada por la Ley de 19 de enero de 1943 se establece el Seguro So
cial que constituye un servicio público nacional con cardcter obligatorio, credndo
se para la organización y administración del mismo, un organismo descentralizado, 
c1>n personalidad jurrdica p~opia, con domicilio en le ciudad de México y que se de 
nomin6 "Instituto Mexicano del Seguro Social"• -

Durante algunos af'los, el Seguro Social desarrolM sus actividades al am
paro de la Ley promulgada el 19 de enero de 1943 en el Diario Oficia 1, pero circuns 
tancias conocidas, han obligado a llevar a cabo reformas a la misma Ley del Seguro 
Social como se sef'lala en fonna sintética enseguida, 

El 31 de diciembre de 1947, el H. Congreso de la Uni6n decret6 la pri
mera reforma a la Ley, por iniciativa del Lic. Alemdn, quien en sus fundamentos se
Ma la un pdrrafo por demds interesante: "Al proyectarse el régimen de los seguros obli 
gatorios se advirti6 la conveniencia de retardar, durante un lapso de largos af'los la -
aplicaci6n de las prestaciones del Seguro de Enfermedades no Profesionales y Mater
nidad a los familiares de los asegurados, a fin de aprovechar para su impartici6n las 
reservas que en el mismo perrodo se hubiran acumulado~ Consideraciones de orden -
social determinaron, sin embargo, la extensión inmediata de este seguro a dichos fa
miliares". En esta primera reformo se determina principalmente, el aumento de los -
grupos de cotizaci6n que en la Ley original tenran como mc!ximo 12.00 pesos de sala
rio, con cuatro grupos m6s 1 hasta llegar al "K" can $ 22 ,00 pesos diarios. El 28 de -
febrero de 1949, entra en vigor la segunda reforma o la Ley del Seguro Social, por 
.iniciativa también del Sr• Presidente Alem6n. 

Algunas de las principales modificaciones contenidas en esta segunda re-
forma son: 
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Si el monto de uno pensión mensual, por riesgo profesional, es inferior 
a $ 50.00 se pagard al asegurado, en sustitución de la misma, una indemnización -
glob:JI equivalente a c:inco anualidades de la pensión. Persiste hasta la fecha esta 
prestación igual. 

Se fija como mrnimo paro gastos funerarios, la cantidad de $ 250.00. 
Se amplra la pensión por orfandad hasta los 25 años, siempre que el huérfano no se 
encuentre estudiando en establecimientos autorizados por el Estado o se encuentre 
incapacitado permanentemente por enfermedad, defecto frsico o mental. Se hizo 
hincapié en ese año de 1949 que esta prestación ya figuraba en regrmenes de Segu
ridad Social de otros parses. 

Se modificó lo prestación del subsidio (incapacidad) par enfermedad ge 
nerol a partir del cuarto dra en lugar de hacerse efectivo a partir del séptimo dra : 
como lo indicaba la Ley original. 

Se eleva el tiempo m6ximo de disfrute de este subsidio por enfermedad 
general hasta treinta y nueve semanas en lugar de las 26 semanas de la Ley origi;,al. 

Aparece por primera vez e 1 otorgamiento de una canastillo a la madre 
trabajadora asegurada. 

Se amplra a ocho semanas en lugar de seis el disfrute del Seguro de En
fermedades Generales para el asegurado que quede privado del trabajo remunerado, 
extendiéndose el beneficio también a los beneficiarios. 

En la pensión por invalidez, se reduce a 150 cotizaciones semanales de 
las docientas que fi¡aba la Ley original; en la de vejez. a quinientas cotizaciones de 
los setecientos que se exigran anteriormente; y en la de muerte a ciento cincuenta se 
manas de las docientas vigentes con anterioridad. -

Se crea una nuevo prestación, una dote paro el asegurado que hubiera 
cubierto ciento cincuenta semanas al contraer matrimonio. 

La tercero reforma de Ley del Seguro Social, entra en vigor, el 31 de 
diciembre de 1956 a iniciativa del C. Presidente Don Adolfo Ruiz Cortines, conte
niendo importantes modificaciones en prestaciones en dinero y completdndose lo in
tegración de los prestaciones sociales que se habían iniciado con la expedición del 
27 de julio de ese mismo año del "Reglamento Inicial de los Servicios de Habitación, 
Previsión Social y Prevención de lnval idez. de 1 Instituto Mexicano del Seguro Socio.1" 
que dio marco legal preciso a 1 programa de habitaciones populares, centros de s~g~1-
ridad social con sus casos y clubes de asegurados y beneficiarios, clases.de primeros 
auxilios, materias educativas, deportivas y recreativas; brigadas médico-culturales y 1 

en fin o todas las labores que en este sentido viene desarrollando el Instituto, 

Se propone en esta tercero reforma el establecimiento de tres nuevos gru 
pos de salarios: '.'L", "M" y "N" que ccmprenden percepciones hasta de$ 50,00 die:_ 
rios. 
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Se aumentan los subsidios por riesgos profesional~s al ciento por ciento 
del salario del traba jor en incapacidades no permanentes o sea mientras dura la in
capacidad temporal y hasta un mdximo de setenta y dos semanas. La Ley original 
ónicamente concedía 75% del salario y hasta un mdximo de cincuenta y dos sema-
nas en riesgos profesionales. · 

Se aumenta la ayuda para defunci6n a un mes de salario promedio y mr 
nimo de $ 500.00 en lugar de $ 250.00 y se hace extensivo a los pensionados. -

Se concede pensi6n a los ascendientes del asegurado fallecido cuando 
no existe viuda, huérfanos ni concubina. 

Se amplra hasta cincuenta y dos semanas en lugar de las treinta y nueve 
como ITmite para una misma enfermedad incapacitante y un subsidio en dinero por el 
mismo perTodo, pudiendo prorrogarse tratamiento y subsidio por veintiseis semanas -

· mds, en el Seguro de Enfermedades no Profesionales. Esta prestaci6n permanece igual 
hasta la fecha. 

Se concede uno nueva prestaci6n, el derecho de recibir servicios médicos 
los padres del asegurado cuando vivan en el mismo hogar y dependan econ6micamente 
de éste. 

Se concede asistencia obstétrica a lo esposa del pensionado y por prime
ra vez, se le otorga ayuda para la lactancia, a la esposo del asegurado o pensionado. 

Se pagard subsidio completo al asegurado cuando se encuentre hospitali
zado si tiene familiares derechohabientes. 

Se aumentan los pensiones de Invalidez y Vejez, hasta ser equivalentes 
al 34% del solario promedio. Aumentdndose lo pensi6n mTnima de $ 50.00 o $ 120.00 
mensuales. 

. Se aumenta la pensi6n de lo viuda del 40 al 50% del equivalente a la -
pensi6n de invalidez o vejez, que el asegurado disfrutaba o que le hubieie correspon 
di do. -

Debe hacerse hincapié en un adelanto de lo legislaci6n social al incluir 
se en esta reforma de 31 de diciembre de 1956,.el considerar como accidentes de --
trabajo, los que le ocurran al trabajador en el trayecto de su domicilio al lugar de -
labores o viceversa. Concepto ya contenido en leyes de Alemania, Suecia y Fron-
cio. 

El 31 de diciembre dé 1959, el C. Presidente Lic. Adolfo L6pez Mateas, 
promulg6 la cuarta reformo a la Ley del Seguro Social, por decreto del H. Congreso 
de la Uni6n. 

En esta reforma por primera vez se mencionan las condiciones para ex-
tender el régimen del Seguro Social a los ejidotarios, pequeños agricultores, aparee 
ros y medieros en ~I medio rural. -
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Se aumenta el subsidio en dinero que se concede en el ramo de enfer
medades generales y maternidad, que ahora representard el 60% del salario prome 
dio del grupo de cotización / mismo que contrnua hasta la fecha. -

Se aumentan los mrn irnos de las pensiones que no serón inferiores a 
$ 150.00. 

Se aumentan los grupos de salarios 11C" y "P", quedando el salario md 
ximo en $ 90.00 lo que hizo aumentar el mdximo de las pensiones. -

la quinta reforma a la ley del Seguro Social fue publiCdda en el Dia
rio Oficial, el 31 de diciembre de 1964, aprobada por el H. Congreso de la Un16n 
por iniciativa de nuestro l:x-Presidente Lic. Gustavo Draz Ordoz. Esta reforma se 
refiere y estd inspirada en la preocupaci6n del Gobierno federal por extender la -
ampliación del Régimen de; la Seguridad Social en beneficio de las trabajadores del 
campo. 

la sexta y Ciltima reforma por Decreto del 30 de diciembre de 1970 a la 
ley del Seguro Social, se expone entre los principales motivos, el mejoramiento de 
los servicios de las instituciones que lo administran y a emprender programas de ex
tensión que permitan incorporar, gradual pero aceleradamente a otros sectores de la 
población. la refonna al _artículo 1 o. tiende a aclarar de manera precisa el conte-. 
nido del régimen del Seguro Social Obligatorio al indicar que se establece para ga
rantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los -
medios de subsistencia individual y colectivo. 

Se propone lo inclusión de cuatro nuevOG grupos "R", "S", "T" y "U" 
que comprenderían hasta un salario promedio de $ 250.00 diarios, debido a que re
sulta injusto pan:1 los trabajadores de ingresos superiores al grupo de cotización "P" 
ya que las prestaciones en dinero no guardan uno proporci6n a sus necesidades rea
les. 

la evoluci6n en el monto de los salarios ha determinado que de los ac
tuales grupos de cotizaci6n los funcionales son únicamente seis por lo tanto se pro
pone la desaparici6n de los grupos "t", "f" y "G" en los artrculos 19, 37, 52, 63, 
74 y 94 de la ley. Se conservan los grupos "H", "I" y 11J", a pesar de su poca den 
si dad actual, para preveer la incorporaci6n de nuevos núcleos de traba ja dores de --
bajos ingresos. 

los modificaciones propuestas en los artrculos 23 y 24 tienen como pro
p6sito de finir el grupo en que deben quedar inscritos los trabajadores que presten -
servicios a varios patrones y la forma en que serdn distribuidas las aportaciones co-
nespondientes. 

Dentro del propósito de mejorar las prestaciones, se modifican el segun
do pórrafo del artículo 74, desde 1959 la cuantra mrnima de las pensiones de invali
dez y ve¡ez no se ha modificado, por lo que numeroso grupo pe pensioni$tas y sus fa- · 
miliares han vi.sto disminuTdos sus niveles de vida, actualmente la cuantía mrnima de 
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las pensiones de invalidez y vejez se eleva en un 3000..b. La cuantío de los gastos 
de funeral se elevo a vn mfnimo de mil pesos, modificaci6n del artrculo 61 de la 
Ley. 

1 

1 
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.1 
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La rdpida descrlpci6n del desarrollo y de la situación actual de la se
guridad social nos pennite naturalmente apreciar toda la.magnitud de la influencia 
que aquella ha e¡orcido sobre el progreso social y econ6mico del pars. Es de tan 
grande importancia la occi6n de la seguridad social que en todas partes los respon
sables de la polnlca social y económica estdn dedicando creciente atención a los 
problemas que plantea su extensión y perfeccionamiento. 

La seguridad social debe ser un instrumento de auténtica poi ni ca social 1 

para garantizar un equilibrio desarrollo social y económico y una distribuci6n equi
tativa de la renta nocional. En consecuencia, los programas de seguridad social de 
ben sor integrados en la planificaci6n económica general del Estado con el fin de _-: 
destinar a estos programos el ntdximo de recursos financieros compatibles con la capa 
cidod econ6mlca del paTs. .. -

Con el fln de procurar que no disminuya paulatinamente el valor real de 
las prestaciones, debe tratarse de adaptarlas a las variaciones en el costo de la vida 
y/o en el nivel de loa $Olorlos. 

Debe procurarse que las personas comprendidas por ley en los regTmenes 
de seguridad social lleguen a serlo realmente en lo prdctico. Tambián deben hacer
se esfuerxos para la extensi6n efectiva de.la seguridad social a los trabajadores inde 
pendientes, aprovechondo en su caso la existencia de organizaciones profesionales -
de este tipo de trabct(adores que puedan asumir tareas administrativas que habitual-
mente competen a los empleadores. 

Debe concederse mdxirno prioridad a lo extensión de seguridad.social al 
dmblto rural, dando ptotoccl6n a las poblaciones campesinos dentro de las caracterrs 
ticos propias de sus estructuras econ6mico-socioles, mejorando el nivel de vida y cÜ 
brlendo todos las c:ontlngencios que.afectan a dichas poblaciones. En la medida que 
fue111 neeésorlo cleberlb determinarse una nueva orientaci6n o un concepto mtls cm-
pilo de lo seguridad do ingresos de campesinos buscando formas apropiada~ para su rec1 
lizacl&i, Dentro de .I~ programas de reforma agrario cleberd considerarse la protec--· 
cl6n social de los trabajadores rurales. El objetivo debe ser lo protecci6n integral -
de los tn;ibajadores rurales, pero si fuera necesario delJerTa ensayarse soluciontH par
ciales tanto en cuanto a las contingencias cubiertas, al campo de oplicaci6n de los 
regrmenes. Si la seguridad social de los trobajadores rurales no puede autofinanciar 
so con recurs'Os propl05 de las :zonas respectivos, cleberd recurrirse a la solidaridad :: 
nactonol. 

Deba extenderse lo asistencia médic:a de lo seguridad social especialmen 
te fuero cb los centl'ClS urbanos y con lo mayor amplitud posible. Es preciso estoble-
cer una edecuodo cco:dlnocl&i entre los servicios médicos de las instituciones de se
gurldcld. soclal, los de $Cllud pública y otros servicios médico-sociales. En particular, 
'9n los zonos rurales osta coordinoci6n debe tender hacia modalidades basados en lo -
protecc:l6n do comunidades o agrupaciones rurales bien definidas. 

Puesto que el dxito de la seguridad social exige lo existencia de una ad
mistrocl6n eficiente, debe atribuirse prioridad o la organizaci6n administrativa. To-
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do reorganb:ación ademds de una revisión y afuste de procedimientos y métodos, de
berd comprender la consolidación de una sana poll'tica de parsonal y, en su caso, una 
conveniente coordinaci6n entre las Instituciones interesadas. 

Una de las fases sobresalientes de los desarrollos recientes en la seguri-
dad social, particularmente o donde ha alcanzado un alto· desarrollo, ha sido intro-- . 
ducci6n de protecci6n para los trabajadores independientes o la extensión para elbs 
de la cobertura correspondiente. 

Los problemas t4cnic:cs relacionados con la seguridad social para los tra• 
lxi¡adores independientes han sido enfoGOdos desde hoce mucho tiempo. · 

En.muchos pafses la seguridad social paro los asalariados hay en dra ha -
alcan:tado un nivel que puede ser CQnsiderado como excelente~ tanto en cuanto su am 
plitud, alcance, nivel de prestaciones y calidad de servicios. -

En contraste o la actual situación, y con sus planes consolidados de un al 
canee continuamente ampliado en mejoras de organizaci6n, puede notarse un ref·raso
en cuanto a la entrada en el campo de la seguridad social en particular y en algunos 
casos sustancial una parte del potencial del trabajo, o saber: los trabajadores indepen 
dientes. -

De hecho, ~ lo excepci6n de aquellos poTses que han lnstitvrdo piones 
de seguridad $0cial para toda la población la extensi6n de la cobertura a los trabaja
dores independientes es de fecha relativamente reciente y en algunÓS cosos sul»ecuen. 
te a la introducción de lo seguridad social para los asalariados. · -

Lns razones son numerosos, social (aún pollHcos}, econ6micas y.t4cnicas 
. y muchos expertos han dedidcado m1Jch~ informes a esta materia. Principalmente -

aquella en comparación en planes para asalariados, planes para los traba¡odores inde 
pendientes que otorgan protección que es cuantitativamente menos en cuanto a las -
prestaciones otorgadas y los riesgos cubiertos. 

. Sin embargo, es un hecho que el grado de protecci6n de los trabaiadores 
Independientes (gronjeros, artesanos,tenderos, sirvientes domésticos, los profesiones 
liberales) estdn protegidos contra este riesgo en una forma insignificante en todo el -
mund:>, asT como el grado de su cobertura en cuanto a los asignaciones familiares. 

ln explicación para esta $ÍtUOci6n anormal en cuanto a los riesgos de tra 
bajo se encuentra en parte en ciertos factores fundamentales afectando todos los ríes 
9os y en porte también a ciertos factores especiales en este campo que han actuado -
como ui1 freno al desa;-rollo. De estos factores internos los mds senalados, citados a 
continuaci6n en cuanto a su relativa importancia, son: 

a) La poca incidencia del riesgo de aceldentes del tralxijo, a que son . 
expuestos los trabajadores independientes y en particular a los comer 
cionf(.!$ y profesionistas. -
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b) La diversidad de medios en que los trabajadores independientes, desem 
pel'lon su traba lo y de los circunstancias en que se efect<ia. -

c) La naturaleza en sr del habajo. 

d) El hecho que la compensaci6n para occid.entes del trabajo estd his
Mrica y tradicionalmente unida con la idea de riesgos del trabajo y 
la responsabilidad del empleador. 

e) Las distorciones tt1cnicas y legales que pueden haber resultado de una 
extens16n general de lo mayor parte de los planes existentes de seguro 
contra el riesgo profe.sionol; y 

f) El hecho de que para las categorías afedadas, la falta de protecci6n 
adecuada na hoce, en virtud de no haber empleador, que se presente 
dudo en cuanto a lo responsabilidad, como serTo el caso de los asala-
riados. · 

Se podrl'a agregar, que ciertas formas de seguridad social, en particular 
el seguro de enfermedad y el seguro de invalidez que estdn mds desarrollados en esta 
drea, frecuentemente toman parte efectivo protegiendo al trabajador independiente. 

La sinopsis anterior servird para recordar y evaluar los razones hist6ricas 
y ~cnicas de la discrepancia entre el grado de desarrollo del seguro de este tipo para 
trabajadores independientes y el de los planes de compensaci6n de m,:ibajadores y aún 
lo protecci6n del riesgo de la salud, invalidez·, vejez Y. mue~ que estd disponible -
para todos los trabajadores independiente.s. ·· 

Debe admitirse que en virtud de que la mayorro de. ios planes, por lo me 
nos en los países industrializados, son actualmente inter:-ocupacionales, las condicio 
nes pare.can estar apropiadas para tomar medidas de obtener. la intervenci6n estatal :
consista a lo inclusi6n gradual de. todo la fu.erzo def trabajo que esté a su alcance,. 
de acuerdo con las caracterrsticas y posibilidades del país,. Puede agregarse que los 
diferencias que ntre lo situaci6n social y econ6mica de los asalariados y de lo mayo
rra de los trabajadores independientes en el sector industrial son actualmente menos 
notables que anteriormente. El alzo general en el nivel de vida en muchos países ha 
eliminado hasta éierto grado ha allanado los anteriores diferencias socio-econ6micas. 

Este hecho parecerro justificar otra examen de todo el asunto siguiendo 
otros lineamientos, 

La seguridad social no puede ser logrado sin resolver los problemas de -
los trabajadores independientes y las autoridades públicas y las personas involucrt1das 
disponen de uno variedad de medios, m~todos y altemotivos que deberron permitirles 
vencer todos los obstdculos que se oponen o uno soluci6n. 

Por medio de establecer un orden de prioridad y una progromuci6n basa
do en sus propias posibilidades y los necesidades deben ser cubiertas. Asr en efecto 
cado pars estard constituyendo su sistema en su propio manera. 
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