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LA REALIZACIÓN DE ESTL TRABAJO ESTÁ

REfERIDA A TODAS AQUÉLLAS PERSONAS -

QUE CON SU DESINTEREZADA AVUDA LO H.!_ 

CIERON POSIBLE, Y DEDICADO ESPECIAL

MENTE A DoN JosÉ y A DOÑA REYNALDA 

QUIENES CON SU ABNEGADO ESFUERZO Y 

DEDICACIÓN 1 ME LLEVARON 1 PASO A PASO, 

A LOGRAR EL OBJETIVO QUE PERSONALME_!! 

TE ME HABÍA FIJADO, 
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1. 

P R O l O G O. 

LA VIDA DEL INDIVIDUO HUMANO PRINCIPIA SIN SU VOLUNTAD, SE DESARRO• 

~LA CON ELLA CADA VEZ Mts A PARTIR DE LA Nl~EZ y ~ERMINA, TAMBltN -

SIN q_UE LA VOLUNTAD PUEDA, DE MANERA GENERAL, INTERVENIR, EVDLUCI~ 

NA LA VIDA ENTRE EL NACER Y EL MORIR¡ COMO DIJERA 00N MIGUEL DE UNA 

MUNO, ENTRE EL NACIMIENTO q,uE ES COMENZAR A MORIR¡ ,, LA MUERTE q,uE 

ES DESHACER, PRINCIPIO Y FIN DE LA VIDA EN q,UE LA VOLUNTAD HUMANA -

NO INTERVIENE, 

AHORA BIEN, EL DESARROLLO DE LA VIDA ES EN REALIDAD UN DESARROLLO DE 

LA VOLUNTAD¡ AUNq,UE DEBEN SER APRECIADAS Y ESTIMADAS EN SU VALOR LAS 

VISICITUDES q,UE SE LES IMPONE, NO q_UEHIC•AS, INDEPENDIENTES Y EXTRA--

ÑAS A SU VOLUNTADo 
. 

EL HOMBRE 1 LA POSIBILIDAD DE SU VICA Y LA DE SU 

FAMILIA 1 DEPENDEN DE LA ACTIVICAD PRODUCTORA q,UE LES SIRVA PARA SA•• 

TISfACER SUS NECESIDADES, 

LA SEGU,RIOAD SOCIAL CONSTITUYE UNA NECESIDAD FUNDAMENTAL, PARTICULAJ'!. 

MENTE EN LOS PAfSES EN PllOCESO DE ESCASO DESARROLLO ECON6M1co, EN FA 

SE DE TRANSICl6N DE LA ECONOMÍA DIVERSIFICADA, PAílA SATISFACER NECE

SIDADES BtSICAS y PROTECCl6N SOCIAL DE LA POBLAC16N TRABAJADOílA q,uE, 

EN VIRTUD DE SUS CONDICIONES ECON6MICO•SOCIALES 1 NO PUEDEN AFRONTAR• 

LAS CON SUS PROPIOS RECURSOS, 

LA SEGURIDAD SOCIAL, INDISCUTIBLEMENTE, TIENE UN CONTENIDO EC0N6t.11co, 

CON DESTACADAS Y SEÑERAS CARACTERÍSTICASj LOGRtNDOSE ASÍ UNA SERIE DE 

REPERCUSIONES SOCIO~ECON6MICAS ~UE VIENEN A DETERMINAR UN AMPLIO CAM• 

PO DE PROGRESO NACIONAL, COMO SON LA DEMOGRAFÍA, LA 5ALUBRIDAD 1 EL E,14 

PLEO, LA ESTABILIDAD MONETARIA, ETCoj Y ES q_UE LA NECES1DAD TIENE UN 

CONTENIDO MARCADAMENTE ECON6M1co, COMO CARENCIA q,UE ES DE LOS BIENES 

q_UE PERMITEN UNA VIDA DIGNA Y OECOROSA 1 OCASIONANDO ESE "RIESGO SO-

CIAL" CUYA COBERTURA ES EL MOTIVO PRINCIPAL O CENTR~ DE LA SEGURIDAD 

SoclALo 

Es EVIDENTE ~UE LA SEGURIDAD SOCIAL ORDENADA CONSTITUYE, AHORA1 UNO 
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3. 

DURANTE LARGO TIEMPO, LA SEGURIDAD SOCIAL NO FUE ENFOCADA DESDE UN 

PUNTO DE VISTA ECON6M1co, SINO uts BIEN FUE LA PROLONGACl6N DE VIE

JAS PRtCTICAS 1 DERIVADAS DE LA MUTUALIDAD Y TAMBlfN DE LOS SEGUROS 

&OC 1 ALES. 

POR OTRA PARTE 1 CONV 1 ENE SEÑALAR q,uE LA SEGUR 1 DAD SOC 1 AL NO OPERA. -

EN UN cfRCULO CERRA00 1 SINO q_UE ESd ·fNTIMAMENTE LIGADA A LOS SALA

RIOS1 AL EMPLEO y A LAS ACTIVIDADES wfDICAS y ufDICO-SOCIALEs; POR 

TAL CAUSA ES DÍFICIL AISLAR LttS INCIDENCIAS PROPIAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL SOBRE LA VIDA ECDN6MICA1 ASf TAMBldN COMO LAS INCIDENCIAS -

PROPIAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SDCIALo 

1 • M. U. 
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CAPITULO 

MARCO HISTORICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 



C O N T E N O O 

A) ROi.U Y GREC l A• 

el L1,s FUND~CIONEs. 

el Los GRE~1os. 

Dl LA 1GLES1 A V EL ESTA DO o 

El LA OBRA DE J. L. VIVES Y SU PROYE~ 
c16N HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL• 

Fl ANTECEDENTES DEL SEGURO SOCIAL• 



"NO HAY MAVO'l DESOI :::HA QUE LA .QUE SE OE'llVA DEL MIEDO AL 

PORVEllJI~"· 

SENECA• 

. -
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7. 

A. ROMA Y GRECIA. 

EL HOMBRE PRl~ITIVO v1v16 BAJO LA AMENAZA INEVITABLE OE LA INSEGURI

DAD: LOS FR(os, LOS CALORES T6RRIDOS1 LA SE~U(A, LAS LLUVIAS TORREN

CIALES, EL GANADO ~UE SE MOR(A 1 LAS COSECH .. S PERDIDAS, LAS PESTES Y 

LA MUERTE IUPON(AN TERROR. LA INSEGURIDAD Y EL TEMOR UNl6 A LOS HO~ 

BRES EN EL PARENTESCO, APARECIENDO LA ORGANIZACl6N SOCIAL CUYO CON-

TROL LO EJERCIERON PRIMERAMENTE LOS MIEMBROS M!S ANCIANOS DEL GRUP0 1 

DENOUIN!NDOSE A TRAvfs DE LA HISTORIA ESE EJERCICIO DE PODER GERONT~ 

CRACIAo 

EMPERO, NO SE REGISTRA EN A~UELLAS SOCIEDADES A TRAVfs DE TESTIMONIOS 

HIST6r11cos, INSTITUCIONES PARA REMEDIAR LOS DAÑOS SOCIALES y LAS EVE,ti 

TUALIDADES DEL HOMBRE INDIVIDUAL. TAL VEZ POR LA PROPIA ESTRUCTURA, 

Y CONFIGURACl6N SOCIAL 1 LA CLASE ALTA DEDICADA A LA POLÍTICA, AL CUJ.. 

TIVD DEL PENSAMIENTO Y A LA EXALTACi6N DEL ARTE 1 A LAS ARMAS 1 TENIE,ti 

DO A SUS PIES UNA MASA DE ESCLAVOS COMO ELEMENTO OIRECT0 1 Y MEC!IHCO 

DE PRODUCCl6N 1 ~UE CONSTITU(A UN CAPITAL• 

LA INSEGURIDAD SOCIAL 1 IN~UIETA AL HOMBRE 1 LE AFLIGE 1 LE HACE INFELIZ 

TEMEROSO DEL FUTURO. NO HAV MAYOR DESDICHA ~UE LA ~UE DERIVA DEL MI" 

00 AL PORVENIRI CALAMITOSUS EsT AMINUS FUTURI ANXIUS, ESCRIBl6 SfNE-

CA. 

EL MARCO DE LA VIDA PRIMITIVA NO SATISFAC(A A LA CONCEPC16N PLAT6NICA 

DEL ESTADO IDEAL. SE DEMANDABA LA SATISFACCl6N DEALGD M!S ~UE LAS N~ 

CESIDADES CORPORALES, PARA CONSEGUIR LA PERFECCl6N TEN(A ~UE EXISTIR 

UN CIERTO GRADO DE LUJO. EL LUJO REQ.UER(A LA EXISTENCIA DE NUEVAS -

CLASES, ESPECIALIZADAS EN NUEVOS SERVICIOS V POR ELLO HABR(AN DE APA 

REC ER LOS ESCULTORES, p 1 NTOREs, MG SI cos, POETA s, BA 1LAR1 NES, MODI s-

ros, COCINEROS, CARPINTEROS, ENFERLIERos, PEDAGOGOS y t.1fD1cos. (1) 

(1) Mfx1co y LA SEGURIDAD SOCIAL. EDITORIAL STVLO. Mb1co 1961. -
Pta. 13. 



a. 

PLAT6N EN SU AN,LISIS, CONCIBE A LA SOCIEDAD COMO UN SISTEMA EN EL -

~UE. TODO HOMBRE APORTA ALGO Y A SU VEZ RECIBE ALGO Y CORRESPONDE AL 

ESTADO REGULAR ESE INTERCAMBIO CON EL ~UE SE VAN A SATISFACER LAS N~ 

CESIDADES MUTUAS. 

EL HOMBRE, PARA PLAT&N, ES REALIZADOR DE UNA TAREA DE GRAN TRASCEN

DENCIA SOCIAL! LA DE EJECUTAR UN TRABAJO PARA OBTENER UN STATUS DE -

VIDA FAVORABLE Y EN ESA FORMA, SER' POSIBLE SATISFACER LAS NECESIDA

DES MEDIANTE EL CAMBIO. (2) 

ASÍ COMO LOS DISCÍPULOS DE S6cRATES DEPOSITABAN SUS BIENES EN couaN, 

FUNDANDO UN MODO SUI GfNERIS DE VIDA PRIVADA, UNA ASDCIACl6N REL.IGl.2, 

SA, fTICA Y CIENTÍFICA. EL VÍNCULO DE LA COMUNIDAD DA COMO RESULTA-

DO AYUDA MUTUAi MUTUALISMOo 

EL DAR A CADA ~UIEN LO SUY0 1 UN PRINCIPIO ORIGINARIO DE LA JUSTICIA 

DISTRIBUTIVA, NO SATISFACE SU ÍNTEGRA INTENC16N Y FINALIDAD, SIN LA 

EXISTENCIA DE UNA ACCl6N POSITIVA PROYECTADA HACIA L.OS DEM'S Y DEL -

PR6JIMO HACIA NOSOTROS, AUN~UE EL PRINCIPIO MORAL. NO ESTf REGULADO -

EN LA LEY, Y, POR TANTO, NO TRAIGA APAREJADA LA IMPERATIV.IDAD DE LA 

ACCl6N NI SU COACTIVIDAD Y SANCl6N JURÍDICA, AªN EN LO MORAL, CON F~ 

NALl~AD EXCLUSIVAMENTE HUMANA y PR6x1uA AL BIENESTAR SOCIAL, ESTA 

GUÍA DE CONDUCTA ENTRARA EL RECONOCl~IENTO DE UNA NECESIDAD AJENA O 

DE LA PROPIA ~UE IMPONE EL UEBER DEL PR6JIMD V LA AYUDA PARA REMEDIA.!!, 

LAo 

EMPERO, EN LA AOMINISTRACl6N ROMANA, EN EL PERÍODO DE JULIO CfsAR, 

SE LIMITA LA LIBRE DISTRIBUCl6N DE CEREAL.ES A LA PLEBE ~UE, DESDE 

CLAUDIO, SE HACÍA GRATUITAMENTE• DE 320 000 ROMANOS ~UE ANTES ERAN 

ALIMENTADOS POR EL ESTADO, ~UEDARON REDUCIDOS A 150 000 Y SE ORDENA 

UNA REVIS16N ANUALMENTE DE L.AS LISTAS• TODOS LOS ASPECTOS DE L.A PR~ 

(2) GEORGE H. SABINE· HISTORIA DE LA TÉOR(A POLÍTICA. 3A. Eo1c16N 
FONDO DE Cut.TURA EcoN6u1cA. M~x1co 1965. PtG. 65 



9. 

v1s16N SOCIAL TIENEN EN ESTAS SOCIEDADES sus INICIOS. 

No DAÑAR A NADIE, NO PERJUDICAR AL PR6JIMO, ES TAMBlfN NORMA MORAL -

CON EVIDENTE PROYECCl6N JURÍDICA• TANTO QUE TODA LA DOCTRINA DE LA 

CULPA y DEL DOLO, INICIADA POR LOS JURISTAS ROMANOS CLts1cos, VIVE -

EN ESTOS CONCEPTOS• EN EL TEMA LABORAL ~UE NOS OCUPA 1 LA TEORfA DE 

LA CULPA A~UILINA INICIA LA PRtCTICA ~UR(OICA ~UE TIENE CARÍCTER UN~ 

VERSAL, DE ATRIBUIR AL PATR6N LA COMPENSACl6N DEL RIESGO PROFESIONAL, 

AUN~UE POSTERIORMENTE DEPURADA LA T€CNICA JURÍDICA, APAREZCA EL CON

CEPTO DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR EL RIESGO ACONTECIDOo , 

T~DO YrNCULO DE COMUNIDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CARtCTER 1 DE TIPO -

RELIGIOSO O SIMPLEMENTE PROFESIONAL PREVIENE LA INSEGURIDAD COLECTI-

VA Y LA OE SUS MIEMBROSo 

ASÍ MOMMSEN ESTIMA QUE LOS COLEGIOS ROMANOS FUERON 1 EN CIERTO SENTI

DO, SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS, y WALTSINO RELACIONA ESTA ACTIVI

DAD DE LAS ENTIDADES A LOS FUNERALES, SIENDO LA ASISTENCIA M~TUA GE

NERAL UNA EXCEPC16No ( 3) 

COMO SE ADVIERTE EN LOS ANTERIORES EJEMPLOS 1 LAS NORMAS MORALES PUE

DEN INSPIRAR EN CIERTO MODO LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO• 

VEAMOSt VIVIR HONESTAMENTE (HONESTA~ VIVERE)¡ NO DA~Aíl A OTRO (NEMINE 

LEADARE) y DAR A CADA QUIEN LO SUYO (suM CUIQUE TRIBUERE). LA COHDU~ 

TA HONRADA, BUENA IMPONE LA AYUDA Y AMPARA AL DESVALIDO, EL RESPETO A 

LA LIBERTAD Y DERECHOS AJENOS 1 SER VERAZ, EL CUMPLIMIENTO DE LA PALA

BRA EMPEÑADA Y OTRAS TANTAS NORMAS RECTORAS QUE PODEMOS ~ECORDAR• 

No FALTAN EN ROMA INSTITUCIONES QUE DE MANERA DIRECTA o INDIRECTA o.a. 

GANICEN LA AYUDA A LOS ASOCIADOS, UNA ACCl6N SISTEMÍTICA CON EL OeJ_¡ 

(3) \IJALTSING (J,P.) ESTUDES HISTORIQUES SUR LES CORPORATIONS PROFE
SIONELLES CHEZ LES ROMAINS DEPUIS LES ORIGINES JUS~U 1 A LA CHULE 
DE L 1EMPIRE DE L 10CCIDENT. TOMO 1, Ptos. 300-322. 



10. 

TO DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL• 

DE TODO LO ANTERIOR NO PUEDE CABER DUDA, ~UE EL ESTADO GRECO ROMANO 

SE PREOCUP6 Y TRAT& DE REMEDIAR, EN UNA FORMA U OTRA 1 LOS ASPECTOS 

DE LA INSEGURIDAD SOCIAL ~UE EXISTÍAN EN LA COMUNIDADo 

ESTOS PUEBLOS BUSCAN ANSIOSAMENTE LOS REMEDIOS PARA LA INSEGURIDAD S,2. 

CIAL1 AUN~UE DEBEMOS ADVERTIR ~UE NO EXISTEN NORMAS RECTORAS PARA RJi. 

GLAMENTAR LO ~UE HOY CONOCIMOS CON EL NOMBRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 

TODA VEZ ~UE ANAL6GICAMENTE NO SE DABAN LAS CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS 

PARA SU ADVENIMIENTO• 

a. LAS FUND~CIONES, 

LA APARIC16N DE LA CARIDAD NO TENÍA COMO FINALIDAD CURAR LOS MALES -

SOCIALES, SINO Mts SIEN DESPERTAR EL AMOR AL PR6JIMO, DEBIDO A LA 

GRAN CORRIENTE DE CAR,CTER RELIGIOSO ~UE SE DEJABA SENTIR EN LA €PO

CA, EL AMOR AL. PR6JIMO, IMPER 1 OSO PARA LOS CREYENTES POR MANDAUI ENTO 

EXPRESO DE LOS EVANGEL.IOSo 

TODA PR!CTICA SOCIAL DEBE ENCONTRAR UNA FORMA JURÍDICA DE REALIZARSE •• 

fUE NECESARIO ENTONCES, HALLAR LA FORMA JURÍDICA DE VINCULAR EN FORMA 

PERMANENTE LOS BIENES PARA CUBRIR LA OBRA PIA00SA 1 ADSCRIBIR ESTOS -

BIENES PERPETUAMENTE A LA REALIZACl6N DE LA CARIDAD, CONSTITUIR EL -

PECULIO AFECTADO POR LA FINAl.IDA,0 BENfrlCA O DE LA CULTURA Y REGULA.!!, 

LOo CONSTANTINO RECONOc16 LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y LES 016 CAP,6. 

CIDAD JURÍDICA, LLEGANDO A SER TITULARES DE SU PATRIMONIO, CAPACIDAD 

DE AD~UIRIR, DE RECIBIR DONACIONES, DE ACEPTAR l.EGAOOSo Mts LAS FU.ft. 

DACIONES DEL CU~TO Y DE CARIDAD SE ENCONTRARON CONFUNDIDAS CON LA 

PERSONALIDAD DE LAS IGLESIAS LOCAL.ES. (4) 

(41 Mlx1co y l..A SEGURIDAD SOCIAL.· EDITORIAL Sn1..o. Mfx1co 1961. 
P~a. 41. 
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SE CRE6 UNA FIGURA PARA quE HUBIERA REPRESENTANTES EN LA TIERRA DE -

UN SUPUESTO PODERDANTE DIVINO Y COMO TALES ACTUABAN LOS JEFES OE LAS 

IGLESIAS qUE ADMINISTRABAN REALMENTE EL PATRIMONIO ECLESIÁSTIC0 1 RE

CIBÍAN LAS FUNDACIONES, COMPAREC,AN EN JUICIO, ERAN CONSIDERADOS CO

MO ADMINISTRADORES DE BIENES AJENOS, TANTO quE 1 CON EL CAM910 1 TODOS 

LOS BIENES PASABAN AL SUCESOR Y PARA INICIAR LA ADMINISTRAC16N DEB~N 

PRESTAR UN JURAMENTO ~UE CONSIST(A EN.CONSERVAR INTACTOS LOS BIENES 

DEL SANTO quE LE HABÍAN SIDO CONFIADOS, CONCEPCl6N ANÁLOGA Y DESA

RROLLO PAREJO SE ATRIBUYE A LAS FUNDACIONES PÍAS 1 ~UE FUERON CONSIO~ 

RADAS COMO INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS• 

EL APOYO DE LOS SERVICIOS CARITATIVOS, VIENE A GRAVAR EL AHORRO lh

DIYIOUAL O CORPORATIVO, quE SE VA CANALIZANDO A TRAV~S DE FUNDACIO

NES· ESTOS AHORROS ERAN CONCENTRADOS o REUNIDOS POR qulENES FUNDA

BAN LA AGRUPACl6N¡ LAS POSTERIORES APORTACIONES HECHAS POR LOS BIE~ 

ECHORES SON LAS LLAMADAS MANOS MUERTAS, REPRESENTADOS EN ESPECIAL -

POR INMUEBLES, COMO CONSECUENCIA DE LA ECONOMÍA AGRARIA DE LA fpocA, 
CUYAS RENTAS PERMITfAN PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS SERVICIOS• 

ENTRE LOS GERMANOS EXISTÍA LA CONVICCl6N DE qUE TODO LO ~UE POSEfA -

EL SANTO ERA PERTENENCIA DE SU IGLESIA• 

DE LA PROPIA MANERA ELABORA EL DEREGHO CAN6NICO EL CONCEPTO DE FU~CA 

c16N AUT6NOMA, APLICACl6N y CONSECUENCIA DE LA CONCEPc16N GENERAL 

DEL INSTITUTO: COMO EN LA IGLESIA LOCAL, TAMBlfN LOS HOSPITALES Y CA 

SAS DE CARIDAD, FUERON INSTITUTOS PERSONIFICADOS Y RECONOCIDOS COMO 

TITULARES DE PATRIMONIO Y SUJETOS OE DERECHOS• 

EN EL DERECHO GERMÁNICO LOS BIENES DE LAS INSTITUCIONES ECLESIÁSTl-

CAS SE CONSIQERARON DEL DOMIHIO DE DIOS, O DE LOS SANTOS, SE~DR SU

PREMO DE LA IGLESIA UNIVERSAL, EL PRIMERO, Y PERSONAS F'SICAS ~UE Y,L 

YEN EN EL CIELO LAS SEGUNDAS• 

LA Vl~CULAtl6N DE LA ASISTENCIA SOCIAL AL AMPARO DE ESTE SISTEMA, CA 
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DA VEZ MÁS CRECIENTE1 SE ESTABA PREPARAND0 1 COMO SE VERÁ MÁS ADELAN

TE, LA DFSAPARIC16H DE LAS RfFERIDAS INSTITUCIONCS, 

Es INDUDABLE QUE LA GRAN ACUMULACl6N DE CAPITALES EN LAS FUNDACIONES 

PREPARABA LA DESAPARICl6N DE LOS CITADOS ORGANISMOS, YA QUE SE PRAC

TICA UNA CORRIENTE ADVERSA CONTRA LAS DENOMINADAS MANOS MUERTAS, 

EL FAMOSO TE6RICO DEL SOCIALISMO, EL INGLÉS HAROLD J, LASKl1 DICE 

ESTE RESPECTO: "No HAY DUDA DE QUE LA ~ITUACl6N ECON6MICA GENERAL -

DEL REINO CRE6 UNA AMPLIA OPINl6N FAVORABLE A LA CONFISCACl6N 11 j OPl 

NA QUE: ,,, 11 DEBiA INICIARSE UNA POLlTICA QUE DIESE IMPULSO A LAS 

OBRAS PÚBLICAS 1 INCLUYEND0 1 LO QUE RESULTABA BÁSICAMENTE SIGNIFICA

T IV01 LA CONSTRUCCl6N DE CAMINOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS -

SIN TRABAJO¡ AÚN LA MISMA CARIDAD DE LA IGLESIA SE SOSTENÍA PARA E! 

TIMULAR LA VAGANCIA 11
1 "LA IGLESIA 1 TAL COMO ESTABA ORGANIZADA,· ERA 

CONSIDERADA COMO UN VERDADERO ESTORBO PARA EL NUEVO ORDEN SOCIAL11 o 

(5) 

Los GRANDES SEÑORES TERRITORIALES IMPREGNADOS DEL MISMO ESPÍRITU 

ESTIMULADOS POR EL EJEMPLO, FRECUENTEMENTE DEDICABAN FUNDACIONES P! 

RA LOS MISMOS FINES O EJERC1AN LA CARIDAD DIRECTAMENTE, Y AUN CON 

MAYOR VIGOR EN FECHAS POSTERIORES, sr PRESENTAN ORGANIZACIONES EN -

FORMA' RELIGIOSAt FRATERNIDADES, COFRADÍAS~ CUYA FINALIDAD ES IDÉNTi 

CA, O SEAt LA MISMA ASPIRACIÓ~ CARITATIVA' APARECIENDO ESBOZADA LA 

MUTUALIDAD DE ~OCORROS, 

HASTA AQUi HEMOS EXAMINADO Cl~RTO PERÍODO DE LA EDAD MEOIAt QUE SE 

CARACTERIZÓ POR LA ECONOUiA PREDOMINANTEMENTE RURALt DIRiAMOS LA -

ORGANIZACIÓN POLiTICA 1 ECON6MICA Y SOCIAL DEL HOMBRE ROMlNICO Y EL 

GRAN AUGE DE LAS FUNDACIONES VA A TENER COMO CONSECUENCIA QUE LA -

SEGURIDAD SOCIAL VA A IR MADURANDO Y SURGIENDO POCO A POCOo 

(5) HAROLD J 0 LASKI• EL LIBERALISMO EUROPEO• FONDO DE CULTURA -

ECONÓMICA. PÁGS. 42 A LA 46. M~x1co. 
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13. 

C. GREMIOS 

Los GREMIOS LOS INTEGRABAN UN CONJUNTO DE PERSONAS DE UNA MISMA PRO

FES16N Y DEDICADOS A UNA TAREA DETERMINADA, LOS CUALES SUJETOS A RE

GLAMENTACl6N EFICAZ REPRESENTARON, EN SU ÉPOCA, UN INTERÉS DE CARÁC

TER PÚBLICO• 

LAS COFRADÍAS DE ARTESANOS TUVIERON SU·DRIOEN EN IT•LIA EN LAS ORGA

NIZACIONES RELIGIOSAS CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE SCHOLAE, QUE NO ERAN 

OTRA COSA QUE AGRUPACIONES DE HOMBRES DEDICADOS A LA MISMA ACTIVIDAD 

E IDENTIFICADOS EN EL DESEO DE PRACTICAR COLECTIVAMENTE UN CULTO. 

CON LA EVALUACl6N DE LA COFRADÍA DE CARÁCTER RELIGIOSO, SE LLEGA A -

LA COFRADÍA GREMIALo EL GREMIO QUE ORIGINALMENTE ERA UNA CORPORACl6N 

DE ARTESANOS CON SU TRANSFO~MACl6N SE CONVIERTE EN UNA AORUPACl6N QUE 

COBIJA A OBREROS DE OFICIOS ESPECIALIZADOS Y1 ADEMÁS, IMPONE NORMAS

REGULADORAS ESTRICTAS, AL GRAOO QUE CIERRAN EL MARCO DE LAS CORPORA

CIONES A TERCEROS¡ REGLAS DE EXCLUSIVIDAD, DE JERARQUÍA DE PRIVILE-

GIOSt PREDOMINIO DEL INT~RÉS PROFESIONAL VINCULANDO EL INCENTIVO DE 

LA CARIDAD SOCIAL A LAS FAMILIAS DE ARTESANOS. 

DEBEMOS HACER NOTAR QUE MIENTRAS LA COFRADÍA SE DEDICA A LA CARIDAD, 

AL SOCORRO A TRAVÉS DE LOS POSTULADOS RELIGIOSOS, EL GREMIO, SI PRE! 

TA AYUDA DE CARÁCTER SOCIALt PERO SU •FINALIDAD ES LA ORGANIZACl6N DE 

LOS OFICIOS A LOS QUE ESTÁ DEDICADO EL GRUPO • 

LA ACTIVIDAD DE LOS GREMIOS SE CONCRETA A ATENDER LAS NECESIDADES DE 

QUIENES LO INTEGRAN. 

TANTO LA COFRADÍA Y LOS GREMIOS, IGUAL QUE LOS COLEGIOS ROMANOS, SE 

PREOCUPARON POR LOS ASPECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL¡ SOCORRER DURA! 

TE LAS DESGRACIAS QUE DESPUÉS VAN A SER LLAMADOS RIESGOS. 

ESTAS AGRUPACIONES UTILIZARON EL SISTEMA MUTUALISTA DE TRASCENDENCIA 
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T DE PORVENIRo LA SOLUCl6N QUE LAS ORGANIZACIONES OAN AL PERMANENTE 

PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD VA A RESULTAR SUrlCIENTE EN SU ÉPOCA• 

A MEDIDA QUE LA COFRADiA GREMIAL Y RELIGIOSO-BENÉFICA 1 TOMABA AUGE 1 

TAMBIÉN LA CARIDAD INSTITUCIONAL SE INCREMENTA. LAS FUNDACIONES CO! 

TIN6AN EVOLUCIONANDO; SIGUEN EN VIDA LO~ HOSPITALES, LOS HOSPIClos, 

ASILOS DE ANCIANOS Y DE HUÉRFANOS. 

Lot GREMIOS o CORPORACIONES DE OrlCIOS FUERON OBLIGATORIOS PARA TO

DOS AQUELLOS QUE PRACTICABAN UN MISMO OFICI~ EN DETERMINADA LOCALIOAO. 

Asl EN LOS SIGLOS XI 11, XIV Y XV LOS GREMIOS TUVIERON SU MAYOR EXPLE! 

DGR1 EL CUAL FUÉ DECAYENDO POOO A POCO POR LOS ABUSOS ~UE CONSTANTE

MENTE SE COMETÍAN Y POR EL DlrÍOIL ACCESO A CAUSA DE SUS NORMAS EST! 

BLEOIDASo OTRA DE LAS CAUSAS POR LO QUE LOS GREMIOS PERDIERON IMPO! 

TANCIA FUÉ LA TENDENCIA A MONOPOLIZAR SUS ACTIVIDADES Y ASI SENSIBL! 

MENTE 1 LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DECA!Ao 

LA PLENITUD QUE ALCANZARON LOS GREMIOS SE v16 EN EL MÁS GRAVE PELIGRO 

POR LA ESTRICTA APLICAC16N DE LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULABAN A 

ESAS INSTITUCIONES• EL GREMIO AUNQUE SI PRACTICABA LA RECiPROCA PRO

TECC16N ENTRE SUS MIEMBROS E INCLUSO A TERCEROS 1 EN DlrERENTES FORMAS1 

rUERON ORGANIZACIONES MÁS EXCLUSIVAMENJE DEDICADAS A LA REGULACION -

DE LOS OFICIOS y NO A LA CARID~o, NOTA EXCLUSIVA DE LAS COFRADÍ•s; y 

POR TAL CAUSA EITUYl!RON LOS GREMIOS EXPUESTOS A LAS ACECHANZAS DE LOS 

ENEMIGOS o 

ÜEBIDO AL NO TOLERAMIENTO DE LOS MONOPOLIOS DURANTE LA REVOLUCIÓN FRA! 

CESA y POR EtECTOS DEL rAMOSO EDICTO DE TuRGOT DE 1776 SE REESTRUCTUR! 

RON Y LIMITARON LAS rUNCIONE~ OE LOS GREMIOS• EN 17911 EL DECRETO DEL 

MES DE MARZO LOS SUPRIME TOTALMENTE Y EL ARTÍCULO SÉPTIMO DICE: 

tt A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL, TODO HOMBRE ES LIBRE PARA DEDICARSE 

AL TRABAJO, PROrESIÓN, ARTE u OrlCIO QUE ESTIMr CONVENIENTE, PERO ES 

TARÁ OBLIGADO A PROVEERSE DE UN FERMIS0 1 A PAGAR LOS IMPUESTOS DE 
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ACUERDO CON LAS TARIFAS SIGUIENTES Y A CONFORMARSE A LOS REGLAMEN-

TOS DE POLlcfA ctUE EXISrfAN O SE EXPIDA EN EL FUTUROu. (6) 

DEBEMOS MENCIONAR TAMBl~N COMO CAUSA DE OESAPARICl6N O DE DECAIMIE,!i 

TO DE LOS GREMIOS, LA APARIC16N DEL MActUINISMO Y EL NACIMIENTO DE -

LA INDUSTRIA BASADA EN LA DIVISl6N DEL TRABAJO. 

EN ESTE PERÍODO DE LA HISTORIA (EDAD MEDIA) APARECEN LAS 6RDENES -

MENOINCANTES CUYO PROTOTIPO LA TENEMOS EN LA FUNDADA POR SAN FRAN-

Cl SCO DE Asfs, CON UNA SUPUESTA REVELACl6N DEL EVAUGELIO: "lo y PR~ 

DICAD ctUE EL REINO DE LOS CIELOS SE EST' ACERCANDO. CURAD A LOS ~N 

FERMos, RESUCITAD A LOS MUERTOS, LIMPIAD A LOS LEPROSOS y ECHAD A -

LOS DEMONIOS, HACEDLO DE GRACIA, COMO DE GRACIA LO HABEÍS RECIBl00 0 

No LLEVA(s ORO, NI PLATA, NI COBRE EN LOS BOLSILLOS ••• 11 PEDIO y BE -

OS 0ARt11 • LA REGLA APROBADA POR HONORIO 11 EN 1223: "ORDENO SIN E~ 

BAROO Y CON TODA MI FUERZA, ctUE LOS FRAILES NO DEBEN RECIBIR MONE-

DAS DE NINGUNA CLASE, SOLO CON LA EXCEPCl6N DE SUBVENIR A LAS NECE

SIDADES DE LOS ENFERMOS". "Los FRAILES NO POSEERlN TIERRAS NI CA-

SAS NI OTRA COSA ALGUNA[ VIVIRlN COMO PEREGRINOS Y EXTRAÑOS EN ESTE 

MUNDO, PIDIENDO CARIDAD CON ALEGRfA, PORctUE EL SEÑOR ctU .. SO HACERSE 

POBRE ENTRE LAS GENTES11 • (7) 

EN ESPAÑA Y EN FRANCIA SON AT•CADAS FUERTEMENTE LAS COFRADfAS GRE-

UIALES Y AL RESPECTO CARLOS 1 DE ESPAÑA EN 1528 MANDA SUPRIMIR LAS 

COFRADfAs: 11 ITEM SUPLlctUEN ctUE PUES POR SPERIENCIA SE VEE ctUE LAS -

COFRADÍAS CESTA CIUDAD SON CAUSA DE BOLICIOS, UONOPODIOS Y MUY GRA,!i 

DES ESClNDALOS E A OTRA PARTE TIENEN STUOIO PARA ENCARECER LOS MAN-

1ENIMIENTOS E OTRAS COSAS NE~ESARIAS A LA VIDA HUMANA DE LOS POBLA

DORES Y RESIDENTES EN ESTA CIUDAD MANDE REVOCAR LOS PRIVILEGIOS DE 

TODAS LAS DICHAS COFRADfAS EXCEPTO EN LO SPIRITUAL 11 , 

(6) CUEYAt MARIO DE LA 1 DR. DERECHOS MEXICANO DEL TRABAJADOR. T,Q 
110 1, PAG. 12. Mb1co 1967. EDITORIAL PoRRUAo 

(7) PUEDE VERSE PARA ESTUDIAR LOS PRIUERIOS TIEMPOS DE LA ORDEN 
FRANCISCANA, FLORECILLAS DE SAN FRANCISCO DE As(s y sus HERMA
NOS. TRADUCCl6N ESPAilOLA DE C, RlllAS CHERIFo 
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LA COFRADfA NO DESAPARECE SINO ~UE SE TRANSFORM6 DEJANDO A UN LADO -

LA PRtCTICA Y REGULACl6N DE OFICIOS Y DEDICÍNDOSE EXCLUSIVAMENTE AL 

EJERCICIO DE LA ASISTENCIA SOCIAL A TRAVfS DEL SISTEMA MUTUALISTAj -

NACIENDO As( LA MUTUALIDAD. A LAS COFRADfAs SE LES DENOMINA A PAR-

TIR DE ENTONCES, "HERMANDADES DE SocoRRos". 

ESTAS NUEVAS CORPORACIONES TENDRÍN SU. INSPIRACl6N EN LA RELIGl6N Y -

SUS BASES EN LA ASISTENCIA UUTUA. 

D. LA IGLESIA Y EL ESTADO, 

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA Y AUN CUANDO SURGE EL ESTADO MoDERN0 1 

FORUA PARTE
0

DEL ESTADOj AS( PUES, LA IGLESIA Y EL ESTADO SE CONFUN

DEN EN UNA SOLA PERSONA• 

EN EL IMPERIO OE CONSTANTINO EL GRANDE, SE HABÍA CONSTITUfDO LA IGLJ¡, 

SIA•ESTADOl RELI016N DEL ESTADO E IGLESIA CON ESTRUCTURA ESTATAL, 

EL EMPERADOR CONSTANTINO ERA SEGGN EL DERECHO ROMANO, PoNT(FICE Mix.L 
MO. (8) 

EN EL MEDIOEVO EL REY ES O ASPIRA A SER NADA MENOS ~UE UN SERVIDOR -

DEL DERECHO, OARANTfA DEL E~UILIBRIO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE SUS VASALLOS¡ EL DERECHO ES DE TODOS Y PARA TODOS Y AL RESPECTO -

EIXIMENIS DICEI 11 Y ASÍ COMO LA MEDICINA NO SE HACE PARA PROVECHO DEL 

M~DICO SINO SOLAMENTE PARA PROCURAR LA SALUD DEL ENFERMO, DE LA PRO

PIA MANERA LA LEY NO DEBE FORMULARSE PARA PROVECHO PERSONAL DEL PRÍJi 

CIPE NI DE OTRO ALGUNO EN PARTICULAR, SINO PARA PROVECHO DE LA REPG

BLICA ... 11 (9) 

(8) OURY, VICTOR. EL IMPERIO ROMANO. HISTORIA UNIVERSAL. Touo v. 
Pta. 188. 

(9) EtXIUENIS. REGIUENT DE LA COSA PGeLICA. PosTRIMERfAs DEL SI
GLO XIV. CAP. VI 11. VALENCIA, ESPAÑA. 
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EN EL FUERO Juzoo SE APRECIA EL ALCANCE y LIMITACIONES DE LA IGLESIA 

O DIGNIDAD REAL EN LOS INTERESES DEL ESTADO: REXERIS SEIS RECTE FA

CIAS NON ERISo (10) 

LA ANTERIOR CONCEPCl6N DADA POR EL FUERO JUZGO, VIENE A DEMOSTRAR 

~UE EL DERECHO Y LA RELIGt6N SERtN UN MISMO CONCEPTO, PARA EFECTO DE 

'DEFINIR AL ESTADO Y LA IGLESIA DE LA EDAD MEDIAe 

EN ESTA SITUAct6N, EL ESTADO PERFECTO LO ENCONTRAMOS EN EL SACRO IM

PERt o; EN LA TEORÍA DEL SACRO IMPERIO SE CONJUGAN LAS DOS SITUACIO

NES: LA TEMPORAL Y LA ESPIRITUAL, LAS DOS SITUACIONES COLABORAN RE

CfPROCAMENTE PARA EL LOGRO DEL BIENESTAR SOCIAL Y PONER REMEDIO A LO 

~UE A~UEJA A LA SOCIEDAD, TANTO EN LO MATERIAL COMO EN LO ESPIRITUAL, 

POR UNA PARTE, EL PONTfFtCE SE OSTENTABA COMO EL LEG(TIMO Y VISIBLE 

DEPOSITARIO DE LA AUTORIDAD DIVINA Y POR EL OTRO LADO, EL EMPERADOR 

SOSTIENE ~UE HA SIDO ELEGIDO POR Otos y ES su GENUINO REPRESENTANTE 

EN LA TIERRA, AMBOS CREEN TENER LA AUTfNTICA Y VERDADERA REPRESEN

TACl 6N DEL CREADOR; A SU VEZ LAS DOS AUTORIDADES PRETENDEN SER LOS 

L(DERES DE LA COMUNIDAD CRISTIANA, AMOS Y SEÑORES DE LA TlERRAe 

PARA CAPTAR CON Mts CLARIDAD EL PROBLEMA DEL ESTADO y LA IGLESIA, -

ES PRUDENTE Y OPORTUNO SEÑALAR EL CONFLICTO ~UE SE PLANTE6 ENTRE EL 

EMPERADOR ENRl~UE IV DE ALEMANIA Y ·EL PAPA GREGORIO VII, AMBOS MAN

TIENEN UNA PUGNA CONSTANTE POR OSTENTARSE O CREER TENER Li AUTfNTl

CA INVESTIDURA DE LOS MENCIONADOS REPRESENTANTES. 

DICTADA ESTA MEDIDA, EL EMPERADOR ENRl~UE IV SE OPONE, Y GREOORIO -

Vil EXCOMULGA AL EMPERADOR, y fsTE SE SOMETE A LA AUTORIDAD ECLEst(¡ 

TICA• (11) 

(10) EN LA TRADUCCt6N DEL FUERO Juzoo HECHA POR FERNANDO 11, ESTA 
DEFINICt6N DICE: "REY SERts SI FUERES DERECHO SI NO FUERES -
REY NO SERts. 

·1111 P1J6N, J, HISTORIA DEL MUNDO. TDMO 111. CAPfTULO XVI 1. 



POR LAS CONTROVERSIAS EXISTENTES ENTRE LOS DOS REPRESENTANTES SE GE

NERALIZAN LAS DISCREPANCIAS EN VARIOS IMPERIOS DE EUROPA ENTRE LA 

1 GLESI A Y EL ESTADO. 

EL PENSAMIENTO DE JUAN BODINO, ~UE SE MATERIALIZA EN SU MAGNÍFICA E 

IMPORTANTE OBRA "Los SEIS LIBROS DE LA REP6BLICA 11 , PUBLICADA,,EN 1576, 

DECLARA LA POSIC16N DEL ESTADO Y SOSTIENE ~UE UNO DE LOS PRINCIPALES 

ATRIBUTOS DEL PROPIO ESTAD0 1 ES DAR LEVES A LOS CIUDADANOS TANTO CO

LECTIVA COMO INDIVIDUALMENTE, SIN EL CONSENTIMIENTO DE UN SUPERIOR O 

UN t)NFER 1 OR. 

TODOS LOS CUERPOS ASÍ COMO ASOCIACIONES y COLEGIOS EXISTENTES DENTRO 

DEL ESTADO, YA FUERAN DE CAR!CTER RELIGIOSO, CUYA FINALIDAD ENTRE 

OTRAS, ERA LA DE DAR CARIDAD AL PR6JIMO; O COMPAÑ(AS COMERCIALES, D~ 

B(AN ESTAR BAJO LA VIGILANCIA DEL ESTAD0 1 A TRAVfS DE NORMAS PREVIA

MENTE ESTABLECIDAS; AUN~UE SE DEBE ADVERTIR ~UE 80DINO NO DESEABA LA 

DESAPARICl6N RADICAL DE LAS ASOCIACIONES, COMO M!s TARDE DURANTE Li 

REVOLUC16N FRANCESA VA A ACONTECER. 

LA IGLESIA DEBE VELAR EXCLUSIVAMENTE POR LOS ASPECTOS ESPIRITUALES -

DE LA COMUNIDAD, DEJANDO EN PODER DEL ESTADO LOS ASPECTOS MATERIALES 

Y ~UE TAl~BlfN EL ESTADO NO DEBERfA INTERVENIR EN LOS ASUNTOS O MENE.Ji. 

TERES DE LA IGLESIA• 

EN ESTE PERfODO DE TRANSICl6N ENTRE IGLESIA y ESTADO, LA SEGURIDAD -

SOCIAL EMPIEZA A TENER CARACTERÍSTICAS NUEVAMENTE ESTATALES, LA 

IGLESIA s1ou16 IMPARTIENDO LA CARIDAD ENTRE LOS NECESITADOS, PE~O 

DEBIDO AL CONFLICTO SE Vl6 AMINORADA LA ACTIVIDAD DEL SECTOR ECLE-~ 

s1tsTICO RESPECTO AL SOCORRO y AYUDA DE LA INSEGURIDAD INDIVIDUAL; -

POR OTRA PARTE, LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL VA A EMPEZAR A SER PREOCJ,!. 

PACl6N DE LA VIDA ESTATAL• 
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EL ESTADO CONTEMPORANEO Y LA SECURIDAD SOCIAL 
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•I 06FINIC16No 

e) E1. LIBERALISMO 

e) Et.. Soc 1AL1 Sl.IOo 

o) BISMARCK Y \.A SEGURIDAD Soc 1 Al.o 

E) 1 NGLATERRA Y l.A SEGURIDAD SDCI Al.o 

F) EL SEGURO SOCIAL. 



EL ESTADO ES UNA INTEGRACION DE QUIENES TIENEN NECESIDAD Y 
DE QUIENES APORTAN LOS MEDIOS DE SATISFACERLA. 
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A. DEFINICION. 

SI A LA SEGURIDAD SOCIAL SE LE CONCIBE COMO LA ACCl6N OEL ESTA00 1 

EN PRO DE UNA SERIE DE MEDIDAS ENCAMINADAS A PRESERVAR LA SALUD, -

MANTENER LA CAPACIDAD DE TRABAJO Y GARANTIZAR MEJORES MEDIOS DE VI

DA FAM)LIAR EN POS DE LOS Mts ALTOS INDICIOS DE PROSPERIDAD INDIVI

DUAL Y Rl~UEZA COLECTIVA, ES CONVENIEt¡TE INTENTAR ESTABLECER UNA. D~ 

FINICl6N, Y PARA TAL EFECTO, DEBEMOS PARTIR DE LA BASE DE ~UE LAS~ 

GURIDAO SOCIAL 1 EN NUESTRA VICA CONTEMPOR1NEA, FORMA PARTE DE UN CO,li 

JUNTO DE NECESIDADES HUMANAS Y SOC 1 ALES, Y SU PREOCUPAC 16N FUNDAMEN

TAL ES ENCONTRAR LA FORMA DE REMEDIAR LOS MALES ORIGINADOS POR LA 1,li 

SEGUDIRAD. 

FRANCISCO DE FERRAR!, MANIFIESTA ~UE ttLA SEGURIDAD SOCIAL ES EN REA

LIDAD1 UN NUEVO MODO DE ENCARAR LA DISTRIBUC16N DE TODOS LOS INGRE-

SOS DE LA NACl6N 1 PROCLAMANDO ~UE UNA PARTE DE ELLOS DEBE SER NECE-

SARIAMENTE DESTINADO A ASEGURAR Y MANTENER CIERTOS NIVELES DE VIDA"• 

( 16) 

PARA DEFINIR A LA SEGURIDAD SOCIAL, DEBEMOS PENSAR PRIWER01 EN UN 

CONCEPTO OIN,MIC~EN UN CONSTANTE MOVIMIENT0 1 POR~UE LO EST,TICO NO 

PUEDE MEJORAR NI EMPEORARSE¡ LO CAMBIANTE PUEDE SER OBJETO DE DESE01 

~UE SE HACE PROP6SITD CUANDO DESPIE~TA UNA ACCl6N. POR TAL CAUSA, -

LA SEGURIDA01 IMPLICA UN FEN6NENO PRODUCIDO POR LA ACCl6N DE UN CON

JUNTO DE FUERZAS, EN SUCESIVOS ESTADOS CAMBIANTES, 

Es PRECISO Y OPORTUNO ANOTAR 1 ~UE NO SE DEBE CONFUNDIR EL CONCEPTO -

DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL DE ALGUNA RAMA DE LA MISMAo LA SEGURl-

DAD SOCIAL ENMARCA EL BIENESTAR DE TODO SER HUMANO, DE TODA LA HU

MANIDADj TIENDE A BENEFICIAR A TODAS LAS SOCIEDADES HUMANAS EN CUA,1,. 

~U 1 ER LUGAR DE LA T 1 ERRA EN <l.UE SE ENCUENTRENo Y, UNA RAMA DE SEG,l!. 

RIDAO SOCIAL, LL1MESE fSTA SEGURO SOCIAL, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL, 

116) FERRARI, FRANCISCO DE, Los PRINCIPIOS DE LA SEGURÍOAD SOCIAL· 
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ETC., VE ASPECTOS CONCRETOS Y PARTICULARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL¡ 

ES DECIR, SE REFIERE A INSTITUCIONES Q.UE SE OBLIGAN CON UN NGMERO • 

DETERMINADO DE SERES HUMANOS Y CON AQ.UfL A Q.UE EST~N LIGADOS DIREC• 

TAMENTE, A TRAVls DE UN VÍNCULO ECON6M1co: UNA APORTACl6N. 

Los TRATADISTAS CONTEMPOR,NEOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE INCLINAN -

POR EL CONCEPTO DE REDISTRl8UCl6N DE·LA RENTA NACIONAL, Y DEFINEN A 

LA SEGURIDAD SOCIAL, COMO UNA POLÍTICA DE REPARTIC16N DE INGRESOS, 

TENDIENTE A MODIFICAR EL LIRRE JUEGO ECON6MIC0 1 ADAPTANDO ASÍ LAS • 

NECESIDADES A LOS RECURSOS DE CADA INDIVIDUO Y DE CADA FAMILIAo 

Es MUY IMPORTANTE MENCIONAR LA PROCLAMA, PARA EFECTOS OE LA CONCEP• 

TOLOG(A DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Q.UE HACE EN 1941 EL PRESIDENTE DE• 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMfR1CA1 FRANKLIN o. RoosEVELT, EN EL SENTIDO 

DE Q.UE LA ECONOMÍA DEBE CONTENER PRINCIPIOS PRIMORDIALMENTE SOCIA•• 

LESj ES DECIR, AMPARAR EL MAYOR NGMERO DE CIUDADANOS POR MEDIO DE• 

LOS SEGUROS DE VEJEZ Y SEGUROS CONTRA LA DESOCUPACl6Nj ENTRE OTRAS 

LISERTADES Q.uE PROCLAMA, EST' LA LIBEHTAD PARA SUBSISTIR 1 LO CUAL• 

SIGNIFICA ARREGLOS ECON6M1c~s. Q.UE ASEGUREN A LOS HABITANTES OE TO

DOS LOS PAÍSES DEL MUND0 1 UNA VIDA SALUDABLE EN TIEMPOS ~E PAZ1 YA 

Q.UE LOS PRINCIPIOS Q.UE SUSTANCIALMENTE SE DEFENDÍAN, ERAN LOS DEL~ 

BERTAD Y SEGURIDAD, ( 17) 

LO ANTERIORMENTE E~PUEST0 1 NOS PERMITE CONCEBI~ LO Q.UE ES Y PUEDE • 

LLEGAR A SER LA SEGURIDAD SOCIAL, COMO PUNTO DE PREOCUPACl6N PARA• 

PON EH REMEDIO A LOS PROBLEMAS Q.UE TANTO HAN AQ.UEJADO A LA HUMAN l.DAD 

A'UÉLLOS Q.UE VIENEN A DISMl~UIR LA PROLONGACl6N DE LA VIDA DEL 5ER 

HUMANO Y Q.UE TIENEN SU MAYOR INCIDENCIA EN LA CLASE ECON6MICAUENTE 

TES DE TRABAJOo 

117) DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEROR FRANKLIN o. RoosEVELT, PRE
SIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMlRICA1 DIRIGIDO AL • 
CONGRESO DE ESE PAÍS EL 6 DE ENERO OE 19410 IMPRENTA DEL GO• 
SIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN WASHINGTON• 1941. 
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B. EL LIBERALISMO. 

ACTUALMENTE EL TfRMINO LIBERALISMO ES EMPLEADO, POR REGLA GENERAL, 

EN DOS SENTIDOS. UNo, Mts ESTRECHO, qUE SIGNIFICA UNA POSIC16N IN

TERMEDIA ENTRE EL CONSERVADORISMO y EL SOC)ALISMOo ESTA Pos1c16N -

ES EMINENTEMEt'lTE POLfTICAi EL OTRO, COMO UNA TEORfA POLfTICA CAPITJ. 

LISTA, quE POSTULA LA MtXIMA LAISSER FAIRE, LAISSER PASSER, quE SI& 

NIFICA "DEJAR HACER, DEJAR PASAR", CON UN CONTENIDO ESENCIALMENTE -

ECON6M1co. 

EN EL SISTEMA LIBERAL, LA SOCIEDAD ES AMPLIA Y NO NECESITA NINGUNA -

ORGANIZACl6N NI AUTORIDAD SUPERIOR qUE LA MANTENGA UNIDAo DESDE LU¡. 

GO, EL LIBERALISMO NO NIEGA qUE EL ESTADO SEA UNA DRGANIZACl6N¡ PERO 

NO LO ABARCA TODO, y SE COMPARA CON UNA ASOCIACl6N Mts A LA qUE PER

TENECEN LOS HOMBRES, CON FUNCIONES PERFEOTAMENTE LIMITADAS Y, EN co~ 

SECUENCIA, TAMBlfN CON PODERES LIMITADOS0 EN ESTE ASPECT0 1 EL ,INDI

VIDUO PUEDE HACER LO quE qUIERA BAJO SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DE 

AH( qUE PARA EFECTOS DE LAS NECESIDADES DE LOS HOMBRES1 EL ESTADO -

VIENE A REPRESENTAR UNA INSTITUCl6N NEGATIVA, YA qUE LA ORGANIZAC16N 

ESTATAL NO VA A TENE~ INGERENCIA EN LOS ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DEL 

INDIVIDUOe 

EN ESTE CONTEXTO, EL REMEDIO A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES ESTARt -

AL LIBRE JUEGO DE LOS PARTICULARES Y AL MOVIMIENTO NATURAL¡ NO SE 

DISCUTIRtN LOS MEDIOS y SISTEMAS DE PROTEcc16N SOCIALj NO HABRt FOR

MA ALGUNA DE ESTABLECER ORGANISMOS DEDICADOS A LOS ASPECTOS DE LA s¡. 

GURIDAD SOCIAL, ASf COMO SEGUROS SOCIALESe EL HOMBRE LIBRE ES CONS~ 

DERADO PLENAMENTE FELIZ y DICHOSO¡ LA SUMIS16N AL ESTADO LO HACE IN-

FELIZe 

LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE 01scus16N, DE PALABRA, DE PRENSA y DE 

REUNl6N SON PREMISAS FUNDAMENTALES DEL ESTADO llBERALo BASTIAT AFIJ! 

UABA: DEJEMOS AL HOMBRE TRABAJAR, APRENDER A ASOCIARSE, NEGOCIAR, LJI. 

CHAR, y VEREMOS quE REINA LA LEY A TRAVfs DE LA ESPONTANEIDAD INTEL~ 

GENTEi y NACEN ORDEN, ARUON(A, PROGRESO, PERFECCIONAMIENTOe 

1 

1 

1 
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SI EL MECANISMO DE LA VIDA SE DESARROLLA EN LIBERTAD, PERMITIRt A 

LOS HOMBRES EN UNA FO~MA INDIVICUAL 1 SUBVENIR A TODAS SUS NECESIDA-

DES Y PREVENIR LAS FUTURAS, POR~UE LA INTERVENCl6N DEL ESTADO TENDRt 

COMO CONSECUENCIA LA OBSTACULIZACl6N DE LA BªS~UEDA DEL BIENESTAR S~ 

CIALo 

LA FUNCl6N DEL ESTADO EN ESTA CONCEPCl6N 1 DEBE SER UNA ABSTENCl6N D¡ 

RECTA E.N CUANTO A LOS 1 NTERESES DE LOS PARTICULARESj PERO SI DEBE 

PREOCUPA.RSE POR ENCONTRAR MEJORES MEDIOS DE VIDA COLECTIVA, (tUE PER

MITEN CONVERTIR 1 POR UNA PARTE 1 LOS FEN6MENOS ~UE INTEGRAN LA INSEG~ 

RIDAD, EN MEJORES MEDIOS DE VIDAj SE ORGANIZAN Y REGULAN LAS CAJAS -

DE PENSIONES Y LOS SEGUROS PRIVADOSj LA CARIDAD SE CONVIERTE EN BENJ; 

FICENCIA PªBLICAo 

EN TAL FORMA, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD DEBEN TRATAR SOLAMENTE DE MEJ~ 

RAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUBRIDAD E HIGIENE 1 PARA (tUE POR 

ESE MEDIO SE REDUZCA EL (NDICE DE MDRBILIDAD 1 Y LA REGULACl8N JUR(D¡ 

CA DEBE DAR LA POSIBILIDAD DE (tUE ESTA PREVISl6N CONSCIENTE, PUEDA• 

ACTUALIZARSE Y CONCRETARSEo 

SE ESTABLEC~ EL SISTEMA DE PENSIONES PARA EMPLEADOS P6aL1cos, SIENDO 

UNA FORMA DE PREVISt6N, A TRAVfs DE COOPERACl6N DEL Esn,Do, DE sus~ 

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS• 

SE HA DICHO ~UE EL ESTADO LIBERAL Y LA SOCIEDAD ~UE LE Dl6 FORMA Y -

CONTENID0 1 SE ABSTEN(A, DE MANERA GENERAL 1 TANTO ANTE LOS PROBLEMAS 

DE 1 NSEGURI DAD SOC 1 AL 1 COMO ANTE OTROS DE DI FERERENTE NATURALEZAj EL 

ESTADO LIBERAL CONSIDERABA PERJUDICIAL PARA LA SOCIEDAD LOS FEN6ME-

NOS DEL PAUPERISMO Y LA INDIGENCIA¡ LE PREOCUPABA LAS ENFERMEDADES -

DE LOS INDIVIDUOS Y LA IMPOSIBILIDAD PARA SATISFACER SUS NECESIDADES 

PR 1MAR1 A So 

LA TEORÍA PURA DEL ESTADO LIBERAL, E~ SU TESIS ABSTENCIONISTA DEL P,.2 

DER P~BLICO, NUNCA PUDO LOGRARSEj Y, POR TANTO, EL PROPIO ESTADO LI

BERAL HABÍA DE ADMITIR ~UE NO PODÍA REALIZARSE ÍNTEGRAMENTE LA APLIC,¡\ 
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c16N DE se DOCTRINA; SE DICE q~E NO APLtc6 PORqUE CAE EN CONTRAOICCl2 

NES, YA q,UE 1 EN IAATERIA llAPOSITIVA 1 LA INTEllVENCl6N DEL ESTAOO ES CLÁ 

RAo CUALq,UtER ACCl6N DEL ESTAD0 1 EN IAAlERIA IMPOSITIVA REPERCUTE EN 

LA LEY DE LA OFERTA Y L4 DEIAANOA 1 Y EN CONSECUENCl4 1 VAN A EXISTIR -

REPERCUSIONES ECON6u1CASuANiFIESTAS. 

POR LO TANTO, RESULTA EVIDENTE q,üE EL .IMPUESTO Y SU ORIENTACl6N 1 ES 

UNA TfCNICA POLÍTICA V SOCIAL 1 UN IAEOIO E INSTRUMENTO OE REDIS1R18U

Cl6N DE BIENES, Y UN MEDIO DEL ESTADO PARA HACERSE LLfGAR LOS ELFME!!, 

TOS NECESARIOS Y CUBRIR LAS NECESIDADES EL ESTADO. 

EL ESTADO LIBERAL HABÍA DE INTERVENIR, EN CONTRA DE SUS PRINCIPIOS, 

EN LA EXPED1c16N DE NORIAAS quE PREVENGAN LA ·~SALUBRIDAD, V SE ATRI

BUYE LA CARGA DE CONSTRUIR OBRAS PARA EL ESTABLECllAIENTO DE SEflVIGllVi 

TENDIEN1ES A CONSEGUIR Y REMEOIAR LOS FEN6MENOS SOCl~LESo AsÍ, EL -

ESTADO, FIEL A Sll PRINCIPIO ESENCIAL, TENÍA q,uE IR POCO A POCO CREA!!, 

DO UfNl~OS SERVICIOS DE BENEFICENCIA: HOSPITALES, ASILOS, MANICOMIO~ 

ETC, ASttJISMO, INTERVIENE EN LA LEGISl.Hl6N DE l.EVES 1 PARA IMPONER 

MEDIDAS EN l.DS ESTABl.ECIJ.llEN1'0S DE TRABAJ0 1 DE PREVENCl6N DE ACCIDE!I, 

.TES EN LAS LABORES¡ SE ESTABLECEN HORAS.DE TR.BAJO EN LA JORNADA, SE 

REGLAMENTE EL TRABAJO PARA MENORES Y MUJERES 1 ETC. 

EL ABSTENCIAl.ISMO DEL ESTADO ANTE EL' PROBLclAA 1 VA A TRAER GRAVES CO!I, 

SECl:ENCIASo 

C. EL SOCIALISMO. 

UNA BREVE REVIS16N DE LA HISTORIA UNIVERSAL DEMUESTRA l.A FRECUENCIA 

E INTENSIDAD DE LOS CONFLICTOS ENTRE GRANDES MASAS SOCIALES, DESEO·

SAS DE LIBERARSE DE l.A EXPLOTACl6N DE LOS TRES ESTADOS ~UE OPERAN EN 

l.A HUIAANIDADl El. HAM8RE 1 l.A ESCLAVIT~D Y LA EXPl.DTACl6N DEL PROL.ETA-

RIADO• 

SE HA DIALOGADO, SE HA ESCRl10 Y CRITICADO CON EXCESO, RESPECTO DE -
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' 
l.A DOCTRINA OEl. SDCIAl.ISMO, ~UE TIENE SU PUNTO DE PARTIDA CON L.A AC

TIVIDAD DE CARL.OS MARX Y CON SU MÁS IMPORTANTE OBRA: El. CAPITAL., PU

Bl.ICAOA EN 1867. 

EN ESTE AN,l.ISIS, NO ES El. PROP6SITO DE l.l.EVAR A CABO UN TRATADO IN

TEGRAL DE l.0 ~UE ES El. MARXISMO, A TRAVfs DEL.A HISTORIA y DE SUS 

M'S DESTACADOS PENSADORES, SINO ~UE PRETENDEMOS BUSCAR l.A IMPORTAN-

Cl A Y REPERCUSIONES ~UE TUVO El. SOCIAl.ISMO EN EL. MARCO OE LA SEGURI

DAD SOCIAl. (¿SE ESTANCA COMO L.A TEOR(A LIBERAL.?). 

EL SOCIALISMO VA A PARECER COMO UNA REACCl6N A LOS SIRTEMAS DEL LIB~ 

RALISMO A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGL.0 XIX, ANUNCl,NOOSE EL. 

DESMORONAMIENTO DEL SISTEMA LIBERAL 1 EN CUANTO CONCIERNE A LA ABSTEli 

c16N DE REGULAR LAS RELACIONES Y FEN6MENOS SOCIAL.ES• 

Couo CONSECUENCIA DEL LIBRE JUEGO DEL.OS INTERESES ECON6w1cos, EL SA 

LARIO REAL VA BAJANDO: PUNTO DE REFERENCIA PARA LA SATISFACCl6N DE -

LAS NECESIDADES Y CADA VEZ RESULTA M'S INSUFICIENTE PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES PRIMARIAS DEL TRABAJADOR¡ EL CAPITAL SE VA A CONCEN

TRAR, Y POR TAL CAUSA, L~ INSEGURIDAD ENCONTRAR' UN CAMPO PROPICIO -

PARA DESARROLLARSE SIN SER COMBATIDA• EL PROBl.EMA DEl. OESEMPL.EO SE 

PRESENTA CON MAYOR UJCIOENCIA y EN w.Ís GRANDES PROPORCIONES, AFECTA!t, 

DO A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS• 

EN EL SISTEMA LIBERAL., L.OS SALARIOS SERtN REGULADOS DE ACUERDO AL. L.1, 

BRE JUEGO OE LA LEY DE LA OFERTA Y L.A ÜEMANOA Y NO CON AJl'STE A LAS 

NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES• 

LA GRAN MASA MILITANTE DE OBREROS, ~UE OE UNA U OTRA FORMA TENDRÍA -

~UE SATISFACER SUS NECESIOADES, PUGNABA POR UN MEJORAMIENTO DE SALA

RIOS y MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO, AOEM"S SE INTENSIFICA LA CAM

PAÑA EN CONTRA DE LA INSEGURIDAD, SE PIDE LA IMPLANTACl&N OE SISTE-

MAS SOCIAL.ES, INTENSIFICÁNDOSE LA BÚS~UEDA DE UN SALARIO SUFICIENTE 

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL. TRABAJADOR¡ EN EL RUBRO DE LA PREVE~ 

c16N SOCIAL, SE BUSCAN INDICADORES PARA RESPONSABILIZAR AL PATR6N EN 
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Los CASOS DE INUTILIZAC16N TOTAL o PARCIAL POR ACCIDENTES EN EL DESE~ 

PERO DE SUS LABORES O POR ENFERMEDAD, PARA TAL EFECTO, SE ORGANIZAN 

SINDICATOS Y EN ESA FORMA ENCAUZAR ESTAS ACCIONES Y OBTENER COMO RE

SULTADO EL LOGRO DE REFERIDOS BENEFICIOS. 

DEBEMOS HACER MENC16N 'UE LAS GRANDES TORMENTAS REVOLUCIONARIAS DE -

1848 VIENEN CARGADAS DE CONTENIDO SOCIAL Y ANUNCIANDO EXTRAORDINARIOS 

ACONTECIMIENTOS EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD SOCIAL• 

DE UNA COSA DEBEMOS ESTAR PLENAMENTE CONVENCIDOS, QUE LOS AVANCES L~ 

GRADOS --DEspufs DEL EsTAOO LIBERAL-- EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD s~ 

CIAL, NO FUERON OBTENIDOS, NI POR UT6PISTAS NI POR LOS TEORIZANTES -

DE LA DOCTRINA¡ SINO 'UE FUERON A'UELLOS QUE SENTÍAN LA NECESIO¡D DE 

CONSERVAR SU VIDA Y LA DE A,UfLLOS DE 'UE DE fLLOS DEPENDÍANj FUERON· 

LOS TRABAJADORES, EN DEFINITIVA 1 LOS 'UE LOGRARON, DE HECHO Y DE MA

NERA CONCRETA, RESOLVER EN PARTE EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD SOCIAL, 

FUE PREOCUPACl6N FUNDAMENTAL DEL INTERVENCIONISMO, ACABAR CON EL LI

BRECAMBISMO INGLfS Y LA INTERVENCl6N EN FAVOR DEL PROLETARIADO¡ SE -

PERFILA EL INTERVENCIONISMO EN FORMA CLARA EN DEFENSA DE LAS CLASES 

SOC 1 ALES. 

LA SEGURIDAD SOCIAL TENOR' UN APOYO FIRME CON L.A INTERVENCl6N DEL E,¡ 

TAOO, POR,UE "LA NECESARIA PARTICIPACl6N OEL ESTADO EN LOS FEN6MEN05 

DE PROOUCCl6N Y DISTRIBUC16N, ES CON EL DOBLE PROP6SITO DE IMPEDIR -

LA EXPL0TACl6N DE UNA CLASE Y DE EVITAR EL CAOS QUE CONDUJO LA ECON~ 

MÍA LIBERAL"• ( 16) 

EL PROBLEMA SOCIAL EsTt REPRESENTADO POR LO 'UE EL HOMBRE NECESITA¡ 

y LA SOCIEDAD OEBE ORGANIZARSE EN TAL FORMA QUE PUEDA SATISFACER LAS 

NECESIDADES EN LA MEDIDA 'UE EXISTAN, Y NO'EN LA MEDIDA QUE LO PERU.J. 

TA EL LIBRE JUEGO DEL PROCESO ECON6u1co, DE AHf 'UE LA SOCIEDAD A 

( 18) DE LA CUEVA, MARIO, DR. DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. Touo 1 
EDITORIAL PORR~A. Mfx1co 1967. 

IUBUOT~ ~,(é 
- llfL~-~ 
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TRAVfS DE SUS 6RGANOS REG~LADOHES, TENGA ~UE INTERVENIR EN FORMA ~E

Cl A EN EL PROCESO GENERAL 1 PARA EL MEJOR LOGRO DE LA JUSTICIA SOCIAL, 

NO EN FORMA INDIVIDUAL SINO EN FORMA GENERAL. 

As(, PUE~, LOS POSTULADOS DE LA JUSTICIA SOCIAL VENDRÍN A REALIZARSE 

A TRAvfs OE DOS VÍAS DIFERENTES: 

A. A TRAvfs DE LA TRANSFORMACl6N DE LA SOCIED~D. HACIENDO DE

SAPARECER LA PROPIEDAD PRIVADA: SOCIALISMO ORTOOOXOo 

9• SE MANTIENE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTADO Y SE REFLEXIO• 

NA RESPECTO A LA IDEA ABSTENCIDNISTA 1 INTERVINIENDO EL Es• 

TADO CON UNA ACCl6N REGULADORA PARA LIMITAR EL LIBRE JUEGO 

OE LAS FUERZAS ECON6MICAS Y DE LOS FEN6UEN05 SOCIALES. 

CON ESTA IDEA SE AFIRMA EL RESPETO A LA LlóERTAD ENTRE LOS 

HOMBRES Y SE CONFIRMA EL CONCEPTO OCCIDENTAL DEL ESTADO AL 

SERVICIO DEL HOMURE, COMO MEDIO Y NO COMO FIN; EN ESTA FO!!, 

MA EL ESTADO REGULAR' LOS FEN6MENOS SOCIALES y ECON6u1cos 

SIN EL CAMBIO ESlRUCTURALo 

LAS PRESIONES IDEOL6GICAS DEL SIGLO XIX, OBLIGAN AL ESTADO A CONSID"' 

RAR LA AMPLIAC16N DE SUS FUNCIONES Y DICTAR LEYES T~TELARES DE LOS -

TRABAJADORES Y, EN DEFINITIVA, OE TODAS LAS CLASES ECON6UtCAS ofat-

LES. ESTA POs1c16N, ES ADOPTADA POR l,A MAYORÍA OE LOS REGÍMENES EXl¡j, 

TENTES EN A~UELLA fPOCA, DEBIDO A LOS GRANDES MOVIMIENTOS SOCIALES• 

LA INFLUENCIA OE LAS IDEAS INTERVENCIONISTAS, LLÍM~NSE ESTAS SOCIA•• 

L 1 SMO MODE'IAOO U ORTODOXO, TRAE COMO CONSECUENCIA UNA ENORME PROYEC• 

c16N EN EL MARCO OE LA SEGURIDAD SOCIAL• HA SIDO CONSIDERADO POR VA 

RIOS PENSADORES PACIFISTAS; Y ES PRUDENTE ADHERIRNOS A ESTA IOEA 1 

QUE UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS ~UE HAN LANZADO A LOS PUEBLOS Y 

LOS HOMBRES A TOMAR MEDIDAS EXTREMAS Y PRINCIPIOS IDEOL6GICOS RADICA 

LES, HAN SIDO LAS CONDICIONES MISERABLES EN quE SE DESENVOLVl6 LA 

EXISTENCIA HUMANA Y LAS CONDICIONES PAUP€RRIMAS EN ~UE EL TRABAJO SE 

REAL 1 ZABAo 
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EN S(NTESIS, EL MOVIMIENTO.SOCIAL Y LA DOCTRINA DEL SOCIALISMO, LAS 

AGRUPACIONES 08RERAS, LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES, ETC., PROPUG

NAN POR ENCONTRAR EL RE\IEDIO CONTRA LA INSEGURIDAD SOCIAL• EN PRIYER 

LUGAR, A TRAvfs DE LA EMPRESA¡ Y, EN SEGUNDO LUGAR, ESTAR,AN A CARGO 

DEL ESTADO. 

Los DAÑOS, PRODUCTO DE LA INSEGURIDAD SOCIAL, COMO YA SE DIJO, NO s~ 

RtN DESGRACIAS, Y S~ REPARACl6N, SU CUIDADO O INDEMNIZACl&N YA NO E,ll. 

TARt SUJETA AL Ll8RE JUEGO DE LA CARIDAD Y AL CAPRICHO OE LOS SEGU--

ROS PRl'IADOS. 

As( LA ACTIVIDAD REGULADORA DEL ESTA00 1 TENDRt UN NUEVO ASPECTO JU

Rfo1co. EL DERECHO LABORAL TENOR' COMO FINALIDAD EL LOGRO DE LA JU,ll. 

TICIA SOCIAL, FRENANDO EN ESTA tREA LOS FEN6MENOS PERNICIOSOS DE LA 

INSEGURIDAD SOCIAL. 

D. OTTO VON BISMARK. Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

No CABE DUDA q,uE LAS OPINIONES SOCIALISTAS TUVloRON UNA FUERTE y DE

CIDIDA PROYECcl&N EN LOS tMalTOS DE LA SEGURIDAD SOCIALj LAS CORRIE.!1. 

TES RE'/OLUCIONARIAS FUERON DE ESPECIAL PREOCUPACl6N PARA TODAS LAS -

POSICIONES POL(TICAS 1 TANTO EN EL Vl~JO CONTINENTE COMO EN 0CCIOENTE 1 

OBL 1 O ANDO A LOS G08 I ERNOS A TOMAR MEO 1 DAS q,uE V 1N1 ER,AN A MENGUAR LA 

INFLUENCIA DE LAS CORRIEHTES REVOLUCIONARIAS, EN LAS AGRUPACIONES -

ADONDE EL GERMEN DE LA INSEGURIDAD SOCIAL SE HAB(A ARRAIGADO A CONS~ 

CUENCIA DE LA PROLONGADA VIVENCIA DE LA DOCTRINA LIBERAL• 

AL CALO<l DE LAS CORRIENTES NACIONALISTAS 1 ALEIUNIA LLEVA A CABO UN -

PLAN, MISMO q,uE ELAB0t1A EL CANCILLER 0TTO VON BtSIORK, CON EL OBJETO 

DE PAR ALI ZAR EL PROCESO DE LA NUEVA CORRIENTE EN EL PAr s. ESTE PLAN 

CONS 1 STI & EN LA ELABORACl6N URGENTE DE UH A LEY CONTRA LAS TENDElllCI AS 

DE LA SOCIAL-DEMOCRACIA, CORRIENTE PELIGROSA PARA LA COMUNIDAD ALEMA 

NA• Y EN 1878 SE SANCIONA LA LEY LLAMADA ANTISOCIALISTA, CUYO ART(C.ll, 

LO PRIMERO EKPRESABA: ttQuEDAH PROHIBIDAS LAS ASOCIACIONES q,uE, POR -

1 

1 ¡ 

1 

1 
l 
1 
1 

' 1 
' 
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MEDIO OE PROPAGANDAS SOCIAL~S OEM6CRATAS, SOCIALISTAS O C0MUN16TAS, 

SE ENDERECEN AL DERROCAMIENTO OEL ORDEN POL(TICO O SOCIAL EXISTENTE. 

IGUAL PROHIBICl6N EXISTE PARA CUAL,UIER FORMA OE SOCIEOAD EN DONDE • 

DICHAS PROPAGANDAS SE MANIFIESTEN"• 

EL CANCILLER DE HIERRO COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIOAD SO• 

CIAL, COMO UN INSTRUMENTO DE POL(TICA fARA ADHERIR A LA ESTRUCTURA • 

ESTATAL, LA CLASE ECON6MICAMENTE DfBIL Y, EN ESA FORMA, ROBUSTECER -

LA AUTORIDAD OEL ESTAOOj PARA TAL EFECTO, SE IMPLANTA EL SEGURO So-

Cl Al. OBLIGATORIO• (19) 

EN LAS POLfMICAS 'UE BISMARK SOSTIENE CON LOS SOCIALISTAS, EXPRESABA: 

11HAY 'UE REALIZAR TOOO A'UELLO 'UE SE AJUSTE Y PUEDA LLEVARSE A CABO 

DENTRO DE 1.05 1.(MITES DE LA ORGANIZACl6N DEL ESTADO~ 

SE PRETENDE 1.A REALIZAC16N DE UNA GRAN E IMPORTANTE OBRA SOCIAL, T~ 

MANDO AL ESTADO COMO INSTRUMENTO• EL MISMO 01SMARK, EN 1891, SEÑALA 

'UE 11 EI. ESTADO 'UE PUEDA REUNlij MtS DINERO F1Cll..MEllTE, ESE DEBE SER 

EL 'UE TOME El. ASUNTO EN SUS MANOS• NO COMO LIMOSNA, Sl~O COMO DER~ 

CHO A RECIBIR AYUDA, CUANDO LAS FUERZAS SE AGOTEN, Y A PESAR DE LA • 

MEJOR VOLUNTAD, NO SE PUEDA TRABAJAR Mts. TODO A,u€L 'UE VUELVA A -

PATROCINAR ESAS IDEAS, TOMAR' EL r1u6N DE LA NAVE. EL 'UE TIENE UNA 

PENSl6N PARA SU VEJEZ EST' MUCHO M'S CONTENTO Y ES M'S FÍCIL DE ~RA-

TAR 11 o 

EN ESTE CLIMA DE PRESIONES IDEOL6GICAS Y TRANSFORMACIONES SOCIALES, 

NACE EL SEGURO SOCIAL• LA CLASE TRABAJADORA ALEMANA, RECIBE LA NO• 

TICIA DE LA CREACl6N DEL SEGURO SOCIAL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1801, • 

EN VOZ DEL EMPERADOR GUILLERMO lo 

LAS LEYES 'UE ESTABLECEN EL SEGURO SOCIAL EN FORMA OBLIGATORIA, APA• 

RECEN E~ SU ORDEN: LA PRIMERA CON FECHA 13 DE JUNIO DE 1883 Y LA SE• 

GUNDA EL 6 DE JULIO DE 1684, VERSANDO SOBRE SEGUROS DE ACCIDENTES Y 

( 19) LASKI, H. J. EL LIBEIHLISMO EUROPEO. FONDO DE CULTURA EcoN6MJ. 

CA. M€x1co. 
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ENFERMEDADES, RESPECTIVAMENTE¡ REFERIDOS AL ~RABAJO DE OBREROS EN 

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, EN 1889 FUE EXPEDIDA UNA TERCERA LEY, LA 

CUAL TRATABA SOBRE EL SEGURO DE VEJEZ E INVALIDEZ, CON CAR!CTER GEN~ 

RAL Y OBLIGATORIO. LA GRANDEZA DE LA 1 DEA Y LOS RESULTADOS BENfFl-

COS ~UE PRODUJERON LAS INICIATIVAS BISMARKIANAS SON TIMBRES DE GLO-

RIA PARA EL CANCILLER, 

EN ESTA FORMA FUERON LOS TRABAJADORES ALEMANES LOS PRIMEROS EN ENCD~ 

TRARSE PROTEGIDOS CONTRA LOS RIESGOS ACAECIDOS DENTRO Y fUERA O.EL E,á 

TABLECIMIENTO DE TRABAJO. 

EL TRABAJADOR ~UE SE INCAPACITABA POR CAUSA DE ENFERMEDAD, EL SEGURO 

LE PROPORCIONABA ATENCl6N MfDICA 1 Y1 ADEU(S 1 RECIBfA UNA AYUDA ECON~ 

MICA POR VEJEZ SI SE INCAPACITABA A LOS 65 AÑOS, 

Los GASTOS DEL SEGURO SOCIAL SE OISTRIBU(AN EN LA SIGUIENTE FORMA: 

A. LAS EROGACIONES POR ACCIDENTES SON SUFRAGADAS POR EL PATR6N, 

e •. Los GASTOS POR ENFERMEDAD SON CUBIERTOS POR LA EMPRESA y -

POR EL EMPLEADO, 

Co EL SEGURO DE VEJEZ CORRE A CARGO DEL ESTADO, 

LAS LEYES ANTEHIORMENTE SEÑALADAS, RESEÑAN UN SEGURO 56CIAL PARA EL 

FUTURO Y DE ESTOS PRINCIPIOS SE PUEDEN MENCIONAR, COMO ESPECIALES CA 

RACTER(STICAS1 LAS SIGUIENTES: 

1, PARTICIPAC16N DEL TRABAJADOR EN EL COSTO DEL SEGURO, POR -

REGLA GENERllL• 

2.' PARTICIPACl6N DE LA SOCIEDAD, A TRAvfs DEL ESTADO, Etl EL -

SOSTENIMIENTO DEL SEGURO SOCIALo 

3. Aun.R~ufA EN LA ADIJINISTRACl6N DEL SEGURO SOCIAL, CON IN-

TERVENc16N DE PATRONES Y TRABAJADORES, 

1 

1 
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DEBEMOS INSISTIR ~UE EL SEGURO SOCIAL, NO FUE CREACl6N DE UN l~USIO

NISMO NI DE UNA FANTASÍA• NI MUCHO MENOS POR DESEO GUBERNAMENTAL, si 

NO POR~UE EL CANCILLER BISMARK, INTENT6, CON ESTA MEDIDA, PARALIZAR 

L~S PROGRESOS DEL SOCIALISMO, OTORGANDO CONCESIONES A LA CLASE ECON~ 

MICAMENTE ofetL. 

EN LO SUCESIVO, LA IMPLANTACl6N O LA GREACl6N DE SISTEMAS DE SEGURI

DAD SOCIAL, NO VA A SER INICIATIVA DEL ESTADO, SINO ~UE VA A SER CO,!i 

SECUENCIA DE LA PRES16N DE LA CLASE TRABAJADORA; MISMA ~UE VA A OBL.l 

GAR A SUS GOBIERNOS A CREAR MEDIDAS PARA REMEDIAR O ATENUAR LOS FEN1 

MENOS DE LA INSEGURIDAD. 

LAS REFORMAS SOCIALES EN ALEMANIA, SE DEBEN EN GRAN PARTE, A LA POS.L· 

Cl6N DECIDIDA Y EGREGIA DE LA SALLE, PROFUNDO CONOCEDOR DEL CONTENl-

00 DEL MANIFIESTO COMUNISTA, ~UIEN EN 1863 FORMA LA ASOCIACl6N GENE

RAL DE TRABAJADORES ALEMANES, LLEViNDOSE A CABO IMPORTANTES PROCLA-

MAS DE CAR,CTER SOCIAL. 

E. INGLATERRA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

PARA ALEMANIA LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN INSTRUMENTO DE POL(TICA, PA

RA FORTALECIMIENTO DEL EsTADOj MIENTRAS ~UE PARA INGLATERRA, LA SEG~ 

RIOAD SOCIAL CONSTITUYE UNA NECESIDAD, PARA REMEDIAR LOS MALES ACAE

CIDOS POR LOS FEN6MENOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL• 

ALEMANIA CREA EL SE9uRo SOCIAL PARA CONTRARRESTAR LOS AVANCES DE LOS 

REVOLUCIONARIOS SOCIALISTAS, E INGLATERRA LO UISMD; PERO COMO INICIA 

TIVA GUBERNAMENTAL y DE UN GRAN CONTENIDO POLfr1co, ANTICIP,NOOSE A 

LAS PETICIONES DE LOS REPRESENTANTES SOCIALISTAS INGLESES. 

POR LAS CAUSAS Y RAZONES INDICADAS, NOS HEMOS INCLINADO AL AN,LISIS 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN ALEMANIA E INGLAT~ 

RRA, 

POR UNA PARTE, EL SEGURO SOCIAL APARECE EN INGLATERRA EN FORMA DIFE-



39. 

RENTE A ALEMANIA. EN EL ESTADO INGLfS 1 EL CLIMA ERA PROPICIO PARA• 

EL SURGIMIENTO DE ORGANISMOS OFICIALES QUE SE ENCARGARAN DE APACl--

GUAR LOS FEN6MENOS, PRODUCTO DE LA INSEGURIDAD SOCIAL; POR OTRA PAR• 

TE, DEBEMOS MENCIONAR A LAS CéLEBRES LEYES DE POBRES E INDIGENCIA, • 

MISMAS QUE DIERON ORIGEN EN 1840 1 AL MOVIMIENTO CARTISTAj v, M~S RE• 

MOTAMENTE TODAVÍA LAS UTOP(AS DE Touls MoRo, ALLt POR LOS SIGLOS XIV 

Y XV~ QUE YA INDICABA, ENTRE OTRAS-CO~AS 1 LA REOUCc16N DE LA JORNADA 

DE TRABAJO A 6 HORAS, DEMANDtNDOSE LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA ASEGU• 

RAR LA EDUCACl6N y LA PROTECC16N CONTRA LO ~UE ToMts MoRo CONSIDERA 

VICIOS, ES DECIR, LA OCIOSIDAD Y LA VAGANCIA• Es DE CONSIDERARSE EL 

EXTRAORDINARIO PROCESO DE INOUSTRIALIZACl6N QUE SURGE EN INOLATERRA 

CON RESPECTO A LOS DEMtS PAfSES EUROPEOS1 CON UNA CARENCIA MARCADA DE 

SISTEMAS O MEDIOS DE PROTECCl6N EN EL RUBRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

CONTRARIAMENTE A LO QUE ACONTECE EN ALEMANIA, EN INGLATERRA A PRINC~ 

PIOS DEL SIGLO XIX, EXIST16 UNA IMPORTANTE ESTRUCTURACl6N DEL SEGURO 

DE VIDA MISMA 1 ~UE REPRESENT6 UNA GRAN PROYECCl6N PARA EL SEGURO SO-

CIAL. 

EN 1911 1 APARECE LA PRIMERA LEGISLACl6N SOBRE EL SEGURO SOCIAL EN I~ 

OLATERRA; PERO LA 1 DEA PROV 1 ENE DESDE 1840 1 POR REPRESENTANTES DE LA 

IGLESIA ANGLICANA• SIN EMBARG0 1 ES POSIBLE QUE LAS LEYES DE BISl.IARK 

HAYAN TENIDO SUS REPERCUSIONES EN LO QUE RESPECTA A LA CREACl6N DEL 

SEGURO SOCIAL INGLéS, 

EN LAS POSTRIMERIAS DEL PRESENTE SIGLO, SE PLANTEAN SERIAS Y TRASCE~ 

DENTALES POLfMICAS EN TORNO A LA ASISTENCIA CON APOYO EN LA ORGANIZA 

Cl6N DE LA CARIDAD Y POR OTRO LADO LOS LABORISTAS 1 DE DONDE SURGl6 -

UNA SOL~ DIRECCl6N, PREVALECIENDO LOS RASGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SOBRE LAS CARACTER(STICAS DE LA CARIDAD. COMO CONSECUENCIA DE ESTOS 

DEBATES, EL 4 DE DICIEMBRE DE 1904, SE NOMBRA UN ORGANISMO DENOMINA• 

DO COMISl6N DE BENEFICENCIA Y ALIVIO DE LA MISERIA 1 LA CUAL SE INTE

GR6 POH MIEMBROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES DEDICAOAS A ESTOS ME--

NESTl::RES• 
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No SE PUEOE NEGAR Q,UE EL ELEMEIHO OBRE,RO INGLfs, HAYA TENIOO UNA ACEtj_ 

TUADA INFLUENCIA EN LAS REFORMAS SOCIALF.S DE su PArs; PERO ELLAS NO

FUERON PRODUCTO DE ACELERADAS OISCUSIONES CON EL FIN DE SALVAR UN EJ. 

TADO DE EMERGENCIA• 

EL PARTIDO LIBERAL, OBTUV0 1 EN 1906 1 UNA ENORME MAYORÍA EN LAS ELEC

CIONES PARA DIPUTADOS; EMPEZANDO A VISLUMBRARSE NUEVOS HORIZONTES EN 

EL RUBRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL¡ ENTRE OTRAS OPINIONES DEBEMOS DESTA 

CAR LAS DE WINSTON SPENCER CHURCHILL Q,UE DECÍA: 

"NINO~N PROYECTO DE SOCIEDAD PUEDE CONSIDERARSE COMPLETO -

SINO COMPRENDE ENTRE SUS FINALIDADES TANTO LA ORGANIZACl6N 

COLECTIVA COMO EL INCENTIVO INDIVIDUAL• TODA LA TENDENCIA 

DE LA CIVILIZACl6N SE DIRIGE 1 EMPER0 1 A LA MULTIPLICACl6N 

DE LAS FUNCIONES COLECTIVAS DE LA SOCIEDAD. LAS SIEMPRE -

CRECIENTES COMPLICACIONES DE LA CIVILIZACl6N CREAN PARA N~ 

SOTROS NUEVOS SERVICIOS, Q,UE HAN DE SER COMPRENDIDOS POR -

EL ESTADO y CREAN PARA NOSOTROS UNA EXPANs16N OE LOS SERvi 

CIDS YA EXISTENTE~~ 

AHORA YA NO SERÍ UN ESTADO LIBERAL ABSTENCIONISTA, SINO Q,UE SE CON-

VERTIR' EN UN ESTADO DE SERVICIO SOCIALo MIENTRAS 1 EN OTRA fPOCA1 -

EL ESTADO LIBERAL PUGNABA POR EL ABSTtNCIONISMO ABSOLUTO, AHORA LOS 

LIBERALES SERÍN FERVIENTES DEFENSORES DE UN ESTADO INTERVENCIONISTA, 

Lo.s AVANCES OE LA SEGURIDAD SOCIAL EN INGLATERRA, ,NO SE DEBIERON A -

PRESIONES DE LOS COMUNISTAS SINO A LAS DISCUSIONES DE LOS PARTIDOS -

EN EL PARLAMENTO• 

ANTES DE LA CREACl&N DEL SEGURO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE LA SEGuRi 

DAD SOCIAL, SE PROMULGA LA LEY OE REIVINDICACIONES OeRERAS1 ESTABLE

CIENDO INSTRUCCl6N OBLIGATORIA Y GRATUITA, V1 ADEM'S AUTORIZA A LAS 

AUTORIDADES DOCENTES DE LAS LOCALIOADES A PROPORCIONAR ALIMENTOS A -

LOS NIROS V EN ESA FORMA EVITAR SU OESNUTRIC16N, 
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UN GRAN NGUE~O OE PRECEPTOS LEGALES SE DIE~ON A LA LUZ 1 EN RELACl6N 

A LA SEGURIDAD SOCIAL; y ENTRE LO~ u's IMPORTANTES PODEMOS MENCIONAR 

LOS SIGUIENTES: 

EN 1907, ES PUBLICADA LA LEY SOIRE EDUCACl6N, DONDE SE ESTA 

BLEC(A ASISTENCIA MfDICA 1 EDUCACl6N F(SICA Y EL CUIDADO DE 

LA SALUD DE LOS NIRos ~UE RECIBfAN EDUCACl6N EN LAS ESCUE• 

LAS PGBLICAS. 

EN 1908, SE PUBLICA LA LEY DE PENSIONES PARA LA VEJEZe 

EN 1908,' SE EXPIDE LA LEY ~UE REGULA LA ACTIVIDAD LABORAL 

EN LAS MINAS DE CARB6N1 MISMA ~UE ESTABLFCE UNA JORNADA MÁ 

XIMA DE 8 HORASe 

EN 1909, SE CREA LA LEY DE BOLSAS, ~UE TIENE COMO FINALI•• 

DAD REGULAR Y COMBATIR LOS PAROS FORZOSOS• 

EN 1909, LA LEY DE JUNTAS DE TRABAJADORES• 

EN 1909, SE DECRETA LA LEY DE PROYECTOS DE CluDADESe 

Y POR GLTIM0 1 EN 1911, SE CREA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Es DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA, PARA LA SEGURIDAD SOCIAL EN INGLAT~ 

RRA, LA COMIS16N ~UE DESIGNA EL GOBl~RNO PRESIDIDO POR CHURCHILL FN 

1941 1 CON LA FINALIDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO DE LOS SEGUROS SOCIA-

LES Y DEM'S SERVICIOS INHERENTES• DE ESTA COMISl6N FORMA PARTE 

WILLIAMS 8EVERIDGE, MISMO ~UE ANTERIORMENTE HAB(A INTERVENIDO EN UN 

PROGRAMA DE l~PLANTACl6N DE LOS SEGUROS SOCIALES Y, ADEM:s, HABÍA 

OCUPADO EL CARGO DE DIRECTOR DE LA BOLSA DE TRABAJO, 

RESULTADO DE LA Cou1s16N FUE EL INFORME BEVERIOGE, EL CUAL EXAM~NA -

TODOS LOS PROGRAMAS E IDEAS ~UE HABÍAN VENIDO DESARROLLtNDOSE DURAN• 

TE A~OS 1 PONIENDO ESPECIAL ATENCl6N EN LOS PLANES DEL SEGURO SOCl~L 

Y SUS SERVICIOS CONCOMITANTES YA EXISTENTES• 

SE PROPÓNE UNA TOTAL REESTRUCTURACl6N SOBRE EL SEGURO SOCIALj Y EL • 
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SISTEMA PROPUESTO DESCANSA Etl UN CONCEPTO FUNDAMENTAL: TODO 1 NGLfS HA 

BRÍ DE TENER UN INGRESO EN LAS HORAS DE SU VEJEZ, DE ENFERMEDAD, DE 

PARO FORZOSO Y OTROS RIESGOS, Y, EN ESE INGRESO LOS MISMOS ASEGURADOS 

HABR(AN DE COOPERAR CON ANTELACl6N. 

PREPONDERANTE CONSIDERAC16N GUARDA EL RENGL6N DE LA SALUD FAMILIAR 

EN EL REFERIDO PLAN• LA FUNCl6N DEL SEGURO ES SUPLIR LOS INGRESOS O 

COMPENSAR LOS ESTADOS DEFICITARIOS DE LOS INDIVIDUOS. 

LA REHABILITACl6N, AS( COMO LOS SERVICI os MfD1cos, SE OHGANI ZARON EN 

DEPARTAMENTOS ESPEC 1 ALES DEL ESTADO, DI ST 1 NTOS AL PROYECTADO MI NI ST,l;. 

RIO OE SEGURIDAD SOCIAL. 

EL PLAN BEVERIDGE CONSIDERA ~UE LOS RIESGOS PROFESIONALES DEBEN ~UE

DAR INCLUÍDOS EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGUROS1 VINIENDO A SIGNIFICAR 

UNA IDEA NOVEDOSA EN LO ~UE RESPECTA A LOS PRINCIPIOS DEL RIESGO CREA 

DO Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA• ASIMISMO, RECONOCE A LA MUJER CASADA 1 

Y AL RESPECT0 1 DEBEMOS MENCIONAR: 

11TODA l.IUJER AD~UI ERE AL CASARSE UN NUEVO ESTADO ECON6Mico

SOCIAL CON RIESGOS Y DERECHOS DISTINTOS DE LOS DE UNA MU--

JER SOLTERA. 

CON EL MATRIMONIO AD~UIERE LA MUJER UN DERECHO LEGAL A SER 

MANTENIDA POR SU ESPOSO, COMO UNA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA 

CONTRA LOS RIESGOS ~UE HA DE SOPORTAR UNA SOLTERAj AL MIS~ 

MO TIEMPO ASUME UNAS OCUPACIONES NO REMUNERADAS Y SE EXPO-

NE A NUEVOS RI ESGOS 1 1 NCLUYENDD EL (l,UE SU V 1 uA DE CASADA -

PUEDA TERMINAR PREMATURAMENTE PciR VIUDEZ O OIVORCI0 11 • 

·PARA TAL EFECTO, LA MUJER CASADA TENDRÍ DERECHO A UNA PRESTACl6N EN 

D~NERO POR MATERNIDAD, APARTE DE LA ASISTENCIA oesTfTRICA, y DE UNA 

PRIMA DURANTE 13 SEMANAS SI ESTÍ DEDICADA AL TRABAJO REMUNERADO. 

ESTE INFORME, CONOCIDO EN TODO EL MUNDO COMO INFORME BEVERIDGE, FUE 

ACEPTADO POR EL GOBIERNO CASI EN SU INTEGRIDAD, LLEV~NDOSE A CABO SU 
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PRIMERA PUBLICACl6N EN 1944 LA CUAL SE DENOMIN6 EL PRIMER LIBRO BLA!i 

CO EN DONDE SE PROPONE UNA ACCl6N UNIFICADA Y COORDINADA DE TODOS 

LOS SEGUROS, NACIENDO ASÍ EL MINISTERIO DEL SEGURO SOCIAL, 

EN JULIO DE 1948, EN EL REINO UNIDO, SE PUBLICAN CINCO IUPORTANTES -

LEYES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL• CINCO DISPOSICIONES DE rNOO

LE COHERCITIV0 1 ~UE EN CONJUNTO CONSTITUYERON UNA VERDADERA Y AUT~N-

TICA CARTA DE SEGURIDAD SOCIAL, EXTENDIENDO, POR PRIMERA VEZ, LOS B,l 

NEFICIOS A TODA LA P08LACl6N. 

A. LE1' DE·L SEGURO NACIONAL• 

e, LA LEY DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, 

Co LEY DEL SEGURO NACIONAL DE SANIDAD• 

Do LEY DEL CUIDADO DE LA INFANCIA• 

Eo PLAN DE ASISTENCIA NACIONAL• 

SIN PnETENDER ANALIZAR CADA UNA DE LAS MENCIONADAS LEYES 1 CREEMOS 

~UE LA MÍS IMPORTANTE ES LA ~UE SE REFIERE AL SEGURO NACIONALj YA 

~UE 1 ENTRE OTRAS COSAS, PROPONE MEDIDAS PARA LOS ASEGURADOS Y FAMILIA 

RES, ASÍ COMO LA DEROOACl6N DE TODAS LAS ANTERIORES LEGISLACIONES S.!!. 

BRE SEGUROS EN LA GRAN BRETAÑA. 

AsÍ, EN EL REINO ÜHID0 1 SE PONE EN MARCHA UN GRAN MOVIMIENTO PARA Pj!, 

NER REMEDIO A LA INSEOURIDAO SOCIAL, CREANDO INSTRUMENTOS PARA ATA-

CAR TODOS A~UELLOS ~EN6MENOS ~UE PRODUZCAN LA DESDICHA DEL INDIVIDUO 

Y DE SUS FAMILIARES POR LA DISMINUCl6N DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

F. EL SEGURO SOCIAL. 

EL SEGURO SOCIAL TUVO su ORIGEN EN ALEMANIA V POR INICIATIVA DE 0TTO 

VON BISMARK, SURGIENDO AHÍ LA PRIMERA POLÍTICA ESTATAL EN ESTE RUBRO¡ 

Y EN LO SUCESIVO, LOS TRABAJADORES OE TODOS LOS PAÍSES PEDIRÁN LA 

CREACl6N DE LA UENCIONAOA INSTITUCl6N SOCIAL• 

EL CONGRESO INTERNACIONAL SOCIALISTA DE 1904, REUNIDO EN AMSTERDAM, 

1 ¡ 

1 
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ACORO& EN UNA DE SUS RESOLUCIONES, LA EXIGIBILIDAD A TODOS LOS GO'BIE.B, 

~OS PARA QUE EXPIDIERAN NORMAS TENDIENTES A ACABAR CON LOS FEN&MENOS 

DE LA INSEGURIDAD SOCIAL, ENFATIZANDO: 

"Los TRABAJADORES DE TODOS LOS PAÍSES DEBEN EXIGIR INSTIT.lL 

CIONES PROPIAS PARA PREVENIR, EN CUANTO SEA POSIBLE, LA Efi 

FERMEDAD, LOS ACCIDENTES E INVALIDEZ Y PARA DARLES 1 MEDIAJl 

TE LEYES DE SEGURO 0BLIGATORI0 1 EL DEREC~<O DE OBTENER SUF.l 

CIENTES MEDIOS DE .VIDA Y DE ASIST~NCIA DURANTE EL TIEMPO -

QUE NO LES SEA POSIBLE APROVECHAR SU FUERZA DE TRABAJ0 1 

POR RAZ6N DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTE O DE INVALIDEZ, DE -

VEJEZ, DE EMBARAZO, DE MATERNlnAo o DE PARO". 

ENTRE OTRAS T€CNICAS QUE EL CONGRESO SOCIALISTA DE 1904 PROPUSO, SON 

LAS SI OU IENTES: 

"Los GASTOS DE SEGUROS Y, EN PRIMER T€RMINO, LOS DE INVAL.l 

DEZ y DE VEJEZ, ASÍ COMO LOS DE VIUDEZ y ORFANDAD, SE OB-

TENDR.N MEDIANTE IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL, LA RENTA Y 

LAS SUCES 1 OlllES. 00NCE ESTO NO SEA POS 1 BLE, LOS GASTOS DE 

SEGURO RECAER.N EN EL SALARIO DEL OBRERO E INCLUSO AUNQUE 

LOS PATRONES APORTEN. Es, PUES, DEBER DE LOS OBREROS REP~ 

NER LA pfRDIDA EN LOS SALARIOS REFORZANDO SUS ORGANIZACIO-

NES SINDICALES"• 

POR OTRO LADO, EL SOCIALISMO FRANC€s, A TRAvfs DEL PARTIDO POL,TICO 

DE TRABAJADORES, FINCA LA BASE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, EN RESPUESTA A LOS SOCIALISTAS ALEMANES, Y AL RESPECTO, DL 

CEN: 

"SIN EMBARG0 1 CONVENDR(A NO ILUSIONARSE SOBRE LA CAPACIDAD 

DE PRDTECCl&N DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES• A PESAR DE 

LOS SOCORROS CONSIDERABLES QUE PUEDEN ATRIBUIR, JAM'S DESEJA. 

PEÑARÍN EL PAPEL EMINENTE DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGUROS 

SOCIALES• POR EL~0 1 EL PARLAMENTO PoLfTICO DE LOS TRABAJ,6. 
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DORES, EL PARTIDO SOCIALISTA 1 FORMUL6, DESDE SU NACIMIENTO, 

UNA DE LAS REIVINDICACIONES ESENCIALES DEL PROLETARIADO, -

AL PEDIR "QUE LA SOCIEDAD SE HICIESE CARGO DE LOS ANCIANOS 

Y DE INVÍLIDOS DEL TRABAJO"• 

EL SEGURO SOCIAL SE INSTITUY6 COMO UN SISTEMA DESTINADO A DEFENDER LA 

ECONOMÍA FAMILIAR DEL OBREROj PROTEGIENDO EN ESA FORMA EL SALARIO Y -
, 

PONIENDOLO A CUBIERTA DE LAS DISMINUCIONES ~UE PUEDA SUFRIR POR LA -

MULTITUD DE RIESGOS A ~UE CONSTANTEMENTE SE HALLA EXPUESTO EL TRABA

JADOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORESj EL SEGURO SOCIAL, VIENE A REPJ. 

RAR sus CONSECUENCIAS EVITANDO LA DESTRucc16N DE LA BASE ECON6MICA -

DE LA FAMILIA qUE 1 SIN EL SEGURO SOCIAL 1 SE PRODUCIRÍA FATALMENTEo 

PARA quE EL SEGURO SOCIAL EXISTA SE NECESITA DE UN RE~UISITO FORMAL: 

quE SEA ESTABLECIDO POR EL ESTADO Y PODRÍAMOS DEFINIRLO COMO UN SEG~ 

RO COLECTIVO, ESTABLECIDO POR EL ESTADO PARA ATENDER A NECESIDADES -

DE CIERTAS CLASES SOCIALES, NACIDAS POR PfRDIDA 1 DISMINUCl6N O INSU-

FltlENCIA DEL SALARIOo 

EL CAMPO DE APLICACl6N DEL SEGURO SOCIAL VARÍA SEGÚN SE TRATE DE SE

GURO OBLIGATORIO O VOLLNTARIO• EN EL PRIMER CASO, SE REFIERE A TODO 

EL CONJUNTO DE PERSONAS ~UE DEBEN SER CUBIERTOS DE LOS RIESGOS OBJE

TO DEL SEGURO; v, EN EL SEGUNDO ciso, A PERSONAS ~UE PUEDEN SER ASE-

GURADAS• 

EN TfRMINOS GENERALFS 1 COMO LOS SEGUROS SOCl~LES HAN DE SER OBLIGAT~ 

RIOS 1 SERÍ EL ESTADO ~u1fN DETERMINE LOS RIESGOS ~UE CUBRAN EN CADA 

PAÍS, ASÍ COMO LA FORMA Y CUANTÍA OE LAS APORTACIONES Y ESTABLECERÍ 

POR TANTO, TODAS LAS LIMITACIONES OE quE EL MISMO INSTITUTO CREA COfi. 

VENIENTEj LO MISMO q~E LA FORMA DE PRESTAR SUS SERVICIOS, ES DECIR, 

LA ADMINISTRACl6N. 

TODAS LAS MODALIDADES quE A LOS SEGUROS SOCIALES SE LES IMPONGA, SE

R'N DE FORMA y NO DE ESENCIA• TODO SEGURO SOCIAL, TENDRÍ quE CONSI

DERAR SU FUNCl6N DE INGRESOSj OETERMINAC16N INDIVIDUAL DE ASEGURADOS, 

IMBUOTECA ctNT'RAt 
li&At M. 



46. 

DETERMINÁCl6N DE BENEFICIARIOS, SU REGISTRO, ES DECIR 1 SU FILIACl6N; 

DETERMINACl6N DE CONTRIBUCIONES O APORTACIONES Y SU.MECANISMO DE RE• 

DISTRIBUCl6N Y COBROo 

,. 
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LA SEGUR 1 Of\D SOC l AL EN MEX 1 CO. 
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CONTEN o o 

A) EL Sl.STEIAA DE PROTECCH~N EN Lli C,2.. 

LONI Ao 

e) LA CONSTllJC16N OE 1917. 

e) EL ARTÍCULO 123: MA~CO DE LA SEG,!,!. 

RIDAD SOClll., 

O) LA SEGURIJAO SOCIAL Y SUS PRINCI-

PALES LEYES REGLAMENTARIAS: PRO-

DUCTO Cor~sr1ruc1 JNAL• 

E) L.t. SEGURIDAD SOCIAL Y El. .DES.1.RRO

l.1.0 NACIONAL.o 



LA SEGUR IJAO SOC 1 AL ES .UNA CONQU 1 STA DEL Y PARA EL PUEBLO 
MEXICANO. 
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A. EL SISTEMA DE PROECCION E)J LA COLO'.JIA. 

SINCERAMENTE PENSAMOS ~~E EN MÉXICO Y EN GENERAL, EN TODOS LOS PAÍ

SES CENTRO y SUDAMERICANOS, EL CONCEPTO DE SEGURl)AD SOCIAL FUE Mts 

AVANZADO ~UE EN EUROPA EN LA MISMA fPOCAo SE TUVO UN SENTIDO Mts -

CLARO DE LOS OBJETIVOS, SOBRE TODO, SI NOS COLOCAMOS PRECISAMENTE A 

LA ALTURA DE LA PRIMEHA PARTE DEL SIGLO XVI, YA ~UE DICo•.OS ANTECEDE,!j. 

TES SON, DESDE LUEGO ANTERIO~ES A LA "LEY ISABELINA DE PROTECCl6N A 

LOS POBRES", ~UE is EL PRIUEH ESCAL6N DE LA SEGURIDAD SOCIAL INGLE-

S A• 

Los PRIMEHOS MISIONEROS EMPEZARON su INCANSABLE y BENÉFICA LABOR 

A(,N DENTRO DE LAS LUCHAS CON~UISTANTES DE LOS EsPAÑOLF.s; CURANDO 

LOS MALF.S SOCIALES, DEFENDIENDO A LOS INDIOS OE LOS MALOS TRATOS Y 

TODA CLASE DE 0PREs16N COMETIDA POR LOS CoN~UISTAOOREs. 

TRES FUERON LOS ELEMENTOS DE SEGURl04D SOCIAL ~UE LOS MISIONEROS Dj¡. 

SARROLLARON EN BENEFICIJ DE LA POBLACt6N INDÍGENA MEXICANA: LA PRI

MERA FUE LA CURACl6N DE LOS HERIDOS y ENFERMOS¡ LA SEGUNDA, LA EDU

CAc1&N; Y LA TERCERA, LA PROTECCl6N A LOS NIROS INDIOENTES Y DESVA

LIDOS• 

LA EDUCACl6N y LA PROTECcl6N A LOS N1Ros CORREN APAREJADAS· EN ES-

TAS ACTIVIDADES, SE DISTINGUIERON CUATRO MISIONEHOSI 

le FRAY PEDRO DE GANTE, ~UE FUND6 LA PRIMERA ESCUELA ELEMENTAL EN 

EL. CONTINENTE AMERICANO, EN TExcoco, EN EL AÑO DE 1523; ES DE

CIR, DOS AÑOS OESPufs DE CONSUMADA LA CON~UISTA DEFINITIVA DE 

TENDCHTITLtN, Y SEG6N SUS PROPIAS PAL.ABRAS: "Do SE ENSEÑABA DL 

VERSIDAD DE L.ETRAS, A CANTAR, A TAHEH DIVERSOS GÉNEROS DE M6SL 

CA···" DESPUÉS FUND6 EN LA CAPITAL., EN 1.525, LA EscuEL.A DE 

SAN FRANCISCO, ~UE CONTABA CON DOS SECCIONES: UNA DE INSTRUC-

Cl6N PRIMARIA Y OTRA EN LA ~UE SE ENSEÑABAN ARTES Y OFICIOSe 

l ¡ 

1 

i 

1 
1 

¡ 
1 
1 
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UN MERITORIO ESFUERZO¡ ATENDIENDO, PRINCIPALMENTE, A LA EDUCA• 

c16N OE LAS NIÑAS INOI ASo FuNo& PRllilEHD, EN TEXCOco, EL COLE

GIO PARA NIÑAS y J6vENES INDIAS y EN LOS AÑOS SIGUIENTES, Ex-

TEN01& ESTE BENEFICIO A VARIOS POBLADOS COMO HuEJOTZINGO, 0TUf! 

BA, CHOLULA, COYOACtN y OTROS. Sus IDEAS ERAN PRECISAS y su -

PLAN AMBICIOSOj PRETENDÍA ~UE CADA PUEBLO IMPORTANTE TUVIERA• 

UN COLEGIO PARA NIÑAS, Y SEGÚN SU INFORME AL CONSEJO DE INDIASI 

11 HAY UNA GRAN NECESIDAD ~U,E SE HAGAN CASAS EH CADA CABECERA Y 

PUEBLOS PRINCIPALES DONDE SE CRfEN Y DOCTRINEN LAS NIÑAS Y SEAN 

ESCAPADAS DEL ALDILUVIO MALDITO OE LOS CACl~UES 11 o 

3, FRAY JUAN DE SA~ MIGUEL, SE DIRIG15 EN 1531 HACIA LAS REGIONES 

TARASCAS, "EMPRENDIENDO CON ENTUSIASMO y FORTUNA LA co~~UISTA 

ESPIRITUAL DE LOS INDIOS DE ESTA REG16N 11 , PRl~CIPALllENTE EN EL 

PUE0LO DE GUAYAHGAREO, ~UE DESPu€s SE LLAll&. VALLADOLID, ACTUA~ 
MENTE MOR EL 1 A• 

4o FRAY VASCO OE QUIR0GA 1 EL ll~S lllPORTAHTE OE LOS PRECURSORES OE 

LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA 1 EN AMlRICA Y TAL VEZ NO PECARÍA• 

MOS DE EXAGERADOS ~I DECIMOS 0.UE DEL llUHOO EHTEROo EllPREHOE • 

UNA REFORMA, SOCIAL QUE AUN SORPRENDE EN NUESTROS TIEMPOS, CO• 

MO lllEll0RO OE LA AUDENCIA, PUDO COMPROBAR LAS MISERIAS Y EL o¡_ 

SAllPARO DE LOS INDIOS, MUCHOS DE CUYOS NIÑGS ERAN AHOGADOS EN 

LAS ACE~UIAS DE LA CIUDAD OE M€x1co POR sus PROPIAS MADRES. 

0ESCUBRl6 ~UE LO HAC(AN PORQ,llE 11 NO BASftNOOLE AUN PARA SU SUS• 

Tl!NTO LO Q,UE LLEGABAN A ALCANZAR CON SUS FATIGAS 1 LES ANTICIP.!, 

BAH A SUS HIJOS LA MUERTE Q,UE LES HABfA DE OAR EL HAMBRE, CON 

EL TIEllP0 11 o 

PARA ~EMEOIAR ESTA DOLOROSA SITUACl6N, VASCO DE Qu1ROGA, CREA 

EN SANTA FE, EN LA CIUDAD DE Mfx1co, UNA INSTITUC16N EDUCATIVA 

DE TIPO SOCIALISTA• AL RESPECTO, EL OR, FRANCISCO LARROYO, OJ. 

CE: "EL ESTA0LECllAl::NTO COMENZ6 POR SER UN ASILO PARA NIROS E,!, 

P6s1Tos. DEsPufs SE AMPLl5 CON UN HOSPICIO, y TE~MIN5 POR SER 

UNA VASTA COOPERATIVA DE PROOucc16N y CONSUMO, EN LA ~UE HUME-



ROS(SIMAS FAMILIAS LLEVABAN UNA EXllTENCIA OE COMUNIDAD DE Vl

OA. LA INSTITUCt6H FUE DESIGNADA CON EL NOMBRE DE HOSPITAL• -

L• FUNDAMENTAL y uts PRODUCTIVA OE LAS ACTIVIDADES ERA LA AGR.L 

CULTURA, EN LA 'UE INCLUSIVE PARTICIPABAN LOS NIÑOS DE LA "Co~ 

GREGACt6Ntt, COMO SE LLAMABA AL CONJUNTO DE LAS PERSONAS DE ES

TA ESPECIE DE FALANSTERIO. EL CULTIVO DE LAS TIERiAS SE HACIA 

EN couGN; LA COSECHA SE REPART(A ENTRE TODOS, TOMANDO EN CUEN

TA NO S6LO EL ESFUERZO DESARROLLADO SINO TAMBlfN LAS NECESIDA

DES OE CADA FAMILIA• LA ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS DEBÍA TENER UN 

CARkTER PRtCTICO 'f PIADOSO¡ PUES LA M~S ALTA FINALIDAD ~UE SE 

BUSCABA RESIDÍA EN ORIENTAR A LOS INDÍGENAS HACIA UN MODO DE -

VIDA 6TIL PARA LOS DEM:s 'f FUERA DEL PELIGRO DE LOS TRES MALES 

'UE TOOO LO DESTRUYEN 'f CORROMPEN: LA SOBERBIA, LA cooic1A y -

LA AMBICl6N. LLEG6 A CONVERTIRSE EN UNA l~STITUCl6N MODELO, 

AL GRADO DE ~UE A INSTANCIAS DEL GOBIERNO DE LA NUEVA ESPAÑA, 

FUll06 OTRO HOSPITAL EN MORELJA EN EL ARO DE 1554.,, 11 

ENCAMINADAS DEFINITIVAMENTE SUS ACTIVIOADES HACIA EL HOY ESTA

DO DE MICHOACtN, VASCO DE QUIROGA FUNDÓ EN P'TZCUARO, EN 1540, 

EL COLEGIO DE SAN NICOL,S, TRASLADADO EN 1541 A VALLADOLID• 

RECORR16 TODA LA PROVINCIA OROANIZANDD ESCUELAS 'f HOSPITALES, 

ÉSTOS ~UE PUEDEN CONSIDERARSE COMO ESCUELAS GRANJA. SU ACTIV~ 

DAD FUE EXTRAORDINARIA• 

NATURALMENTE ~UE LA LABOR DE LOS MISIONEROS TENÍA COMO PRINCIPAL O~ 

JETO LA ENSE~ANZA DE LA RELIGIÓN CRISTIANA• PERO ALREDEDOR DE ELLA, 

SE FORJARON EN MÉXICO LAS BASES M'S SÓLIDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

DURANTE LOS CASI TRES SIGLOS DE OOMINACIÓN ESPAÑOLA LOS AVANCES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL FUERON pocos. FUERA DE LA FUNDACIÓN DE LA REAL 

'f PONTIFICIA UNIVERSIOAO DE MÉXICO, EN EL AÑO DE 1553, ANTECEDENTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONALj DE LA ACCIÓN EDUCATIVA DE LOS NUEVOS M~ 

SIONEROS AGUSTINOS Y JESUÍTAS ~UE IMPLANTARON LA ENSEÑANZA SECUNDA

RIA A TRAVÉS DE DIVERSOS COLEGIOS, DE LOS CUALES EL PRINCIPAL ES EL 

DE SAN ILOEFONSO Y DE OTROS PARA BENEFICIO EXCLUSIVO DE LOS INDIOS, 
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S~LO PODEMOS SEÑALAR COMO AVANCES EFECTIVOS 1 EL DESARROLLO DE LAS -

ARTESAN(As, DE LOS OFICIOS y DE LAS ARTES COMO LA PINTURA y LA MGs1-

CAj MANIFESTACIONES ELEVADAS DEL EsP(RITU Y, DESDE LUEG0 1 UNA DE LAS 

METAS BUSCADAS AFANOSAMENTE POR LA SEGURIDAD SOCIAL• 

.B. LA CONSTITUCION DE 1917. 

Dos FUERON LOS FEN6MENOS SOCIALES SOBRE LOS ,uE LA REVOLUc16N MEXICA 

NA INICl6 Y CONTINGA REALIZANDO LA GRAN TRANSFORMACl6N DE NUESTRO 

PA(SI LA REFORMA AGRARIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

LA SEGURIDAD SOCIAL, ,uE CONSTITUY6 UNA DE LAS Mts ANHELADA~ INSPIRA 

CIDNES DE LOS TRABAJADORES, AS( 'UED6 ESTABLECIDA EN EL ART(CULO 123 

FRACCl6N XXIX DE NUESTRA CARTA MAGNA DE 1917; PERO, NO ES SINO HASTA 

19421 CUANDO EL JEFE DEL EJECUTIVO, GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, 

FIRMA LA INICIATIVA DE LEY. 

SIN EMBARGO, LA SEGURIDAD SOCIAL EN s(, NO SE CRISTAL1z6 EN DISPOSI

CIONES LEGALES PRECISAS EN NINGUNA DE LAS CONSTITUCIONES ~UE TUVIE-

RON VIGENCIA, SINO ,uE HASTA NUESTRA CONSTITUCl6N ACTUAL; YA ,uE SE 

DEJABA A LA INICIATIVA PRIVADA 'UE SE ENFRENTARA A LOS PROBLEMAS 

ACAECIDOS EN LOS FEN6MtNOS PRODUCTO DE LA INSEGURIDAD SOCIAL• 

CASI UN SIGLO, DESDE LA CONSTITUCl6N DE 1824 1 HASTA LA PROMULGADA -

EN 1917 1 LA SEGURIDAD SOCIAL ESTUVO ADMINISTRADA Y CONTROLADA POR 

LOS PARTICULARES, CON BASE EN LA ECONOM(A Y 'SENTIMIENTOS DE LOS MIS• 

MOS¡ EL ESTABLECIMIENTO DE ORFANATOR1os, ~OSPITALES y GRAN PARTE DE 

LA EDUCACl6N PdBLICA 1 ERAN RENGLONES ,uE, O NO SE INCLUÍAN, O SE IN

CLU(AN EN PROPORCIONES M(NIMAS EN LOS PRESUPUESTOS FEDERALES¡ LO Ml,i 

MO SUCED(A EN LOS DE LOS ESTADOS DE LA REPGBLICAo Y, SI A ESE PE

R(ODO PUEDE LLAMtRsELE DE LA CONSOLIDACl6N NACIONAL, INCLUYENDO A -

LA REFORMA Y AL PORFIRIAT01 LA VERDAD ES ~UE LA PRINCIPAL PREDCUPA•• 

c16N DE LOS GOBIERNOS ERAN LA SEGURIDAD INTERIOR y EXTERIOR DEL Es-

TACO MEXICAN0 1 PER0 1 ¿ERA PREOCUPACl6N LA SEGURIDAD PERSONAL Y FAMI• 
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LIAR DE LOS HABITANTES DEL PAÍS? 

LAS GARANT(AS SOCIALES DEL TR4BAJADOR MEXICANO, EN GENERAL, ESTABAN 

EN TODO MOMENTO FUERA DEL ALCANCE DE NORMAS REGULADORAS Y, COMO co~ 

SECUENCIA, LA INSEGURIDAD EN LA RELACIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO, -

ERA PROPICIO PARA SU DESARROLLOo 

ESA REALIDAD ESTABA DEMOSTRADA EN LAS PÉSIMAS CONDICIONES DE VIDA Y 

LA INSEGURIDAD EN ~UE LABORABAN LOS TRABAJADORES; LA FALTA DE RESPA 

TO PARA SUS FAMILIAS, LA IGNORANCIA, LA FALTA DE HIGIENE Y DIVERSl,2. 

NES SANAS, ESA REALIDAD ESTABA DEMOSTRADA TAMBI iN EN ~UE CUAL~UIER 

PRESTACIÓN O BENEFICIO PARA EL TRABAJADOR ESTABA SUBORDINADO Y RES

TRINGIDO A LA BONDAD, PIEDAD, HUMANITARISMO Y ECONOMÍA DE LA CLASE 

PATRONAL o 

EL HACENDADO Y SU OMNIPOTENCIA SOBRE LA VIDA Y Rl~UEZA FÍSICA DE 

LOS TRABAJADORES¡ EL CACl~UISMO Y SUS ABUSOS SOBRE LA POBLACIÓN, Y 

UN GOBIERNO POL(TICAMENTE INCONCIENTE DE LA REALIDAD NACIONAL Y COJd. 

PLACIENTE EN EXTREMO CON LA CLASE PRIVILEOl~DA, ERA LA REALIDAD PO

LÍTICA, ECONÓMICA y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS. PERO ro-

DAS A~UELLAS CAUSAS APARENTEMENTE DISPERSAS SE CONJUGARON EN UNA S,2. 

LA 1 CREANDO UNA FUERZA IDEOLÓGICA, Y FfSICA ARROLLADORA, PRODUCIEN

DO UN CAMBIO RADICAL EN NUESTRAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS, POL(TICAS 

Y SOCIALES. 

EN EL PROYECTO DEL PRIMER JEFE CONSTITUC~ONALISTA, SE INCLUYÓ LA 

PARTE RELATIVA A LA SEGURIDAD SOCIAL, CON BASE EN LAS IDEAS ~UE YA 

VENÍAN ESBOZANDO ACERCA DE su IMPLANTACl5N y lx1TO EN LOS PA(SES 

EUROPEOS; PRINCIPALMENTE EN ALEMANIA E INOLATERRA, RESPECTO DE LOS 

RIESGOS PROFESIONALES• 

As(, DESDE LAS PRIMERAS SESIONES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE, SE 01& 

CUTIERON AMPLIAMENTE LAS BASES SOBRE LOS DERECHOS OEL TRABAJADOR; -

TODA VEZ ~UE, INICIALMENTE, SE PENSÓ ~UE EL CAPÍTULO RESPECTIVO DES.Ji. 

RÍA TENER CABIDA EN EL ARTÍCULO So. DE LA CONSTITUCl&N, AL ~UE SIM

PLEMENTE SE LE LLAMABA "DEL TRABAJO"• PERO DE ESAS DISCUSIONES SE 
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LLEG6 A LA CONCLUSl6N DE QUE EL ART(CULO So. s6LO OEBER(A REFERIRSE 
1 

A LA LIBERTAD PARA ESCOGER SU ACTIVIDAD CADA TRABAJAOOR Y A LA Ll--

BERTAO DE CONTRATAC16N COMO UNA GARANTÍA INDIVIDUAL DE LOS MEXICA

NOS, COMO UN CAPÍTULO ESPECIAL LLAMADO "DEL TRABAJO Y PREVIS16H So~ 

(L ARTÍCULO 50o CONSAGRA, EN EFECT~ 1 UNA GARANTÍA INDIVIDUAL¡ EN ~ 

CAM~IO EL ARTÍCULO 123 CONTl~NE EN SUS ENTRAAAS UNA GARANTÍA SOCIAL• 

POR ELL0 1 EL TRABAJO Y LA PREVISl6N SOCIAL NO PUDIERON TENER CABIDA 

EN EL CAPÍTULO DE GARANTÍAS INDIVIDUALES• 

EN LA 40A, SEs16N 0RDINARI" DEL CONGRESO CONSTITUYENTE CELE9RADA EL, 

13 DE ENERO DE "1917, LA Cot.11s16N REDACTORA DEL 4RTkuLO So. CONSTI

TUCIONAL, DECÍA ENTRE OTRAS COSAS:, 
\;·_ 

"EN LOS ~LTIMOS TIEMPOS HA EVOLUCIONADO NOTABLEMENTE EL -

CONTRATO DE TRA9AJ0 1 EN RELAC16H CON EL PROGRESO DE LAS -

INSTITUCl3NES ~UE TIENDEN A BORRAR LAS ODIOSAS DESIOUALDA 

DES ENTRE LASCASTAS DE LA ESPECIE HUMANA·, TAN IURCADAMEN

TE SEAALADAS ~N LA ANTI00EOAO CON LOS REGÍMENES DE .LA ES

CLAVITUD V LA NOBLEZA, EN EL CONTRATO OE TRABAJO, CONSI

DERADO HASTA HACE POCOS DÍAS COMO UNA DE LAS MODALIDADES 

DEL CONTRATO DE ARRENOAMI ENT0 1 EN EL l;tUE SE ENTENDÍA POR 

COSA EL TRABAJO HUMANO, ERA NATURAL !;tUE SE CONSIDERASE AL 

TRABAJADOR CON UNA VERDADERA CONDIC16N DE SIERVO, YA !;tUE 

EL TRABAJO NO PUEDE SEPARARSE DEL QUE LO EJECUTA, Y s6LO 

EN FUERZA DE LA COSTUMBRE, SIEMPRE DIFÍCIL DE DESARRAIGAR 

EN UN PUE9L0 FLAGELADO POR LAS. TIRANÍAS DE LAS CLASES PRL 

VILEGIADAS, SE HAN MANTENIJO HASTA HOY COMÚNMENTE ESAS li, 

NOMINIOSAS RELACIONES ENTRE "AMOS Y PEONES O CRIADOS", 

~UE AVERGÜENZAN A LOS PUEBLOS Y OFENDEN A LA OIGNIJAD DE 

LA SOCIEDAD°'• 

11 REcONOCER 1 PUES 1 EL DERECHO DE IGUALDAD EIHRE EL QUE D_A 

V EL ~UE REC19E EL TRABAJO ES UNA NECESIDAD DE LA JUSTI-
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CIA, y SE IMPONE, NO s6Lo EL ASEGURAMl¿~TO DE LAS CONDl-

CIONES HUMANAS DE TRABAJO, COt.10 LAS DE SALIJBRlilAD DE LOC,!_ 

LES, PRESERVAC16N M0RAL 1 DESCANSOr. HEBDOMANARIOr SALARIO 

JUSTO Y GARANTÍA PARA LOS RIESGOS ClUE AMENAZAN AL OBRERO 

EN EL EJERCICIO DE SU EMPLEO, SINO FOMENTAR LA 0RGANIZA-

Cl6N DE ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA E INSTITUCIONES 

.DE PREVISl6N SOCIAL, PARA ASISTIR A LOS ENFERMOS, AYUDAR 

A LOS INY,LIDOS, SOCORRE!! A LOS ANCIANOS, PROTEGER A LOS 

NIÑOS ABANDONADOS Y AUXILIAR A ESE GRAN EJ€RCITO DE RESEl!, 

VA DE TRABAJADORES PARADOS INVOLUNTARIAMENTE q_uE CONSTITJI.. 

YEN UN .PELIGRO INMINENTE PARA LA TRANClUILIDAO P~BLICA"• 

(20) 

Y ASÍ SE EXPRESABAN ALGUNOS DIPUTADOS AL CALOR DE LAS DISCUSIONES -

EN TORNO A LA l~CLUSl6N DE PRECEPTOS SOCIALES: 

11LA LEY DEL TRABAJO ClUE SE EST' DISCUTIENDO EN ESTOS MO-

MENTOS1 ES LA ESTROFA M'S GRANDIOSA DEL HIMNO DE LA REvo-
\ 

LUC16N••• LAS LEYES ~UE ACTUALMENTE NOS RIGEN SON, POR LO 

GENERAL, HIJAS DEL R~olt.IEN DE VIOLENCIA EN ClUE VIVIUOSj -

LA HUMANIDAD NO HA PODIDO SER LO SUFICIENTEMENTE.CONDES•

CENDIENTE PARA EVITARNOS TODA ESTA REGLAMENTAC16N ~uE, s~ 

GURAUENTE EN UN ESTADO DE PERFECCl6N UAYORr NO TENDRÍA RA 

Z6N DE SERj U'S COMO NO HEMOS LLEGADO A ESE ESTADO DE ME

JORAMl ENTO MORAL, FÍSICO E INTELECTUAL 1 SON NECESARIAS T.!!, 

DAS ESTAS LEYESj ES MENESTER ~UE EL D€etL PROCURE PROTE-

GERSE A TODA COSTA DE LA LABOR ~UE EL FUERTE HACE PARA 

DESTRUIRLQ,,,u 

ALFONSO PALAYICINI 1 DECÍA: "ENTRE LAS NOVEDADES DE LA NUEVA CONSTl

TUCl6N EST' EL CAPÍTULO RELATIVO A LA CUESTl6N OBRERA, ClUE DE NO 

APROBARSE, NO ClUEOARÍA INCLUÍDO EN LA CONSTITUCl6N1 EN TANTO 'UE T~. 

(20) DIARIO DE LOS DEBATES DEL CONSTITUYENTE OE 1917. 
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DOS LOS DEMts ART(CULOS ESTlN IGUALES AL PROYECTO DEL C, PRIMER JE

FE, Lo GN1co ~UE PUEDE DAR FIRMEZA A ESTA CONSTITUCl6N EN EL PA(s, 

ES ~UE ESTfN SOLIDARIAMENTE EN TODAS LAS CLASES SOCIALES REPRESENTA 

DOS LOS INTERESES GENERALES. ESTA ES UNA 0CASl6N EN ~UE LA CONSTl

TUCl6N DE 1917 SE HARt SOLIDARIA EN TODO EL PAÍS CON LA CLASE TRABA 

JADORAo••" (21) 

Asf, DESPUfs DE UN ORAN MOVIMIENTO SOCIAL, ~UE SE INICIA EN 1910 y 

TERMINA CON LA ELABORACl6N DE UN ORAN DOCUMENTO, EN EL CUAL SE VAN 

A VER CRISTALIZADAS TODAS LAS IDEAS CONTENIDAS EN ACCl6N, OE TODAS 

LAS CLASES SOCIALESo 

C. EL ARTICULO 123: MARCO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

CON LA PROMULOACl6N DE LA CONSTITUCl6N VIGENTE, SE PRETENOl6 BUSCAR 

LA FORMA DE PROTEGER AL TRABAJADOR, TRlTESE DE OBREROS, CAMPESINOS 

o DE CUAL~UIER OTRO ofNERo, ~UE PRESTE sus SERVICIOS BAJO LA DIREc

c16N y DEPENDENCIA ECON6MICA DE UN PATRGN. ESE ES EL ESPfRITU DEL 

ARTfcuLO 123 DE NUESTRA CARTA MAGNA. 

EL ARTÍCULO 123 EN su REDACCl6N ORIGINAL, PROCURABA LA PROTEcc16N -

DE TODA CLASE DE TRABAJADORES TANTO DE LA FEDERACl6N COMO DE LOS E,!i 

TADDSo EXPRESABA: "EL CONGRESO DE LA UN16N Y LAS LEGISLATURAS DE -

LOS ESTADOS DEBERtN EXPEDIR LEYES SOBRE EL TRABAJO, FUNDADOS EN LAS 

NECESIDADES DE CADA REOl6N SIN CONTRAVENIR A LAS BASES SIGUIENTES, 

LAS CUALES REOIRtN AL TRABAJO DE LOS OBREROS1 JORNALEROS, EMPLEADOS, 

OOMfsTicos y ARTESANOS y DE UNA MANERA GENERAL TODO CONTRATO DE TRA

BAJO ••• " PUES, NO OBSTANTE EL SENTIDO DE LA DISPOSIC16N CONSTITU-

CIONAL1 LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ~UE SE DERIVA DIRECTAMENTE DEL -

MISMO ARTÍCULO, POR MUCHO TIEMPO EXCLUY6 ~ LOS TRABAJADORES AL SER

VICIO DEL ESTADO, SE DICTARON POCAS DISPOSICIONES EN SU ARTICULADO 

(21) DIARIO DE LOS DEBATES DEL CONSTITUYENTE DE 19170 
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P~RA LA PROTEcc16N DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO y ooufsTICOS, y e~ 

CEDl6 SOLAMENTE IMPORTANCIA AL ELEMENTO OBRERO, 

LA BASE DE 'lUE HABLA EL ARTÍCULO 123 CONSTl'rUCI ONAL 1 REGLAMENTADO • 

POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJ0 1 SE REFIEREN A LOS CONCEPTOS DE TRA

BAJ01 LA FORUA DE CONTRATACl6N DEL TRABAJADOR 1 LA JORNADA DE TRABA• 

JO DE LAS DIVERSA$ HORAS DEL DÍA 1 LA PROTECCl6N DEL SALARI0 1 DE LA 

MUJER y LOS MoNORES DE 16 ARos EN TALLERES y ''ºRICAS, LOS DERECHOS 

Y OBLIGACIONES DE PATRONES Y TRAB~JADORES 1 EL DERECHO DE HUELGA 1 EL 

PROCEDIMIENTO ENTRE LOS TRIBUNALES LABORALES, ETC, PERO RESPECTO DE 

PRESTACIONES DISTINTAS DEL SALARIO MÍNIMO, SOLAMENTE SE ESTABLE,C16 :_ 

COMO OBLIQAC16N PARA LOS PATRONES EN BENEFICIO OE LOS TRABAJADORES, 

EL DERECHO DE TENER CASAS PARA VIVIR CON SUS FAMILIAS Y ESCUELAS P.A, 

RA SUS HIJOS, CUANDO EL N~MERO DE TRABAJADORES EFECTIVOS EXCEDIERA 

DE CUATROCIENTOS. EN RELACl6N CON LA HIGIENE y SERVICIOS ufo1cos y 

HOSPITALARI ~5 1 LA MATERNIDAD Y LA EDUCAC16N DE LA FAMILIA 1 LA CESA~ 

TÍA 1 LA VEJEZ Y LOS RIESGOS PROFESIONALES, 

Los R1;soos y ENFERMEDADES PROFESIONALES, SI BIEN ES CIERTO ~UE SE 

INCLUYERON EN LA LEY FEOERAL OEL TRABAJO COMO CONTENIDO DE LOS ART! 

CULOS 326 Y 3271 LO HACE EN UNA FORMA LIMITAOA Y SUJETOS A COMPENS.A, 

CIONES ECON6MICAS DE MANERA EXCLUSIVA, SIN PENSl6N 1 NI HABILITACl6N 

Y SIN SEGURIDAD EN EL FUTURO POR LA OESOCUPAtl&N. 

PUEDE F'CILUENTE OESPRENOERSE DE LO ANTERIOR, 'lUE EL ARTÍCULO 123 • 

CONSTITUCIONAL Y SU LEY REOLAMENTARIA 1 NO REALIZA LA JUSTICIA SOCIAL 

EN TDOA su PLF.NITUO, POR~UE ADOLECEN DE MUCHOS OEFECTos; LA LEY FE

DERAL DEL TRABAJO SE REFIERE EN FORMA CASI EXCLUSIVA A LOS OBREROS 

y A LOS ElolPLEAOOs; PERO LOS TRABAJADORES DEL CAMPO, LOS OOMfSTICOS, 

LOS TRABAJADORES FERROCARRILEROS, s6Lo OBTUVIERON BENEFICIOS REs-

TRINGIOOS, SUJETtNOOLOS Mts BIEN A LA REOULACl6N POR LEYES PRIVADAS 

COMO EL DERECHO CIVIL Y EL MERCANTIL, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL 1 ~UE TIS:NE CARtCTER INDIVIOUALISTA, 

SIN UHA SOLUCt6N COLECTIVA COMO EL CASO DE LOS OBREROS INDUSTRIALESo 

r 
! 
1 
1 
! 
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No FUE SINO HASTA EL AÑO DE 1960 1 EN ~UE SE AGREG6 AL ARTÍCULO 123 

EL INCISO "e)"• DESTINADO A LA PROTEC~l6N DE LOS TRABAJADORES EN LA 

FORMA MAS EFICAZ Y EN fL SE INCLUYE, CON LA MISMA CATEGORÍA, A TODOS 

LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO; PERO -

AGN ~UEDAN FUERA UIU GRAN CANTIDAD DE TRABAJADORES DE DISFRUTAR DE -

LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL• 

PERO, SIGAMOS VIENDO LA LEGISLACl6N LABORAR NACIDA ORIGINALMENTE DE 

NUESTRA CONSTITUCl6Ho ELLA DEFINl6 AL TRABAJADOR 1 PRIMER0 1 COMO LA 

PERSONA ~UE PttESTA SUS SERVICIOS BAJO LA DIRECCl6N Y DEPENDENCIA 

ECON6MICA OE UN PATR6N, Y1 POSTERIORMENTE, LO DEFIN16, DICIENDO: 

"TRABAJADOR, ES, LA PERSONA ~UE PRESTA A OTRA UN SERVICIO MATERIAL, 

INTELECTUAL O DE AMBOS GfNEROS, EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE TRABAJO" 

(ARTÍCULO 30, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJ0 1 EN VIGOR HASTA 1969), 

EN AMBAS DEFINICIONES SE ADOLECE DE UN DEFECTO FUNDAMENTAL PARA EL• 

CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL: SUBORDINA AL TRABAJADOR A LA DEPENDE.!1, 

CIA ECON6MICA y DIRECc16N DE UN PATR6N CON ~UIEN CELEBRA EL CONTRA

TO DE TRABAJO; Y LA SEGURIDAD SOCIAL PRETENDE AMPARAR BAJO SU LEGI~ 

LACl6N A TODOS LOS ~UE TRABAJAN POR ESE HECHO MISMO, INCLUYENDO AL 

~UE LO HACE EN UNA INDU~TRIA FAMILIAR, AL ~UE LO LLEVA A CABO CON• 

RECURSOS PROPIOS O AUTOEMPLEADOS AL ~UE LO HACE EN EL CAMPO Y EN 

CUAL~UIER FORMA OBTIENE sus INGREsos; EN OTROS T€RMINOS, LA PROTEC

c16N INTEGRAL DE LA CLASE ECON6MICAMENTE DfBILo 

ANALIZANDO EL TEXTO ORIGINAL DE LA FRACCl6N XXIX DEL ARTÍCULO 123 -

DE LA CONSTITUCl6N, PARECE ~UE 1 EN PRINCIPI0 1 LA OBLIGACl6N DE ESTA 

BLECER MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES 

CORRESPOND(A,TANTO AL GOBIERNO FEDERAL, COMO A LOS GOBIERNOS DE LOB 

ESTADOS• PERO TAMBlfN ES DE HACERSE NOTAR, ~UE EN LA REDACCl6N DE 

LA DISPOs1c16N CITADA, NO SE ENCUENTRA UNA CLASIFICACl&N DE LOS TRA 

SAJADORES BENEFICIARIOS COMO LO CONTIENE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

SIN EMBARGO, YA VIMOS CUAL FUE EL PENSAMIENTO DEL CONSTITUYENTE A -

ESTE RESPECTO: ~UE FUERAN TODOS LOS TRABAJADORES ~UE PRESTEN UN SEB, 

VICIO MATERIAL, INTELECTUAL o DE AMBOS ofNEROS BAJO LAS &nOENES DE 

UN PATR6N, ES DECIR, SIN IMPORTAR ~UE SE TRATARA DE OBREROS, TRABA-
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JADORES DEL CAMPO, DOMfSTICOS, ARTESANOS, TRABAJADO~ES DE CONFIAN-

ZA, EMPLEADOS AL SERVICIO DEL EsTADOi ETC. 

POR OTRA PARTE, LA MISMA FRACCl6N XXI)(, HABLA DE ll,UE TANTO EL GOBIE.!i 

NO FEDERAL COMO OE LOS ESTADOS, OEBERtN TOMAR LAS PROVIDENCIAS NEC,¡ 

SAR1"S ,Pt.Rt. L,1, EXPEDICl6N DE LE'l'ES O MEDIDAS DE SEGURIDAD sOCtt.L 'I' 

DE SU EJECUCl6N, SE SUPONE ll,UE INMEDIATA, EsTA IDEt. TUVO SU ORIGEN 

EN DOS Rt.ZONES B'SICllSI 

h. ,EL RESPETO t.L Pt.CTO FEDERt.l. ll,UE DERIVt. DIRECHUENTE DE Lt. 

CONSTITUCl6N Y ll,UE CONCEDE A LOS ESTADOS UNA SOBERt.N(t. C,6. 

SI ABSOLUTA Pt.RA GOBERNllRSE A SÍ MISMOSj Pt.RA ESTABLECER 

SUS PROPlt.S LE'l'ES Y PARA BUSCAR Lt. FORMA DE ORGANIZACl6N 

POLÍTICA, ECON6UICA, JURÍ01c• 'I' SOCIAi. ll,UE MEJOR LF.S ACO

MODE, CON l.t. ~NICA CONDICl6N DE NO COÑTRAVENIR l.0 DISPUE,i 

TO POR LA CONSTITUCl6N GENER~l.. 

2A, QuE l.t. PROPIA FEDERACl6N TUVO TBUOR DE t.OJUDICARSE TODAS 

l.AS FACULTADES V RESPONSt.Bll.IOADES DE LA ORGAN1Zt.Cl6N DE 

l.A SEGURIOAD SOCIAi.• ESTA PUEDE SER LA VERDAD HIST6RICA 

DEL PROPIO SEGURO SOCIAl.j PORll,UE EN PRINCIPIO, TANTO l.A 

FEDERAcl&N COMO l.OS ESTADOS TUVIERON TEMOR DE ESTABLECE!!. 

l.O INMEDIATAMENTE '1' 1 EN EL FONDO, CONSTITUIR UN FUERTE -

GOLPE ECON6u1co Al. CAPITAi. V A ll,UIENES, EN OEFl~ITIVt., -

OEBER(t.N PAGAR LAS CONSECUENCIAS DE 1.A EXPEOIC16N DE UNt. 

l.E'I' DE ESTÁ NATURALEZA, O POR LO MENOS ABSORBERrAN l.A M,6. 

'l'OR Pt.RTE DE LAS CUOTAS, 0E ESTE MODO TRANSCURR16 MUCHO 

Tl~MPO Y NO SE EXIGl6 EL CUMPLIMIENTO DE l.A DISPOSIC16N -

CONSTITUCIONAL RELATIVA A l.A SEGURIOAD SOCIAi.e 

SIENDO l.A SEGURIDAD SOCIAL UNO DE LOS POSTULADOS ll,UE INSPIR6 Al. MO

VIMIENTO ARMADO DE 1910, 'I' ll,UEDt.NOO CODIFICADOS EN l.A FRACC16N XXIX 

DEI. ARTÍCUl.0 123 DE NUESTRA CARTA CONSTITUCIONAi.; AHORA EN 1971, 

All,Uf1.1.os PRINCIPIOS DE l.OS CONSTITUYENTES DEL 17. EL GOBIERNO DE -

LA REP~Bl.ICA DA OTRO PASO IMPORTANTE PARA TRllTAR DE LOGRAR UN AUBIE',!i 
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TE AMPLIO DE SEGURIDAD SOCIAL y As(, EL ofA 23 DE DICIEMBRE DE 1970, 

EL PODER EJECUTIVO MEXICANO SOMET16 A CONSIOERACl6N DEL CONGRESO DE 

LA UN16N UNA INICIATIVA DE LEY EN LA CUAL SE REFORMA LA LEY DEL SE

GURO S~CIAL Y PERMITE EXTENDER LA SEGURIDAD SOCIAL COMO RfOIMEN 

OBLIGATORIO A LOS EJIDATARIOS 1 PEqUEÑOS PROPIETARIOS AGRfCOLAS, GA

NADEROS Y A LOS TRABAJADORES INOEPENDIE~TES URBANOS Y RURALES, COMO 

ARTESANOS; PEquEÑOS COMERCIA~TES, PROFESIONISTAS LIBRES Y SIMILARES• 

DICHA LEY FUE PUBLICADA EL 31 .DE DICltMBRE OE 1970. 

D. LA SEGURIOAD SOCIAL Y SUS PRINCIPALES LEYES REGLAMENTARIAS: 

PRODUCTO CONSTITUCIONAL. 

UN DESARROLLO ECON6MICO y SOCIAL EqUILIBRAOO ENTRE EL SECTOR URBANO 

Y EL RURAL 1 ES VITAL PAR.A EL PROGRESO DEL PAÍS •. UN ESTANCAMIENTO -

EN EL CAMPO SE TRADUCE, A MUY CORTO PLAZO, ENTRE OTRAS GRAVES CONS~ 

CUENCIASt NO s6LO EN DEFICIENTE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

PARA NUMEROSAS INDUSTRIAS NACIONALES, Sl~O TAMBlfN EN UN ESTRECHA-

MIENTO DEL MERCADO, POR LA REDUCCl5N EN LOS CONSUMOS RURALES• POR 

TANTO, RESULTA OBVIO quE EL M~S EFICAZ ESTfMULO quE EL GOBIERNO PU.i, 

DE PROPORCIONAR A LA CREACl5N Y AUPLIACl6N OE NUESTRO DESARROLLO 1~ 

DUSTRIAL RADICA, PRECISAMENTE, EN UNA EXPANSl6N PERMANENTE Y SOSTE

NIDA DEL MERCADO. NUESTRA POLÍTICA AGRÍCOLA Y AGRARIA EST~ DIRECTA, 

MENTE ENCAMINADA A MANTENER UNA ALTA TASA DE CRECIMIENTO ECON6u1co, 

CUYOS ALCANCES MUESTRAN SIEMPRE LA INTERDEPENDENCIA quE EXISTE EN-

TRE EL CAMPO Y LA CIUDAD; PARA quE EL DESARROLLO SEA GENERAL Y PARA 

quE fsTE AFIRME NUESTRA PAZ SOCIAL y LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA SO

CIAL qUE LA SUSTENTAN• 

LA REFORMA AGRARIA, COMPRENDIDA EN ESE MARCO NACIONAL DE DESARROLLO, 

DEBE ACRECENTAR LOS NIVELES DE BIENESTAR DE NUESTRA POBLACl6N CAMP~ 

SINA• ESTO EqUIVALE A EXPRESAR quE DEBE DISPONER DE MEDIOS EFICIE.!1. 

TES PARA AMPARAR Y PROTEGER A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y A SUS F,! 

MILIARES DE LOS RIESGOS qUE ACARREA EL INFORTUNIO, EL ABANDONO, EL 

DESASOSIEGO, LA INCERTIDUMBRE, LA ENFERMEDAD, LA INVALIDEZ, LA VE-



JEZ Y LA MUERTE,~UE POCO A POCO TENDRtN ~UE LOORARSE ESTAS PREMISAS 

PARA NUESTRA POBLAC16N CAMPESINA• 

FUE EN CUMPLIMIENTO DE LA Tls1s SOCIAL CONTENIOA EN LA FRACCt6N XXIX 

OEL ART(CULO 123 CONSTITUCIONAL, COMO SE CONVIRTl6 EN NORMA DE DE-

RECHO PGeLtco, UNO DE LOS Mts VIGOROSOS ANHELOS DE LA REVOLuc16N M~ 

XICANA, AL tXPEDIRSE EN EL AÑD DE 1943 LA LEY DEL SEOURO SOCIAL• 

ESTA LEY Y SUS POSTERIORES REFORMAS Y ADICIONES, HAN PERMITIDO LA • 

ININTERRUMPIDA MEJORA DE LAS PRESTACIONES Y SU EXTENSl6N TERRITORIAL 

Y A NUEVOS NGCLEOS DE TRASAJADOREs PARA ENSANCHAR LA PROTECCIÓN DE 

LA SEOURIDAD SOCIAL DE LA REPGeLICAo 

LA FRACc16N XXIX ASÍ REDACTADA, DA UNA IDEA Mts PRECISA DE LO ~UE -

DEBE ENTENDERSE COMO BASE PARA LA EXPEDIC16N DE UNA LEY DE SEGURl-

DAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, Y CONTIENE LA CONCEPCl6N JURÍDICA 

Mts AMPLIA E IMAGINABLE· EN PRIMER TfRMINO, LA FRACCl6N HABLA DE -

UTILIDAD PGBLICA LO ~UE DEBE ENTENDERSE ~UE EL ESTABLECIMIENTO DEL 

SEGURO SOCIAL NO ~UEDA SUJETO A LA DE LOS PARTICULARES, SINO ~UE SU 

APLICACl6N ES 0BLIOATDRIA 1 AUTORIZA EL USO DE LA FACULTAD ECON6MICA 

COACTIVA: PUEDE HACER U$0 1 INCLUSIVE, DE LA FUERZA PUBLICA DEL ESTA 

DO PARA SU CUMPLIMIENTO. 

PERO, POR OTRA PARTE, LA REDACCl6N DE LA FRACCIÓN XXIX ES TAN GENE

RAL, ~UE NO INDICA A CARGO DE ~UlfNES CORRERtN LAS PRESTACIONES Y -

EL SOSTENIMIENTO DEL SEGURO SOCIALj SI CORRESPONDE A LA FEDERACl6N 

O A LOS ESTADOS, ~UlfNES VAN A SER LOS 8ENEFICIARIQS 1 ET~. SIN EM

BARGO, ESTl ORDENADO LA EXPEDIC16N OE UNA LEY FORMAL y EMANADA DEL 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL• ESTO SE DEDU~E POR TRATARSE DE UNA DIS

POS l Cl 6N CONTENIDA EN LA CONSTITUCl6N FEDERAL~ NO AUTORIZAR A LOS 

ESTADOS PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA 1 COMO EN EL CASO DE LA REDAC

Cl6N ORIGINAL• 

DE LO ANTERIOR LLEGAMOS A UNA CONCLUSl6NI ~UE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO DE 1932 FUE UN ACONDICIONAMIENTO INCOMPLETO E INADECUADO P.A, 

RALOS FINES ~UE SE PERSEou(AN, ORIGINALMENTE, POR EL CONSTITUYENTE 

AL CREAR EL ART(CULO 123¡ O SEA ~UE EL PENSAMIENTO l~ICIAL FUE DE -
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GARANTIZAR PARA TODOS LOS TRABAJADORES LA ESTABILIJAD DE SUS DERE-

CHOS Y SUS CONDICIJNES ECON6MICAS Y SUCIALES DENTRO DEL MARCO JUR(

DICO DE LA PROPIA CONSTITUCl6N, EN LA FORMA MÁS AMPLIA Y DEFINIDA; 

SOBRE TODO, CUANDO ERA EVIDENTE ~UE EL PRINCIPAL ELEMENTO ~UE HIZO 

LA qEVOLUCl6N MEXICANA FUERA EL CAMPESINO• 

EN 1919, SE FORMUL6 UN PROYECTO DE LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL 

DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES, LA CUAL PROPON(A CAJAS DE AHORRO, 

CON LA FINALIDAD DE AYUOAR A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS, INTEGRÁ,!i 

OOSE AL FONDO CON LA APORTACl6N DEL 5% DE LOS OBREROS DEL TOTAL DE 

sus SALARIOS y EL SECTOR PATRONAL APORTAR' EL so~. 

EN .EL ARTÍCULO 221 DEL C6DIGO DE TRABAJO OEL ESTADO OE PUEBLA SE E.§. 

TABLECÍA ~UE LOS PATRONES POOfAN SUBSTITUIR EL PAGO OE LAS INDEMNI

ZACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES, POR SEGUROS CONTRATADOS A SOCI~ 

OAOES LEGALMENTE CONSTITUIDAS y ACEPTADAS POR LA SEcc16N DEL TRABA

JO y PREV1s16N SOCIAL; ANtLOGA SITUACl6N ENCONTRAMOS EN EL C6DIGO -

LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE DE 1924, EN SU ARTfCULO 290. 

TODOS LOS ESTADOS ~UE FORMAN P~RTE DE LA FEDERACl6N, LLEVAN A CABO 

LEGISLACIONES LOCALES REGLAMENTANDO, DE UNA U OTRA FORMA 1 LAS FUN-

CIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO EMANADO DEL 

ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCl6N VIGENTE; ASÍ EL ESTADO DE AOUASCA-

LIENTES DECLARA DE UTILIDAD PGBLICA EL ESTABLECIMIENTO OE INSTITUCI~ 

NEs, CORPORACIONES O SOCIEDADES ~UE TENGAN POR OBJETO ASEGURAR A 

LOS TRABAJADORES CONTRA LOS ACCIDENTES O ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Y LAS AUTORIJAOES DEBERtN DARLES TODA CLASE OE FACILIDADES PARA SU 

OROANIZACl6N Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LAS LEYES RESPECTIVAS• 

EL Goe 1 ERNO DEL PRES 1 DENTE DON MANUEL Av 1 LA CAi.CACHO, APRoe6 EL PRO

YECTO DE LEY SOBRE EL SEGURO SOCIAL, FORMULADO POR LA 01RECCl6N DE 

PREVISl6N SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO, FU~ 

DAMENTANOO DICHO PROVECTO EN EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCl6M DE 

1917 Y EN LAS INICIATIVAS OE LEY ENVIADAS AL CONGRESO DE LA UN16N -

EN 1921, 1929, 1934 Y 1938. 

' 
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DICHA LEY, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1942 1 SE APEG6 A LAS RESOLUCIONES 

DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANAt CREANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, COMO UN ORGANISMO NACIONAL DE SERVICIO PªBLICO OESCE!i, 

TRALIZAD01 OBLIGATORIO Y CON REPRESENTACl6N TRIPARTITA E~ EL CONSEJO 

TfcN1co, LA ASAMBLEA GENERAL y LA CoM1s16N DE VIGILANCIA. COMPRENDE 

LOS RIESGOS DE: ACCIDENTES DE TµABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, 

ENFERMEDADES GENERALES Y MATERN~ INVALIDEZ 1 VEJEZ Y MUERTE Y CE

SANT(A EN EDAD AVANZADA1 Y SUS INGRE~E FORMAN CON LA AP0flTACl6N 

DE LOS PATRONES, LOS TRABAJADORES Y EL ESTADO. SE PREVf LA IMPLANTA 

c16N GRADUAL DE LOS SERVICIOS EN TODO EL PA(s. HA SIDO REFORMADA y 

ADICIONADA EN VARIAS OCASIONES: POR DECRETO DE 3 DE DICIEMBRE OE 19471 

PUBLICADO EL 31 DEL MISMO MES Y AÑO; POR DECRETO DE 1949; POR LA RE

FORUA PUBL 1 CA DA EN EL MISMO DI AR 1 o ÜF 1c1 AL DEL 31 OE DI e 1 EMDRE D,E 

1956¡ POR LA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1959; POR LA PUBLICAC16N DEL 31 

DE DICIEMBRE DE 1965; Y, \.A GLTIMA EL' 31 DE DICIEMBRE DE 1970. 

LA IDEA ORIGINAL DE LA LEY, ERA ~UE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL ADMINISTRARA LAS CUOTAS Y PROPORCIONARA LOS BENEFICIOS ~UE LE 

ESTtN ENCOMENDADOS, PARA LOS OBREROS INDUSTRIALES 1 COMERCIALES Y DEL 

TRANSPORTEj AUNQUE COMO YA ASENTAMOS, EL GOBIERNO FEDERAL TUVO GRAN

DES INDECISIONES, Y DESDE SEPTIEllBRE DE 1929 HASTA ENERO DE 1943, LA 

FRACCl6N XXIX DEL ARTÍCULO 123 FUE LETRA MUERTA, DENTRO DE LA GONSTJ. 

TUC 16N. POR ELLO, AL EX PEDIRSE LA, LEY DEL SEGURO Soc 1 AL, COMO 1 tlTE.tl. 

TO DEFINITIVO, SE APLIC6 PRIMERO EN EL DISTRITO FEDERAL PARA IMPLAN

TARLO PAULATINAMENTE CUANDO SE PRESENTARAN CONDICIONES PROPICIAS EN 

TODOS LOS ESTADOS DE LA REP6BLICA. Y ASÍ LO DECÍA LA EXPOSICl6N DE 

MOTIVOS DE LA PRIMERA LEY CUANDO AFIRMABAl "TAL OBLIGATORIEDAD COM-

PRENDERt1 DESDE LUEGO, s6Lo A TRABAJADORES ~UE PRESTEN SERVICIOS EN 

EMPRESAS PRIVADAS, ESTATALES, DE ADMINISTRACl6N OBRERA O MIXTAj A 

~os MIEMBROS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PROOUCCt6N y A LOS APREN

DICES ESPECIALES CONTRATADOS CON ESE CAR~CTERj PARA EXTENDERSE, POS

TERl ORMENTE1 A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DE EMPRESAS OE TIPO FAMJ. 

LIAR y A DOMICILIO, DEL CAMPO DE LOS DOMfsT1cos, LOS TEMPORALES y -

LOS EVENTUALES11 
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DE ESTE MODO LA APLICACl6N PAULATINA DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ERA 

EN CUANTO A ESPACIO, YA ll.UE PRIMERO SE IMPLANT6 EN ~L DISTRITO FEO.[ 

RAL PARA IRSE EXTENDIENDO A LOS DEMts ESTADOS DE LA REP~BLICAI Y EN 

CUANTO A LOS BENEFICIARIOS, YA quE PRIMERO TOM6 EN CONSIOERACl6N A 

LOS OBREROS, A LOS TRABAJADORES DEL COMERCIO Y DEL TRANSPORTEo 

CONTRA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE 1942, SE ENDEREZARON SEVERAS Y 

AUDACES CRÍTICAS DE LAS CUALES PODEMOS SEÑALAR LAS ~IGUIENTESI 

lA. SE CONSIOER6 AL SEGURO SOCIAL COMO MONOPOLllADOR DE TODA 

CLASE DE SEGUROS• SE SOSTUVO POR LAS INSTITUCIONES MER-

CANTILES Q.UE SE DEDICABAN A LA VENTA DE SEGUROS, ¡>RINCIPAJ.. 

MENTE SOBRE LA VIDA; quE SE ESTABA CONTRARIANDO L.0 DISPllq 

TO POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL quE PROHIBE LA EXIS

TENCl A DE MONOPOLIOS EN EL PA(S', CON BASE EN EL FUNDAME!i 

TO LEGAL ANTERIOR, VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS INTERPUSIJ¡, 

RON AMPARO DIRECTO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE -

LA.NACl~N 1 ATACANDO AL SEGURO SOCIAL, POR CONSIDERARLO 

11 UN MONOPOLIO ATENTATORIO DE LA LIBERTAD DE TRABAJO CONSA 

GRADO POR LA CONSTITUCl6No••"; ARGUMENTABAN quE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL RESTRINGÍA SUS ACTIVIDADES LÍCITAS Y CO!j, 

SECUENTEMENTE 1 RESULTABA l~CONSTEABLE EL NEGOCIO DE SEGU

ROS SUMl~ISTRAOOS POR EMPRESAS PRIVADASo 

AL AVOCARSE LA CUARTA SALA DE LA H. SÚPREMA CORTE DE Jus

TIC 1 A DE LA NACl6N, AL CONOCIMIENTO DEL AMPARO quE SOLICJ. 

TARON LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROs."LA INDOLATINA 1 S, A.", 

11 PROTECCl6N MUTUA" Y "LA ATLtNTIDA 11 , EN REVISl&N POR HAr

BÉRSELE NEGADO DICHO AMPARO POR EL JUZGADO lo, DE DISTRI• 

TO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, RESOL.VI& quE NO ES DE CONCJi 

OERSE EL AMPARO SOLICITADO, DADO quE LOS AGRAVIOS SE~ALA

DOS POR LAS COMPAÑÍAS quEJOSAS NO EXl~TEN 1 DECLAR,NDDLO • 

IMPROCEDENTE. POR OTRA PARTE, TAMBIÉN ESTIM& LA CORTE quE 

LAS COMPAÑÍAS POD,AN SEGUIR OPERANDO CON TODOS LOS OEM'S 

TIPOS DE SEGUROS quE SON MUY VARIADOSo 
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DADO'~UE EL SEGURO Soc1AL IBA DIRIGIDO A LA PROTEcc16N y 

ASEGURAMIENTO DE TODAS A~UELLAS PERSONAS ~UE NO PUEDEN PA 

GAR POR s( MISMAS EL IMPORTE DE UNA PRIMA DE SEGURO PRIVA 

DDj y EN ELLO RADICABA ESENCIALMENTE LA RAZ6N DE LA SUPR~ 

MA CORTE DE JUSTICIA, E, INICIALMENTE, DEL JUZGADO lo. DE 

DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PARA NEGAR EL AMPARO! 

PDR~UE ERA DE LA ESENCIA EL BENEFICIO SOCIAL ~UE DICHOS~ 

GURO REPRESENTA A TRAvfs DE su LEYj PERO, AOEM,s, ERA PR.2, 

PICIADO Y PAGADO EN PARTE POR EL ESTADO; Y SI SE EXAMINA 

LO DISPUESTO POR EL ARTfcuLO 28 CONSTITUCIONAL, RESULTA -

~UE EST'N PROHIBIDOS LOS MONOPOLIOS, MENOS LOS DEL ESTADO• 

LA EJECUTORIA DEL ALTO TRIBUNAL FUE ELOGIOSAMENTE COMENTA 

DA, YA ~UE CONSTITUYE UN VALIOSO OOCUM.ENTO EN EL ~UE SE -

ANALIZAN OESOE UN PUNTO DE VISTA ESTRICTAMENTE JUR,DICO, 

A LA LUZ OE LA LEGISLACl6N VIGENTE Y DE LAS DOCTRINAS MO

DERNAS, LA ESTRUCTURA LEGAL DEL SEGURO SOCIAL; LLEG,NDOSE 

A LA CONCLus16N DE ~UE su FUNCIONAMIENTO NO s6LO EST~ APi. 

CADO A LAS NORMAS VIGENTES, SINO ~UE CONSTITUYE UNA CON-

~UISTA DE LAS.CLASES ECON6MICAMENTE MENOS FUER;ES A LAS -

~UE EL ESTADO TIENE OBLIGAC16N OE PROTEGER• 

2A, OTRO PROBLEMA ~UE SE PLANTE6, CON EL ESTABLECl~IENTO DEL 

SEGURO SOCIAL, FUE EL RELATIVO A LOS PROFESIONISTAS MfDl

CDS, LOS CUALES PERO(AN POR LO MENOS EL CINCUENTA PDRCIE!i 

TO DE SU CLIENTELA; EN VIRTUD DE ~U~ EL SEGURO SOCIAL PR.2, 

PORCIONA, ANTES ~UE CUAL~UIER OTRA PRESTACl6N, EL SERVl-

CIO MfOICO A LOS TRABAJADORES•. PARA RESOLVER ESTE PROBL~ 

MA .~UE SE PLANTE6 PRINCIPALMENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, 

SE BUsc6 LA FORMA DE ATRAER A LOS MfDICOS PARA PRESTAR 

SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO EN EL MAYOR N6MERO POSIBLE• 

POR OTRA PARTE, NO SE CONSIOER6 COMO PROBLEMA JUR(D1co, -

PUESTO ~UE POD(AN SEGUIR ATENDIENDO A A~UELLAS CLIENTELAS 

NO AFILIADAS AL SEGURO SOCIAL• 
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POR LO OEM~S, EL TIEMPO HA OAOO LA RAZ6N AL SEGURO SOCIAL, 

AL ORADO OE q,uE EN LOS GLTl~OS Allos SE HA VENIDO CONSIDE

RANDO LA SOCIALIZACl6N DE LA MEDICINA A TRAV€s DE LAS IN.li, 

TITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, SECRETARÍA OE SALUBRIOAO 

Y ASISTENCIA E INSTITUTO OE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

OE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTAOOo 

3Ao UN PROBLEMA M'S q,uE SE PLAN Te:& CON LA EXPEDI c 1 &N OE LA 

LEY OEL SEGURO SOCIAL, FUE LA FALTA OE DISPOSICIONES LEGA, 

LES PARA OTORGAR LA PROTECCl6N Y BENEFICIOS AL ELEMENTO -

PATRONAL, SUPUESTO q,uE €sTOS NO TIENEN NINGUNA PRESTACl6N 
I 

O SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO¡ YA q,uE OES~E LA EXPO

SICl6N DE MOTIVOS DE LA PRIMERA LEY SE OICEI "EXP~ESAMEN

TE SE EXCEPTGAN DEL SEGURO SOCIAL OeL~OATDRIO, EL c6NYUGE, 

PADRES E HIJOS MENORES DEL PATR6N, AGN CUANDO FIGUREN CO

MO ASALARIADOS DE €sTE, EXCEPCl6N q,uE OBEOE.CE EXCLUSIVA-

MENTE AL PROP6SITO DE PROTEGER A LA INSTITUCl6N CONTRA SL 

MULACIONES FRAUDULENTAS Y q,UE SE HAYA INFORMADO EN ABUN-

OANTES EXPERIENCIAS RECOGIDAS DE OTROS PAÍSES"• 

SIN EMBARGO, TANTO ESTE PROBLEMA COMO EL ANTERIOR, ~O SE HAN PRESE!l. 

TADO EFECTIVAMENTE COMO PROBLEMAS JURÍDICOS SUJETOS AL EXAMEN OE LAS 

AUTORIOAOES JUDICIALES COMO EL PRIUERO, AUNq,UE ORIGINALMENTE DIERON 

LUGAR A LAS ACERVAS CRÍTICAS E IMPUGNACIONES TE6RICAS. Y HA SIDO LA 

PR,CTICA LA q,uE POCO A POCO FUE CONVENCIENDO AL ELEMENTO PATRONAL -

OE q,uE EL SEGURO SOCIAL, ADEM'S DE ESTAR ESTABLECIDO POR UNA LEY q,uE 

IMPONE OBLIGACIONES A SU CARGO, TUYO COMO ORIGEN LA IDEA DE PROTEC

c16N SOCIAL Y ECON6MICA DE LOS TRABAJADORES• 

EN NUESTRO PAÍS, LA SEGURIDAD SOCIAL HA REGISTRADO NOTORIOS AVANCES, 

CUYA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA RESULTAN EVIDENTES PARA TODO Aq,UfL 

q,uE OBSERVA' ANALIZA CON OBJETIVIDAD EL PROCESO DE TRANSFORMAc16N 

q,uE SE HA VENIDO OPERANDO EN LA REALIDAD NACIONAL• 

CUALq,UIER PERSONA q,uE CON SENTIDO REALISTA Y CRITERIO SERENO, REALl 
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CE UN BALANCE SOP.RE LOS CAMBIOS ~UE HA EXPERIMENTADO EL RÉGIMEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA, LLEGAR,, NECESARIAMENTE, A LA CONCLus16N 

DE ~UE DICHO RÉGIMEN HA IDO AVANZANDO DE MANERA CONSTANTE, TANTO 

POR LO ~UE SE REFIERE AL N6MERO DE DERECHOHABIENTES 'UE CAEN DENTRO 

DE SU tMBITO DE ACCl6N, COMO POR LO ~UE HACE A LA DIVERSIDAD Y AL -

MEJORAM 1 ENTO DE LA CAL 1 DAD DE LAS PR.ESTAC 1 ONES 'UE OTORGA• 

AsÍ, POR EJEMPLO, ES INNEGABLE 'UE EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE 

L~S DIMENSIONES 'UE TUVO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

CUANDO NACIÓ, HACE POCO M~S DE 25 AÑOS Y LAS 'UE TIENE ESA INSTITU

•Cl 6N EN NUESTROS DfAs. ACTUALMENTE, EL 1.M.s.s. HA DESBORDADO CON 

MUCHO LOS MARCOS ESTRECHOS OE LA MERA ATENCl6N ufo1cA ~UE SE PROPO!!, 

CIONA A LOS ASEGURADOS ~UE POR DIFERENTES CAUSAS LA RE~UIEREN, Y 

ABARCA YA OTROS IMPORTANTES RENGLONES DE LA SEGU~IDAO SOCIAL, TALES 

COMO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y CENTROS OE RECREO, EL OTORGAMIE.!i 

TO DE PENSIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ O MUERTEj LA CAPACITACIÓN DE -

LOS OERECHOAHBIENTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CULTURA 

LES Y ARTÍSTICASj EL ESTABLECIMIENTO DE GUARDERÍAS INFANTILES Y OTROS 

IMPORTANTES SERVICIOS uh. EL N6MERO DE DERECHOHABIENTES COMPRENDJ. 

DOS POR EL l.M.s.s., ASCIENDE AHORA A M'S DE 10 MILLONES DE PERSONAS 

PARA CUYA ATENCl6N EXISTEN M'S DE 5 MIL CONSULTORIOS Y CERCA DE 16 

MIL CAMAS EN NUMEROSOS HOSPITALES Y CLfNICAS DISTRIBUIDOS EN TODO -

EL TERRITORIO NACIONAL• 

A MEDIDA 'UE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MÉxl~O VA SIENDO UN DERECHO DE 

TODOS LOS MEXICANOS, EL RfGIMEN CONSTITUCIONAL CREA NUEVAS LEYES Y 

CON ELLAS ENGLOBA A NUEVOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, EL 7 DE OICIE!l. 

BRE DE 1963 SE CREA LA LEY ~UE INCORPORA .AL RfGIMEN DEL SEGURO So-

CIAL OBLIGATORIO A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZ6CAR Y A SUS TRABA-

JAOORES• 

FUNDAN Y EXPLICAN LA NECESIDAD DE UNA LEY PARA ESE IMPORTANTE SEC

TOR CAMPESINO, LAS ESPECIALES RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE LOS -

PRODUCTORES DE AZGCAR Y LOS PRODUCTORES DE CAÑAj NO SOLAMENTE POR -

LA EXISTENCIA Y FIJAC16N LEGAL DE ZONAS DE ABASTECIMIENTO PARA LOS. 
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INGENIOS --CORRELATIVAS A LA POLÍTICA CREDITICIA ~UE GARANTICE LA -

PERMANENTE ACTIVIDAD EN EL CULTIVO DE LA CAÑA-- 1 SINO POR EL SUMINl1 

TRO y AO~u1s1c16N DE LA CARA DE AZGCAR y POR EL SISTEMA ESTABLECIDO 

·.DE Ll~UIDACIONES ANllALF.S DE LAS GANANCIAS 1 CON BASE EN EL RENDIMIE!i 

TO DE LAS MIELES, 

Mfx1co VIVE UN PEHÍODO DE TRANS1c16N DE LOS SEGUROS SOCIALES A LA -

SEGURIDAD SOCIAL• LAS PRESTACIONES SOCIALF.S ~UE SE HAN PROPUESTO -

IMPARTIR E IMPULSAR Y ~UE YA FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD DEL SEGU

RO SOCIAL 1 MUESTRAN IMPORTANTES CON~UISTAS LOGRADAS HACIA ESA NUEVA 

PROYECC16N Y NUEVO SENTIDO DEL RIENESTAR SOCIAL• LA SEGURIDAD SO-

CIAL SE DISTINGUE DE LOS SEGUROS SOCIALES CL,SICOS 1 TANTO POR LA MÁS 

AMPLIA PROTECCl6N ~UE CONCEDE PARA ABARCAR EL CICLO DE CADA VIDA 

--DE LA CUNA A LA TUMBA-- COMO POR LA ESTRUCTURA FINANCl~RA Y ECONÍ 

MICA DE UNO y OTRO SISTEMA. Los SEGUROS SOCIALES OPEHAN DENTRO DE 

LOS PRl~CIPIOS DEL C'LCULO DE PROBABILIDADES, LA TEORÍA DEL RIESGO 

Y UNA IDEA RESTRINGIDA DE SOLIDARIDAD FRENTE A LOS RIESGOS! PUES si 

LO COMPRENDE A LDS EMPLEADORES EN RELACl6N CON SUS TRABAJADORES 1 

CUANDO EXl8TE 1 EN EL MOLDE LEGAL TRADICIONAL, UN CONTRATO DE TRABA

JO, LA SEGURIDAD SOCIAL, EN CAMB1l 1 ·llolPLICA LA ADOPCl6N DE NUEVAS 

OBLIGACIONES Y DERECHOS ~UE LLEVAN A UNA AMPLIACl6N DE LA SOLIDARI

DAD SOCIAL FRENTE A LOS RIESGOS COMUNES DE TODA UNA COLECTIVIDADo ~ 

ESTE NUEVO CONCEPTO OBEDECE EL ~UE LA INICIATIVA DE LEY ~UE SE SDM¡ 

Tl6 A LA CONSIDERAC16N DEL H. CONGRESO DE LA UN16N, ESTABLEZCA LA -

SOLIDARIDAD FRE,NTE A LOS RIESGOS DE LOS INDUSTRIALES PRODUCTORES OE 

AZGCAR CON LOS PRODUCTOR~S DE CAÑA Y LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, 

BIEN SEAN ASALARIADOS PERMANENTE O ESTACIONALES Y1 POR TANT0 1 LA 

APORTACl6N DE LOS INDUSTRIALES PARA LA COBERTURA FINANCIERA DEL SE• 

GURO SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZGCAR Y DE 

SUS TRABAJADORES, .ASÍ REZA EL ART(CULO PRIMERO DE LA REFERIDA LEYI 

ARTÍCULO lo, SE INCORPORAN AL flfGlllEN DEL SEGURO SOCIAl. OBLIGATORIO 

ESTABL~CIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 1 A LOS PRODUCTORES DE CAÑA 

OE AZGCAR Y A LOS TRABAJADORES ~UE OCUPEN EN EL CULTIVO DE LA CAÑA1 
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CON LAS MOOALlt•ADES DE LA PRE5EN1'E LEY Y SUS ílEGLAMENTOSe (22) 

SIN EMS.<RG0 1 NO OBSTANTE LOS CONSI OERABLES PROGRESOS LOGRADOS EN E.li, 

TE CAMPO, TODAVfA LJ. MAYOR PARTE DE NUESTRA POBLACl6N ••CERCA DE 

LAS CUATRO ~UINTAS PARTES DE ELLA•• NO ~UEDA INCLUIDA EN LA ACTUALL 

DAD EN EL RfGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL¡ Y LAS PRESTACIONES Y SERVl·

CIOS ~UE ,LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES PROPORCIONAN A G_UIENES 

TIENEN GERECHO A ELLOS 1 EN ALGUNAS OCASIONES ADOLECEN DE FALLAS IM• 

PORTANTES Y NO ALCANZAN LA EFICACIA DESEABLE. 

ESTAS CIRCUNSTANCIAS DEJAN VER CON NITIDEZ LA NECESIDAD DE LLEVAR A 

CABO PROFUNUAS REFORMAS EN EL RfGIMEN DE SEGURIOAD SOCIAL MEXICANO, 

CON EL FIN DE ~UE ~STE EKTIENDA CADA VEZ úÁS SU RADIO DE ACCl6N Y -

SUPERE LAS DEFICIENCIAS G_UE PADECEe 

EL PROYECTO OE REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ~UE EL orA 21 DE 

DICIEMBRE DE 1970 ENTREG6 EL CONSEJO TfCNICO DEL l.M.s.s. AL PRESI

DENTE DE LA REPl1BLICA, TIENDE FUNDAMENTALMENTE, A ADECUAR LAS OISPJI. 

SICIONES DE ESE ORDENAMIENTO LEGAL CON LOS PRECEPTOS DE LA NUEVA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

QUE PHOPOflCIONA LA lllSTITUCl6N Y LA INCORPORACl6N DE NUEVOS SECTO-· 

RES OEL PUEBLO AL SEGURO SOCIAL. 

LA IMPORTANCIA DEL.A SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA, NO SOLAMENTE DERIVA 

.E LA INDUDABLE CONVENIENCIA DE ATENDER EN LA MEJOR FORMA POSIBLE -

LA SALUD DEL PUEBLO Y OE PROPORCIONAR A SUS INTEGRANTES SEGURIDAD -

PERSONAL Y FAMILIAR, SINO ~UE TAMBlfN DEL HECHO DE QUE LA SEGURIDAD 

SOCIAL ES UNO DE LOS INSTRUMENTOS M~S EFICACES QUE SE PUEDAN UTILl

ZÁR PIRA REDISTRIBUIR EL INGRESO, MEJORANDO ASÍ LA DESIGUAL E INE-

QUITATIVA DISTRIBUCl6N DEL INGRESO NACIONAL QUE EXISTE EN NUESTRO -

PA (s. 

CREEMOS QUE LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES SOLAMENTE UN PODEROSO MECANl.,:i 

(22} REVISTA OE SEGURIDAD SOCIAL. AÑO XI 1, NGMERO 24, EPOCA 11 ( 1 

PÁGINA 127. PuaLICACl6N DE LA c.1.s.s. y DE LA A.1.S.s. Mfx~ 
co 1963. 
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MO DE REOISTRIBUC16N DEL INGRESO, SINO TAMBlfN UN MEDIO EFICAZ DE -

PROMOVER EL PROGRESD 1 PORq,UE CONVIERTE UNA.PARTE DE LOS FRUTOS DEL 

TRABAJO EN OBRA PERDURABLE DE BIENESTAR• 

"Nos INTERESA TANTO LA SEGURIDAD SOCIAL quE, DESDE CIERTO PUNTO DE 

VISTA PODRÍAMOS DECIR q,uE GRAN PARTE DE NUESTRA POLÍTICA ES UNA PO

LÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL• PODEMOS LOS MEXICANOS SENTIRNOS RAZON.6, 

BLES ' MODESTAMENTE UFANOS DE q,uE SE HAYA INSTITu(oo EN NUESTRO 

PAfs, DESDE HACE Mts DE UN CUARTO DE SIGLO LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL M'S AMPLIOS Y CON M'S SENTIDO HUMANO q,uE EXISTEN EN EL MUNDO. 

As( SE HA RECONOCIDO EN ASAMBLEAS INTERNACIONAL OE ASISTENCIA Y SE

GURIDAD SOCIALo EL SEGURO SOCIAL MEXICANO HA CONCEBIDO PARA SU 

APLICACl6N, EN OCIA LA EXTENSl6N GEOGR,FICA DE LA REPªBLICA. PARA -

BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES Y SUS FAMIL!ARES 1 EN LA CIUDAD 

Y EN EL CAMP0 1 UN AMPLIO SISTEMA DE PROTECc16N A LA SALUD Y A LA V~ 

DA• "DE LA CUNA A LA TUMBA", ERA EL LEMA DE PROTECC16H DE UNO DE -

LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL M{s AVANZADOS DE EUROPA· toN su PRS 

TECc16N A LA MATERNIDAD A LA SALUD DE LOS NIROs, LOS J6VENES, LOS -

ADULTOS Y ANCIANOS 1 SU ASISTENCIA ~UE SUFREN ACCIDENTES O ENFERMEOA 

~ES GENERALES O PRDFESIPNALES SU ACCl6N EN FAVOR DE LA VIVIENDA PO

PULAR, SUS PRESTACIONES DE CAR~CTER EDUCATIVO Y EL AUXILIO (lUE 11!-

PARTE A LOS DEUDOS DEL ASEGURADO q,uE FALLECE, EL SEGURO SOCIAL MEX~ 

CANG SE HA HECHO MERECEDOR q,uE SE LE CALIFlquE COMO UN SISTEMA q,UE 

TIENDE A PROTEGER'AL SER HUMANO ~ESE su GENERACl6N HASTA DESPufs DE 

SU MU ERTEo ( 23) 

EL APARTADO 8 DEL ~RTÍCULO 123 1 FUE CREADO POR DECRETO DE 21 DE OC

TUBRE DE 1960 1 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 5 DE DICIEMBRE DEL 

MISMO ARO¡ EL CUAL ENTR6 EN VIGOR DESDE EL DÍA SIGUIENTE. SE REFI¡ 

RE A LA PROTECC16N CONSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO -

DEL ESTADO. TIENE COMO ANTECEDENTE INMEOIAT0 1 LA EXPEDICIÓN DE LA 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJA-

¡¿a¡ DISCURSO PRONUNCIADO POR EL Lic. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, EL 
20 DE MAYO DE 1970, Ell l.A CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC• 
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DORES DEL ESTADO, CREADA POR INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE -

EL CONGRESO DE LA UN16N, ltUIEN LA APROB6 EL 28 DE DICIEMBRE DE 1959, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 30 DEL MISMO MES Y AÑO. 

Es LARGA LA HISTORIA DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO PARA SER INCLUfDOS EN LOS BENEFICIOS TANTO DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO COMO EN EL RfGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SIN EMBARGO, 

LA LEY EXPEDIDA EN EL AÑO DE 1959, YA OTORGA LA SEGURIDAD SOCIAL A -

UN GRAN NdMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMPLEMENTAN• 

DO ESTA SITUACl6N AL CONSIDERARSE EN EL ARTfCULO 123 DEL APARTADO B 

llUE SE REFIERE A LA REGLAMENTAc16N DE DICHOS TRABAJADORES. Es DE HA 

CERSE NOTAR, ClUE· EL GOBIERNO FEDERAL, PR 1 MERO CRE6 LA LEY DEL 1 NSTl

TUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Y DESPUfS ~E 016 FUN~AMENTO 

CONSTITUCIONAL, COMO SE DEDUCE POR LAS FECHAS DE EXPEDICl6N. 

CON EL INSTITUTO DE SERVICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADO

RES AL SERVICIO DEL ESTADO Y EL 1tUE AMPARA A LAS FUERZAS ARMADAS DE 

LA REPdBLICA SE HA CONSTITUfDO LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA EN UN 

VASTO.SISTEMA ClUE COMPRENDE A CERCA DE 14 MILLONES DE MEXICANOS, EN

TRE ASEGURADOS Y DERECHO.HABIENTES. AdN ASf, HEMOS DE AFIRMAR 1tUE LA 

SEGURIDAD SOCIAL s6Lo HA COMENZADO. 

A LA SEGURIDAD SOCIAL SE LE CONCIBE COMO UN INSTRUMENTO CON ENORMES 

POSIBILIDADES PARA UNA REDISTR1euc16N JUSTICIERA DEL INGRESO NACIO

NAL; YA 1tUE DEBE PROTEGER AL MÍX 1 MO POSIBLE LA SALUD, LA AL 1 MENTA-

C l 6N, DE LAS FACULTADES FfSICAS E INTELECTUALES DEL PUEBLti, "PASO A 

PASO SIN PRECIPITACIONES EMPLEANDO MEDIDAS LEGALES Y NECESARIAS Y 

LOS RECURSOS Y MATERIALES HUMANOS DE 1tUE PUEDE DISPONERSE, LA SEGU• 

RIOAD SOCIAL, A TRAVfs DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES ltUE LA EJERCE, 

DEBE EXTENDERSE POR TODO EL PAfs, PENETRAR PROFUNDAMENTE EL MEDIO RJI. 

RAL, ABARCAR EL MAYOR NdMERO DE MEXICANOS 1tUE TRABAJEN O ESTUDIEN Y 

HACER SENTIR SUS BENEFICIOS A TODA LA COMUNIDAD• (24) 

(24) PRAXIS PodTICA. PRIMERA Eo1c16N. 
TORIAL CULTURA Y CIENCIA PoLfTICA. 

VOLUMEN 5, P!G. 306. 
1970. 

Eo1-



TESIS PROFESIONAL ---
INDALECIO MOJICA URIOSTEGUI 

----------------1971 
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A MEDIDA QUE EL ESTADO VA CONTROLANDO LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE 

LA SEGURIDAD NACIONAL, EN ESA MEDIDA SURGEN PROGRESOS NOTABLES EN -

EL 'MBITO DE'LA SEGURIDAD SOCIA~ Y PARALELAMENTE LA FEOERACl6N OROA 

NIZA UN SISTEMA DE SEGUROS PARA LOS EMPLEADOS PGBLICOS A SU SERVI--

c10, 

Y EN 1925 SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PENSIONES CfVILES DE RETIRO, 

AGN VIGENTE CON ALGUNAS REFORMAS• SEGGN ESTA LEY, TODOS LOS EMPLEA 

DOS AL SERVICIO DE LA FEDERACl6N DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEO~ 

RAL Y DE LOS GOBIERNOS DE LOS TERRITORIOS FEDERALES, TIENEN DERECHO 

A UNA PENSl6N CUANDO ALCANCEN LA EDAD DE 55 A~OS DE EDAD O CUANDO -

SE INHABILITEN PARA EL TRABAJO¡ LA PENSl6N SE CUBRE l.IEDIANTE EL DE~ 

CUENTO FORZOSO ioaRE LOS SUELDOS DE DICHOS EMPLEADOS. 

E. LA SEGUR! DAD SOC 1 AL Y EL DESARROLLO NAC 1 ONAL. 

LAS FUNCIONES ª'SICAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN M€x1co, 

TIENEN RELACIONES IMPORTANTES CON LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS DE -

LA ECONOM(a, CON LA ESTRUCTURA Y LOS PROCESOS SOCIALES Y CON LOS Mi, 

CANISMOS Y FUNCIONES POLÍTICAS• SON RELACIONES, ACERCA DE LAS CUA

LES NO SE CONOCE LO SUFICIENTE PARA ENCONTRAR LAS RESPUESTA& A LAS 

DIVERSAS INTERROGANTES ~UE SE ttAN PLANTEADO EN TORNO A LA FUNCl6N 

~UE HAN OE DESEMPEÑAR TALES SISTEMAS EN EL DESARROLLO NACIONAL• 

Los ENFO~UES INTEGRALES EN LOS CUALES YA SE PRETENDE INCLUIR A LA -

SEOURIPAD SOCIAL, HAN APARECIDO EN FORMA TARD(A EN LOS AH,LISIS OEL 

DESARROLLO, DEBIPO A MGLTIPLES FACTORES; PRINCIPALMENTE, A 'UE EL -

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOCIALES Y PE UNA POL(TICA SOCIAL, 

DEFINJDA EN FUNCl6N OE LA REALIDAD MEXICANA, HA REQUERIDO MAYOR 

TIEMPO 'ºE LA DE TIPO ECON6M1co. A PESAR O~L REZAGO OBSERVADO, LA 

MAYOR(A DE LOS EXPERTOS Y ESPECIALIZADOS EN PROBLF.MAS DE DESARROLLO 

ESTtN DE ACUERDO EN ADMITIR LA INTERACCl6N DE LAS FUERZAS ECON6M1-

CAS Y SOCIALES Y RESPECTO A LA NECESIDAD OE SU CONSIOERACl6N EN LA 

PLANIFICACl6N NACIONAL• SIN EMBARGO, AGN NO EXISTEN IDEAS MUY CLA-

! 
t 
L I · .· 

1 
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RAS RESPECTO A LAS FORMAS DE TRADUCIR LOS OBJETIVOS soc10-ECON6u1cos 

EN LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS CORRESPONDIENTES, ~UE TRADICIONALMENTE 

SE HAN CONSIDE~AOO EN FORMA AISLADA A NIVEL OPERATIVO, TAMPOCO SE 

CAPTA UNA CONCIENCIA DEFINIDA DE LAS CONSECUENCIAS PREVISIBLES PARA 

EL DESARROLLO DE LA CONSECUCl6N SIMULTANEA, DE METAS DERIVADAS DE -

UNO Y OTRO CAMPO, ~UE REPRESENTAN INTERESES CONFLICTIVOS EN LA EVA

LUACl6N CONJUNTA DE RESULTADOS, 

DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, HA SL 

DO MOTIVO DE PREOCUPAC16N LA COMPRENSl6N DE LOS EFECTOS Y LAS INCI

DENCIAS DE LAS CONTRIBUCIONES y LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIOAD so~

CIAL, EN LOS SECTORES Y LAS REGIONES AFECTAOASj LAS FUENTES DE LOS 

RECURSOS PARA SU FINANCIAMIENTO¡ LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA ADMINIS

TRATIVA; LA MAGNITUD RELATIVA DE LA POBLACl6N AUrARADA• 

LA FUNCl6N ECON6MtCA Y SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES 

A TALES SISTEMAS BASADOS EN UNA SOLIDARIDAD COLECTIVA.ORGANIZADA, -

SE TRADUCE EN EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES MfDICAS o EN ESPECIE, 

LAS PRESTACl~NES EN DINERO Y DE TIPO SOCIAL, ~UE CONTRIBUYEN A SOST~ 

NER E INCREMENTAR LA SALUD, A MANTENER Y REDISTRIBUIR EL INORESO Y 

A FOMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACl6N, FORTALECIENDO LAS MEOIOAS -

~UE TIENDEN A DISMINUIR LA INSEGURIDAD ECONÓMICA INHERENTE A LA OP~ 

RACl6N DE UN MERCAOO OE TRAOAJO, 

No EXISTE LA MENOR DUDA RESPECTO A LA CONTR1euc16N DE LOS REGÍMENES 

DE SEGURIDAD SOCIAL, A TRAvfs DE LA APLICACIÓN OE LOS MEDIOS PREVE~ 

Ttvos, CURATIVOS y DE REHABILITACl6N PARA COMBATIR LAS CAUSAS NEGA

TIVAS QUE AFECTAN LA SALUD E INCIDEN EN LA COMPOSICIÓN, ESTABILIDAD 

Y RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE IMPORTANCIA FUNDAUENTAL P,6. 

RALOS FINES DEL DESARROLLO• SIN EMBARGO, SE CONSIDERA ~UE ES FAC

TIBLE UN ~EJOR APROVECMAMIENTO DE LOS ORGANISMOS Y LOS RECURSOS ~UE 

SE DESTINAN A ESTE FIN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS -

EFICACES DE C00ROINACl6N, PLANEACl6N Y EJECUCIÓN CONJUNTA• 

LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESTOS SISTEM4S ~UE TIENDEN A MANTE-• 
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HER EL INGRESO Y CAPACIDAD DE CONSUMO EN EL NGCLEO FAMILIAR, REVIS

TEN UNA IMPORTANCIA SINOULAR EN EL p~rs. SIN EMBARGO, UN4 TEOR(A -

GENERAL AISLADA, DE LA REPERCUCl&N Y LA INCIDENCIA DE LASCONTRIBU-

CIONES A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACl&N A LA 

DISTRIBUCl&N DE SUS BENEFICIOS, DEBE CONSIDERAR LAS IMPLICACIONES 

DE OTRAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, ORIENTADAS A COOROINAR LOS D.L 

VERSOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE SUS PROGRAMAS, .COMO SON LA SIGN.L 

FICACIJN DE LA NATURALEZA ALTAMENTE REGRESIVA DE LOS IMPUESTOS, TA

SAS Y GRAVÍMENES DE DIVERSAS CLASES quE SON APLICADOS• 

A NIVEL NACIQNAL, SE OBSERVA quE EL DESARROLLO CENERAL IMPLICA ~AM• 

BIOS ESTRUCTURALES, quE REqUIEREN UNA MANO DE OBRA FORTALECIDA CUYA 

MOVILIDAD O PERMANENCIA Y CAPACIDAD DE CONSUMO, PUEDEN SER IM.PULSA• 

DAS DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS. Los INSTRUMENTOS 

DE LAS POL(TICAS DIRECTAS E INDIRECTAS, OE LAS CUALES FORMAN PARTE 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS COMPLEMEN

TARIOS ADECUADOS quE PUEDEN SER ESTRUCTURADOS Y UTILIZADOS EN FORMA 

EFICAZ PARA LA CONSECUCl6N DE LOS OBJETIVOS B~SICOS, No ES DE ME-

NOR IMPORTANCIA DETERMINAR l.A PROPORCl6N DEL INGRESO NACIONAL 1 'lUE 

PUEDE SER DESTINADO Al. •sJETIVO DE UN PLAN MfNIMD DE SEGURIDAD SO-

Cl AL PARA TODA LA POB~ACt6N. 
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C O N S 1 O E R A N O O S 

CoHSIOERANOO QUE EL PROBLEMA ~E LA SEGURIDAD SOCIAL ES 01-

FICIL DE CIRCUNSCRIBIRLO, DEBIDO POR UNA PARTE A LA MULT•

PLICIDAD DE LEGISLACIONES O CODIFICACIONES SOBRE SEGURIDAD 

SOCIAL¡ POR OTRA LA SEGURIDAD SOCIAL NO OPERA EN UN CICLO 

CERRADO, YA QUE ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA A LOS SALARIOS, AL 

EMPLEO Y OTRAS INCIDENCIAS PROPIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

QUE ENTRE LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD SOCIAL NO EXISTE OIVl 

SIÓN ALGUNAt PUES SON PARTES AMBAS DE UNA MISMA POLÍTICA -

ENCAMINADA AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS Y EL BIENESTAR 

SOCIAL DE SU POBLACIÓN, 

CONSIDERANDO QUE CON LA SEGURIDAD SOCIAL SE PUEDA OBTENER-

. RESULTADOS PROVECHOSOS, TANTO SOCIALES, ECONÓMICOS Y JURÍDl 

COSt DEBE SER REALIZADA EN CONTENIDO REALt ES DECIR, PRÁC -

TICO HO SÓLO LEGAL, EN CUANTO A FATALIDAD DE BENEFICIOS, 

GENERALIDAD DE BENEFICIOS, UNIVERSALIDAD GEOGRÁFICA, 

CONSIDERANDO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SU PROYECClÓN EN 

BENCF1cro DE LA PRODUCTIVIDAD, EL CONSUMO y LA REDISTRIBU

CIÓN DE BIENES, EN PROt Y SOBRE TODO DE UNA DE LAS PARTES 

QUE INTERVIENEN EN ELLA, EL SECTOR TRABAJO, DEBE SER TENI

DO EN CUENTA EN TODA PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

CONSIDERANDO QUE ENTRE LAS CONTINGENCIAS QUE LA SEGURIDAD-

SOCIAL CUBRE, UNA DE LAS QUE MAYORES BENF.FICIOS REALIZA EN 

EL PLANO SOCIO-ECONÓMICO, SON LAS ASIGNACIONES FAMILIARES, 

CON sus PRESTAC·IONES SOCIALES, SOBRE TODO, NO SÓLO EN DINERO 

SINO tAMBlfN EN SE~VICIOS Y EN ESPECIE, ASÍ COMO LA DE DESE! 

PLEOt EN SU DIVERSIÓN PROFESIONAL¡ EVENTUALIDADES, AMBAS QUE , 
SON PRECISAMENTE LAS QUE MENOS AMPARAN LOS REGIMENES EXISTE~ 

TES EN NUESTRO PAÍS, 

1 

1 

1 

! 



1 .• 

11. 

111. 

77. 

CONCLUS O N E S. 

REALIZAR PON CONOUCTO OE LAS OIVERSAS INSTITUCIONES DE SE• 

GURIOAO SOCIAL, ESTUDIOS E INVESTIGACl6N ENCAMINADOS A ANA 

LIZAR Y MEDIR LAS CONSECUENCIAS PROVECHOSAS ~UE LA INTERR~ 

LACl6N SOCIAL Y ECON6MtCA PRODUCEN, TANTO EN LO REFERENTE 

A LA C~EACt6N DE Rl~UEZAS EN EL PAÍS, COMO A LOS INTERESES 

ECON6MICOS PATRONAL Y OBRERO. 

SE INSTITUYAN ctTEDRAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS CENTROS 

DE ESTUDIOS MERCANTILES Y DE ECONOMÍA EN TODA LA DOCENCIA 

DEL DERECHO SOCIAL, ASf COMO SE o€ MAYOR IMPORTANCIA A SO

Cl 6LOGOS Y ECONOMISTAS EN LAS INSTITUCIONES COMERCIALES Y 

DE SEGURICAD SOCIAL EXISTENTES EN EL PAÍS 0 

QUE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN COOPERACl6N CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE TALMA• 

TERIA, ORIENTAN SUS ESFUERZOS A EFECTO DE LOGRAR LO ~UE P~ 

DIERA ~ER UNA «Acc16N INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL«, 

EN VISTA A UN DESARROLLO, MEJORAMIENTO E IGUALDAD DE LAS• 

MEDIDAS SOCl0-ECDN6UICAS ~UE PONGAN TfRMINO A LA INSEGURI• 

DAD SOCIAL Y ECONdMICA DE PUEBLOS E INOl\11 OUOS; PLASMADAS 

EN UN C60100 O CARTA AMERICANA DE PRINCIPIOS O BASES GENE• 

RALES. 

IV. QUE SEA REFORMADO EL PLAN DE ESTUDIOS OE NUESTRA FACULTAD, 

EN LO ~UE SE REFIERE A LA ctTEDRA DE DERECHO OEL TRABAJO -

Y SE RECOMIENDA A LOS MENTORES PONGAN ESPECIAL INTERfs EN 

LOS ASPECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

V. COORDINAC16N T€CNICA Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS OFICIA

LES Y PRIVADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACldN IN-

TEGRAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO; DE L4 LU-

CHA CONTRA LAS ENFERMEDADES SOCIALES, EPIDfMICAS Y ENOfMl

CAS, LA PREVENCl6N OE LOS RIESGOS; LA EFICACIA DE LOS SER-
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VICIOS DE RECUPERACl6N DE LA SALUD Y DE LA CAPACIDAD PRO

DUCTIVA y EFICIENCIA OE LOS. SERVICIOS CL(N1cos, HOSPITALA 

RIDS y FARMACfUTICOS y DE LAS PRESTACIONES, DIRECTAS, co~ 

TRATADAS y SUBROGADAS, EN RELACl6N CON LOS MfNIMOS DE co~ 

ros. 

VI. SUJEC16N DE LAS ACTIVIDADES MfOICAS 1 AUXILIARES Y DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS, A LOS FINES EXCLUSIVOS Y PRIMOR

DIALES DEL R€GIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL• 

VII. 

VI 11. 

EXTENSl6N DE LOS SERVICIOS A LA CLASE M!s ECON6MICAMENTE 

DfBILES y TRADICIONALMENTE PRIVADAS OE ATEHCl6N ufo1CA1 -

COMO LAS CAMPESINAS, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS.DE SO• 

LIDARIOAD ECON6MICA Y SOCIAL Y EL OBJETIVO UNIVERSAL DE • 

PROTEGER A TODOS, DESDE LA CUNA A LA TUMBA• 

A LA RENTA NACIONAL SE LE CONSIDERA COMO EL ESPEJO DEL 

BIENESTAR DEL PUEBLO Y SE DEBE DISTRIBUIR EN INTERfs DE • 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD; POR TAL CAUSA ES O~ Rj¡, 

COMENDARSE UNA MEJOR Y EFICAZ REDISTRIBUCl6N DEL INGRESO 

NACIONAL EN BENEFICIO DE LA CLASE ECON6MJCAMENTE DfBIL• 

IX~ TOMANDO EN CONSIOERACl6N ~UE LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE 

UNA l~PORTANCIA RELEVANTE EN EL RfotMEN CONST.ITUCIONAL M,¡ 
XICANO, SE PROPONE LA UNIFICAC16N DE LOS SISTEUAS DE SEGJI. 

RIOAO SOCIAL EN Mlx1co. 
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