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PROLOGO 

D.esde los primeros tiempos, que la tradición y la hist.g_. 
ria nos narran. ha habido ciertamente movimientos te~d1entes 

a un mejoramiento social y a la desaparición de la inseguri
'· d4d que aflige tanto al hombre como a la comunidad. 

En Grecia, en Roma, en 1a Edad Media, en todas las épo• 

cas y pueblos, el fen6me~o se ha manifestado y en esos perfo 
. ,-

dos y lugares es natural que encontremos interesantes mant-~ 
festaciones que nos hacen palpable el esfuerio delh.ombre •M 

por combatir la inse1uridad. 

Este pequeño trabajo ha sido realizado cor. la inquietud 
de la investigaci6n y del análisis·de los problemas que exi.§_ 
ten para poder lograr el ideal de justicia social que es la
Seguridad Social Integral. 
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Desde los primeros tiempos, .que 1a tradtc16n y la~ 

historia nos narran, ha habido ciertamente mov1mientos ~

tendientes a un mejoramiento social. 

En el Imperio Romano es donde encontramos el inicio 
de la protección para las clases desposefdas. 

Los romano$ durante su marcha triunfal, a la con~ -
quista del Mediterr&neo, desplegaron hábiles cualidades -
polfticas, qua en algunos casos los llevaban a la guerra
tmplacable, con la destrucción de pueblos y ciudades y la 
muerte o esclavitud a los vencidos o tambi~n hacfan tran
sacciones en las que lograban convertir en aliados y has· 
ta en ciudadanos romanos a los enemigos¡ sin la guerra o-
después de haber vencido. 

Roma entr6 en decadentia y fue poco a poco desmem~
brada por los pueblos b6rbaros del Centro de Europa. du~

rante los siglos IV y V \de l~ era cristiana, pero el gran 
legado de la sabidur1a y la cultura helénica untdo ~ todo 
un vasto sistema de leyes y prScticas administrativas que 

: magistralmente codific6, fue en el sur de Europa, dond~ -
encontr6 un ambiente propicio en los siglos XIV y XV de -
nuestra era para proseguir hasta nuestros dfas. 

Los romanos desarrollaron en forma marav1llo$a su • 
sistema legal heredándolo a h cultura un1verul, pero A~. 



jando a un lado los derechos raciales. tal como los enten 
demos ahora. pues no existfa en ellos el sentimiento de -
solidaridad humana, pues su sociedad se basaba en la es-
clavitud. la servidumbre y el dominio de la fuerza. Mar· 
caron en forma precisa los derechos de los ciudadanos ro· 
manos y son sabidos los grandes pleitos entre la plebe y. 
los patricios, para regular sus relaciones; ya que los P! 
trictos gozaban de todos los derechos y los plebeyos car! 
chn de éstos; pe,ro tiempo después lograron tenerlos' en • 
códigos bien elaborados. 

Si bien no podemos hablar de un sistema de Seguri--' 
dad Social completo. si lo podemos hacer con resp~cto a -
la Asistencia Pública. 

1 Podemos citar la Ley Trumentar1a de Cayo Graco, la-

que permitfa la compra de trigo para que fuera repartido
ª bajo precio entre la pleber parte del Panen Circense de 
Jos Emperadores romanos; podemos citar también 1a Anona,
como designaba a la distribución que se hacia del trigo .y 
de o~ro~ alimentos en forma gratuita o a muy bajo precio. 
Est~· palabra también significaba el tributo que pagaban -
en especie a la Metr6po1i, las provincias del Imperio. 

La época de los gracos y con posterioridad fueron -
agre<;1ados otros productos como: aceite, carne de cerdo~: -
carne de bovinos, sal, vino, etc., y en alguna ocas16n, -
en vez de trigo se repartf6 pan, éste de muy mala calidad. 
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por lo q~~ se le denomtn6 panis plebeius o panis s6rdtdus, 
aunaue ~ste fue de precio m4s reducido. 

En tiempo de Augusto, el namero de beneficiarios -· 
lleg6 a 200 1 000 y asf se mantuvo hasta fines del imperio, 
por algún tiempo la lista de los beneficiarios se exponfa 
en el foro (Ley Julia Muntcipalis del afio 45 antes de - -
Cristo), la distr1buc16n se efectuaba en varios sitios. -
Ourante e1 gobierno del Emperador Claudto se efectuó en · 
el ~órtico muntc1a en el lado occidental del campo Marte, 
en donde existfan diferentes oficinas, cada una se encar· 
gaba de un nQmero determinado de beneftctartos, el .funci! 
nario en Jefe fue el procurador muntcia. Posterformente
las distribuciones se hicieron en los diversos graneros - . 
del Valle. 

Por Glttmo, en el bajo imperio, cuando la distrfbu~ 

ci6n era diaria, se organiz6 en los diferentes barrios()
regiones en los que se dividi6 la ciudad. desde el punto
de vista polft1co y admintstrattvo estos barrios o regio. 
nes fue~on catorce y et nGmero total de panaderfas que h~ 

~ cfan la dt~tribuct6n fue de 354 para la época de Constan
tino, como el pan se repartfa al pie de una escalinata a
grada, rectbi6 el nombre de "Panis Grad1nus". (1) 

t Por lo visto hasta ahora, 1~ actividad que tanto la 
sociedad como el Estado Romano desarrollaron en relaci6n;. 
a la seguridad social fue poca o casi nula ya qui s61o -
~ractiearon una función.de tipo asistencial para ~almar ·~. 

el hambre de la plebe y de los esclavos mas no para reme· 
diar sus.grandes aflicciones y necesidades, 

___ , ---,!-=---



Pur lo que respecta al cuidado de 1a salud, el ries
go de enfermedad se puede tomar como base para apreciar el 
estado de desarrollo del sentimiento de solidaridad y de • 
las medidas de previsión de cualquier sociedad, pero Roma
no tuvo servicios médicos públicos. sino en algunos munici 
ptos y muy deficientes; no obstante haber asimilado la me
dicina ctentfffca griega, que 1leg6 a gran altura durante
el Imperio Romano, y fue Roma la que en Occidente 1nvent6-
Y realizó los hospitales; pero 6stos fueron para los grupos 
humanos que interesaron a los patricios; los esclavos, g1! 
diadores y militares. 

Galeno fue uno de los grande~ médicos que st~vi6 en
dicho3 hospitales. 

~y EL SERVICIO MEDICO PUBLICO 
ca:•M•a••••aawaataam•••••• 

El ser~icio médico pOblico comenz6 en el ano 37Q du~ 
rant~ los gobiernos de Valentiano I y Valente; estos serv! 
cfos médicos pOblicos en la ciudad de Roma estaban a cargo 
de 14 m~dicos (archiatrf) destacados por regiones y nombr1 

_dos por el Senado, a propuesta del Colegio de los Archia-
tras; pero tenfan que ser confirmados por.el emperador. 

La funci6n de estos médicos era atender-a 1a gente • 
PRbre de todos los servtcios bajos, como panaderfas, ca~b!· 
njrfas, etc¡, todos estos beneficios alcanzaban también~~ 
las esposa~-~ hijos. (2) 
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las que funcionaban en Roma eran la Soda11t1a. Sod! 
\1tates y Collegta. Entre sus actividades más conocidas
se cuentan las de tipo religioso en el siglo 1 antes de -
Cristo, entre 1os afios 64 y 67 la Ley Julia las supr1mi6, 
sin embargo su abolición no fue total ya que en ella se -
permitió el functonamiento de un tipo de colegio para ge! 
te inferior y pobre {Collegia Tauv1ores); ~stos eran cole 
9ios puramente profeitonales (Colleg1a Artfftctum Vel op! 
ftctum) que unla a los miembros de una profesi6n para am
pararlos contra la muerte, si esto sucedta se pagaban los 
gastos del entierro. 

También hubo los Colegios o .Asociaciones de Servid2, 
res del Estado, como navegantes. panaderos, carniceros, -
etc, {3) 

El carácter asistencial de estas asociaciones no e1 
t! bien demostrado, salvo en lo _referente al costo de en
tierros y velorios, encontrándose ra~a vsz mención de a~ 

ctones de socorro a 1os enfermos hu&rfanos e inválidos, -
se sabfa que los.afiliados tenfan obligación de .contri-· 
buir con una cuota al entrar. &dem&s de una mensual. 
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El IMPERIO ROMANO Y EL CRtSTIANISMO. 

A partir del año 476 el cristtAnismo como fenómeno • 
social fue la religión judd1ca del imperio Romano. tanto
en Occidente como en Oriente. 

El cristianismo se desenvuelve a medida que decae la 
cultura greco romana en los primeros siglos de la era; lo· 
que coinc)de con la decadencia del Imperio, el que. además
es afectado simultáneamente por múltiples calamidades que
lo amenazaban permanentemente. Los pueblos B&rbaros fron· 
terizos. las luchas intestinas, la corrupcf6n de las cos--

. tumbres, las terribles epidemias y los cataclismos que se
sucedteron durante los siglos 1 y II de nuestra era. que -
seganJo millones de vidas debilitaron la potencialidad de
ct~dades y regiones enteras. 

La re1igi6n cristiana se difundfa hacia las comunid! 
des cada vez más numerosas que en los últimos siglos de la 
·edad antigua motivaron el choque entre la esperanza hacta
~na nueva vida que ofreció la religión y el fracaso estre~ 
pttoso del paganismo que se hundfa en la sangre derramada~ 
en los Circos Romanos y las vergonzosas bacanales. palacie
gas. 

Esta religión estableció la igualdad de todos los S! 
res humanos~ ya fueran esclavos, extranjeros o ciudadanos· 
romanos. creando un verdadero movimiento di solidaridad h! 
mana en toda Europa Mediterránea, que bien podernos consid!, 
rarlo c:omo un verdadero precursos de un fmpetu genuino y -

constante, haciu la seguridad social de la época mencton~
da; ,. Cristo pred1c6 la más hermosa do.ctrtna oue se haya --

L r----

' ·L 
¡ 
t. 
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practicado en Oriente y Or.cidente y de haberse consolida
do en forma ininterrumpida sobre los cinones establecidos 
la hum&nidad vivfr1a una s1tuac16n diferente. 

Oe todas maneras esto fue suficiente para que un -
mundo desamparado. indiferente e insensible a los sufr1-
m1entos de las grandes mayorfas hiciera que aflorara un -
movimiento que iba a producir diversos frutos~ pues desde 
el primer momento las Sociedades Cristianas s~ esforzaron 
Jor cumplir con los mandatos de su doctrina. 

a) LAS SOCIEDADES CRISTIANAS . . ••••••••••••••••••••m•••• 

Estas primeras sociedades eran de tipo ~omunal, dado 
que tod~ era de todos; además sus segidores atendfan al ea 
fermo. socorrfan al anciano. cuidab~n de la viuda y hu4rfa 
nos con gran solicitud. Sfn embargo, estas actitudes per
manecfan en la obscuridad ya que lQs crtst1anos eran stem
pr~ preseguidos y cuando eran apresados sufrfan crueles ~-· 

castigos. 

En et afto 313 de nuestra era, Constantino. Emperador 
de Roma, por medio del edicto de Mitin permitid el libre·· 
functonami~nto de la iglesia cristiana, de,aparecfendo asl 
la clandestinidad de sus adeptos y ritos, relig14n que fu~ 

avan~ando hasta el afto 381. El Emperador Teodocfo la.e~tL 
bleci6 como re11g16n offtia1 del Imperio Romano. Toc6:a1-· 
Emperaduf Constantino presidir en el aMo 325 el primer coa 
cflio cristiano. El de Hfcea en el cual se produjeron las 
primeras disidencias entre los primados de la Iglesia. 
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A medida que personas de gran talento abrazaban el 
nuevo credot el conflicto se cre6 entre la cultura paga
na y el cristianismo. la primera repudiaba sus princt- -
ptos y bases, la segunda con el tiempo, derrot6 por me-· 
dio de su norma mfis eficaz la caridad al paganismo. Para 
logra~lo se crearon órdenes mendicantes y con los dtez-
mos se hacta a los mentsterosos una asistencia que trat1 
ba de satisfacer sus grandes necesidades. 

Surge la creact6n de l.os hospitales en donde se -
ayuGaba a toda clase de enfermos superando as( lo reali
zado por las Sociedades Antiguas. Estos hospitales fue~ 
ron modestos pero comprendhn en sus actividades, funci!!_ 
nes diversas, lo que di6 lugar a la fundact6n de gran n! 
mero de ellos y que aparecen en los siglos IV y V de l.a
era Cristiana~ primero en Oriente y después en Decide~~~ . 
te. 

Elenr la madre del emperador C~nstant1no. tuvo par 
t1cipac16n activa y eficaz en este movimiento y funda en 
Constantinopla varios he5p1tales. 

Sari Bastlt~ en su di6ces1s de tes&rea de Caeadoc11 
fn el siglo IV de nuestra era const1tuy6 tamb14n obras~· 
caritativas (hospitales) para ayudar a los necesitado~j. 
enfermos. rue una verdadera organizació.n combinada. 
los. estableeimfentos de CesSres, llegaron a ser'otra ci! 



dad fuera de la ciudad. mereciendo el nombre de Ciudad 
de la Caridad. aunque el pueblo las denomina B~sfltas. 

10 

Toca a San Efr~n fundar un hospital con 300 camas
para apestosos en Edesa, San Juan el limosnero establece 

·otro en Alejandrh, Fab1ola (nos. dice Sn, Jer6n1mo) fun
da ~n Roma el primer hospital para toda clase de enfer-
mos~ el a~o 400; Chtldeberto I crea en el ano 542, el -· 
hospital que es· conocido hasta nuestros dhs como el Ho• 
tel 01eu en Lyon, Francia (4). 

. ' 
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LA EOAO MEOIA, 

la Edad Media da.pr1nc1p1o a partir del s1g1o V. -
Podemos decir, que desde principios del siglo IV y hasta- · 
el XV la vida privada y pOblica de los pueblos de Europa· 
se inspira· en él ética Cristiana. 

~.a) MOVlMlENTO HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La Iglesia I in1cta el movimiento hacia la Seguri-
dad Social, con base en la caridad, medta~te la creac16n
de Instituciones y corporaciones para auxilio del hombre. 

La Iglesia realiza la mayor parte de su obra: cate
quizaci6n de los paganos, ablandamiento dtt reyes y poder~ 
sos señores cristianos, el abutismo, la cons~rvac16n y e!_ 
tensi6n de 1a culta y desarrollo de la economfa y la ayu
da a los necesitados. 

Al progresar ~a agricultura se agrega una actividad 
econ6mica de gran repercust6n en el proceso ctvtliz~dor -
de la ~poca¡ el cultivo tEcntco en los campos de los con
ventos. atrae a los campesinos que comienzan a formar al
deas alrededor de l~s mismos; aldeas que ser6n el nuevo -
punto de partidª de las nuev9s ciudades que aparec~r&n en 
Europa. 

se puede sintetizar el Cristianismo. como, el fmpul~ 

so a 1~ fraternidad de todos los seres humanos y que ~n--
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c1erto modo ser6 la final de la humanidad; Cristo pred1-
c6 una doctrina basada en el amor fraternal entre todos-
1 os hombres de la tierra. posici6n que ha sostenido la -
iglesia cat611ca hasta nuestros dfas. 

Además de la iglesia. también aparecieron manifes
taciones laicas de ayuda mutua, que se inspiraron en -
los principios religiosos, pero sin ser éstos iniciativa 
del clero. Estas manifestaciones de Seguridad Social -
laica rudtmentar1a aparecen con las corporaciones llama
das guildas, consideradas como asociaciones de ayuda mu
tua de los comerciantes. 

b) E~ FEUDALISMO. 

El sistema feudal es una etapa de la Edad Media en 
la que unos cuantos sei'lores o mandatarios absolutistas •• 
tenfan el control de tierras, animales y gentes por dis
posición real, teniendo concesiones, t1tulos nobiliarios 
y llegando en ocasiones a controlar al propto rey, q~e ~· 
era m&s :d€bt1 que algunos de sus poderosos vasallci~~ La 
économfa agraria de la época y la fa1 ta de impuestos, m~ 

· ti.vó la pobreza del tesoro real, que no contaba más que
con las rentas particulares del monarca. 

Con el desarro11o de la clase burguesa-fue supera
da la anarqufa feudal que dur6 varios siglos. 

El poder .del Estado y la iglesia caminaron juntos• 
hasta que la iglesia qu1Jo tener todo.el poder, y des· '" 



pués de prolongadas luchas se llegó a un arreglo en el • 
cual los reyes gobernarfan como estadistas y el Papa cui 
darf a de la religi6n y de las almas. 

e) LA BURGUESl~. 

Se form6 con l.os artesanos y comerciantes 1ibres ·.·~ 

que se fueron intercalando jntre los noblts en decaden·· 
. cia y algunos siervos acomodados. 

La c6mbtnaci6n de estas gentes y la un16n de sus ~ 

recursos ec~n6micos trajo consecuentemente el desarrollo· 
económico, cultural y social de las pequeftas naciones en 
for~aci6n; apareciendo además las sociedades mercantiles 
y bancarias; las industrias manufactureras urbanas y so
bre todo el desarrollo de la r.avegoc16n comercial. tanto 
nacional, como internactonalt uni~ndose a esta actividad. 
los artesanos, quienes unidos organizan ~as corporacto--. 
nes por oficios o guildas. 

Se emptezan a fabricar naves de gran calado. al • .;; 
: sentir los grandes industriales la necesidad de dar sa1i 

. . . . . -
"da a' su productos 1 o que sirve para desarrollar 1 as ru--

tas 111arf timas y terrestres. 

Con el .naci e1,te comercio .Y la ecónomta attésanaf -
· ~ae las ciudades, hubo grandes repercusiones so~~ales y~ 

- '~:- - -
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polfticas: la burguesfa urbana ayuda a terminar el eud! 
lismo, pues a todos les interesaba la paz, el orden y -· 

las leyes, que s61o un gobierno podrfa establecer. 

En lo social se forman uniones que fueron predsa
me~te las cofradfas, hermandades, gutldas, hansas, ~re-

mios, etc., que aparecen completamente seglarizados. 

Aunque con un tinte religioso, en esta época, las
guildas son ya verdaderas asociaciones francamente re·
mia les. 

En Inglaterra las guildas m6s antiguas son las ~ ·~ 

Boltsbury Exester Cambridge y otras. 

En el siglo XII comienzan a funcionar en Espaila, -
siendo durante la edad media, un ejemplo para toda E ro
pa • 

Romero de Armas opfna: la 1nstituct6n viene al len·· 
.de del Pfr1neo y es precedida o contempor&nea de las pr! 
me~as militares como la cofradfa de Belchtte, inst1t1ida 
por Alfonso) Rey de Arag6n; la de los caballeros de un
casti11o, la de Montreal y la de Barbastro, de las e fra 
dfas religiosas más antiguas están la de Cannizo, en San 
Salvador de Villacethe {hoy Bel ver de campos,, del pa ti
do de Toro) que exist16 desde 1197 y que de.,~endfa de m!!_ 
nasterio de Sah~gün; la d~ Santa Eulalia, en Barcelo a -
que oper6 hacia el año de 1956. Pero. la más interes nte 
cofradfa es la de Tudela; su regl~ u ordenanza se co set 
va fntegra en el Archivo Hist6rico Nacional de Espaff .en 
un pergamino de la segunda mitad del st91~·x1I. 
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Ahondando un poco m6s sobre ellas podemos decir que. 
en los siglos siguientes se observa una tendencia cada -· 
vez m4s marcada de orientaci6n de las cofradias hacia su
cambio en Gremios y Corporaciones robustas para defender
intereses profesionales comunes y auxiliar recfprocamente 
a los miembros. El autor citado estudia con detalle el -
fen6meno en Espaft1. Enmendando un poco la clasificación
que él trae, es posible aplicarla al resto de Europa en -
la forma siguiente: 

l). Cofradfa a secas, primeras asociaciones, en h! 
cerse históricas, prevalece e1 motivo religio
so para la asoc1ac16n¡ incluye miembros relt-
giosos y seculares¡ ~stos de oficios diferen~
tes, y se prestan auxilio. Ejemplo la citada· 
cofradta de Tudela. 

·la Cofradfa profesional.· En este tipo 1.os so· 
cios deben pertencer al mismo of1cio• los fi· 
nes st9u~n siendo religiosos y de mut~o soc~-

~ rro. Ejemplo: 1a Cofradfa de San Miguel de 
los tenderos, de Soda, cuya iglesia fue 1a de .. 

. San Pedro. 

3). El Gremio.- Ahora el motivo religioso desap~r~ 
ce. pues lo principal es la defensa de los in
tereses profesionales y la mutua ayuda entre -
10$ soc1os. 

TtRCER TIPO.- El gremio profesional: e~ el que asu~ 

me casi desde el principio la corporar.i6n medicv,a'¡; 1d .';.. 
GuHda, en los pafse~ alemanes y anglosajones; pero a f1• 
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nes de la Edad Med1a es caracterfstica de la mayor parte 
de Evropll. 

Los fines del gremio pueden resumirse como sigue: 

a). Enseftanza.· En cada taller laboran el maes-· 
tro, los oficiales y los aprendices. No se -
llega si no en riguroso escalaf6n. 

El aprendiz es un adolescente a quien el maestro -
ensefta el oficio durante varios anos; lo alojan, visten
Y alimentan. De aprendiz se pasa a oficial o compa~ero. 
cuan se domina el arte. 

El Oficial ·percibe un salario por su labor, y des
pu~s de otro periodo, mediante un examen, puede alcanzar· 
ra categorfa ~e maestro y abr1r su propio taller. 

b}. la vigilancia de la labor, para que no haya -

obra m~l hecha ni de mala calidad~ 

el; l~ defensa del oficio. En ~ste sentido el 
Grem1o es celosfsirno. 

No permite nuevo taller, si los existentes -
abastecen el mercado; ni aceptan innovaciones, 
anuricios ,t n~da que signifique ventaja de •M 

unos talleres sobre otros. ,Es decir. la n~9!. 

ci6n a todo lo que hoy llamamos ~ompetencia y 

correhci6n estricta entre la oferta y la de
manda. 

1 
. i 

l 
l 
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d). Ayuda mutua entre los miembros del gremio fren· 
te a las calamidades de la v1da. 

En suma, el Gremio busca dar Seguridad Soc1a1 a 
sus afiliados, al darle estabilidad al trabajo
mediante auxilio a sus enfermos, inválidos, an
cianos, viudas, huErfanos, etc. 

La Cofradfa Gremial, que es una cofradfa creada por
el gremio para sus actividades religiosas de mutuo aux1-
lio~ parece ser una modalidad propia de Espa~a. 

Las Corporac~ones Seglares al final de la Edad Media 
·llegaron a abarcar en sus prestaciones casi todo capftulo 
designado como riesgos, en los modernos sistemas de Segu· 
ri dad Socia 1. 

lo. Subsidio, determinad.o o no, en dinero, para de· 
sempleo u otra necesidad. Un socio Diputado Vi 
sitaba al afligido y le proporcionaba ayuda, t1 
maba de los fondos de la Cofradta o de las li-· 
mosnas recogidas como era lo prescr1to en las - · 
cofradfas de ciegos de Valencia y Barcelona, en 
algunos casos se trataba solamente de pr~stamo~. 

que el socio debf a cancelar al reintegrarse a -
la act1v1dad normal. 

2o. Atenci6n, en caso de enfermedad con.ayuda en d! 
nero, en servicto m~dico y farmac~utico. en ho1 
pitales o a domtcf 11o. Era frecuente que lo• • 
g~em1os y eofradfas tuvieran sus propios hospi
tales o derechos en hospitales comunes. En es~ 
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tas prestaci~h~S fba implfcitamente cubierto el 
riesgo hoy llamado de accidentes. 

3o. Auxilio de invalidez y vejez. 

4o. Auxilio de gastos de entierro y pensi6n a.las.~ 
viudas y a los hu6rfanos hoy llamado Seguro .de~ 
Superv 1 ven ch~ 

Aparte del socrro monetario, esta ayuda solfa • 
comprender la conservact6n del taller activo P! 
ra la viuda y sus hijos. 

5o. Auxi11os propios para cubrir necesidade~ de 1~· 
época que hoy nos parecen curiosidades, como el 
dotal (para j6venes casaderas), el de pr1si6n y,, 

el de ~auttvidad, éste para rescatar a los crt1 
tianos apresados por los sarracenos en las gue~ 

rras o en. atracos de ptraterfa frecuentes en -
aquellos siglos. 

60. En .fin, el novel Seguro del Desemplea o prot~c
ciGn contra el paro, lo husmea RUMEU de Armas~· 

tal vez con exagerada simpath, .al expresarse -
asf: 

•Eritra tambtán el paro dentro de las necesidades o • 
pobreza", a que aludfan sin ceiar tod~s las cofradfas, de! 
pués de desgajar de ellas la enfermedad' y h muerte. Pe· 
ro taMbUn puede seguirse la pista del mismo, no sobre S!!. 
pos 1e1 ones má.s o menos aventuradas. sirio· sobre hechos 
les, como todos los aquf citados. 
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Por aquellos anos la demanda de mano de obra sin ser 
e~~raordinar1a tampoco era escasa. por lo que el paro so
l fa provenir de la rutna del artesano y de su industria
º negocio; por pérdida u otros acc1dentes y a estos para
dos protegfa y amparaba la Cofradta Medieval. La in1cia
tiva para la creac16n de Cofradfas y Gremios, parte como
es lógico de los interesados, quienes. cuando no son ecl! 
s16sticos o apoyados por la iglesia, encontraban a men~do 
resistencias en los seftores, los reyes y aan en los go- • 
biernos municipales. 

Ya maduras las corporaciones, siguen pautas muy sem1 
jantes aceptadas por las autoridades y acordadas en asam~ 

bleas por los socios, son las constituciones. ordenanzas. 
estatutos y r~glamentos en tono religioso. 

Las finanzas de la corporac16n se integraban con las 
cu~tas de entrada de los socios, las cuotas semanales. -~ 

m•nsuales o anuales, cuotas o derramas especiales levant! 
das en ocas16n de juntas extraordinarias, las multas a -· 
los socios y las donaciones que los ricos estaban obliga· 
dos a dejar en sus testamentos a favor de 1a corporaci6n: 
(3) Por todas estas razones podemos ver y considerar que 
hay un gran parecido entre nuestra Sociedad Actual y la • 
antigu~. con la Sociedad Rural de la Edad Media. 

Et. CAPITALISMO, 

Con h aparici6n del capital, .el comercio deja de ;. ·. 
ser loc~l.fsta y los talleres y las fSbrtcas empiezan a -~ 
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producir no s6lo para satisfacer sus propias necesidades, 
... ., 

sino también las del exterior, por lo que aumentó la pro-
dueci6n, trayendo como consecuencia que los artesanos se 
convirtieran en asalariados dependiendo de los burgueses
capitalistas. Surgieron dos clases de asalariados: 

Los Oficiales y los Aprendices de los talleres que • 
surtfan el mercado local y los obreros que trabajan en -
los ta11eres o fibricas de exportaci6n¡ los primeros se • 
ocupaban de mantener estable la demanda local, mantenien
do balanceada la relac16n de producci6n-demanda,los pre·
cios y los salar1os, pero los segundos encargados de la -
exportact6n tuvieron grandes problemas. ya que los patro
nes para obtener mayores ganancias bajaban los salarios o 
desped~an obreros cuando habfa excesos de mercancta o • -
cuando sufrtan pérdidas por diversas causas. Entonces se 
emoezaron a ver por las calles grupos de hombres que pe
dtan trabajo o reclamaban un Lrato mejor. surgiendo grari
des conflictos sociales, que ocasionaron hasta ~errama- -
miento de sangre. La mayor abundancia de trabajadores de 
este tipo. fueron tejedores y los bataneros se les cono--

• eta por sus "Uftas Azules", por su indumentaria, por la -
brutalidad de sus costumbres y no import~ba tratarlos con -
dureza. 

"Por eso, desde m~d1ados del siglo XllI se organiza
ron huelgas. La más antigua que se conoce es la que es
tall6 en Donai, en 1245, que se des1gn6 con el nombre d~

Takehan en ~274, los tejedores y los )ataneto~· de Gante -
' . ;" -

'abandonaron la ciudad en masa y se retiraron a Brabante~
los renidC1re.s... informados a tiempo de esta insurrecci6n -
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de la plebe 1ndustr1al, se negaron a recibirlos. En los 
pafses bajos a partir de 1942, se formaron ligas urbanas, 
en las que se estipulaba la extrad1c16n de los obreros • 
fugitivos, sospechosos o culpables de consp1ract6n de -~ 

huelga. Toda tentativa de rebeldfa tenfa por consecuen· 
cia el destierro o la pena de muerte. (5) 

En pleno siglo XIV en Flandes se produjeron sangr1ea 
tas 1nsurrecc1ones de• campesinos, 1dAntica sftuaci6n su .. 
cedió en Inglaterra en 1311, todo por las grandes fnjust! 
cias de que eran vfctimas; ambas insurrecciones contaron
con el apoyo de los obreros !'·fueron sofoca.das bru.talmen
te por h autoridad real, h nobleza y la alta burguesfa. ,, 
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LA ASISTENCIA PUBLICA EN EL RENACIMlENTu. 

En esta época surgen en Europa durante los siglos XV 
y XVI, sucesos y fen6menos sociales tan notables y pecu-
liares. que pasaron a la historia con el nombre de renaci 
miento. 

El renacimiento trajo consigo grandes cambios con el 
desarrollo de las ciudades. la formact6n de las Universi
dades, asf como la estructurac16n de la clase burguesa ·
que a su vez aportaron la ideolog1a del humanismo caract! 
rfstico de esa etapa, considerada como la época revoluc12_ 
naria de la cultura occidental. Asimismo fue para Europa 
un ~erdadero despertar, un sacudimiento, una revoluct6n,~ 
incluso el mismo hombre que habfa vivido una etapa de pr! 
fundo misticismo, despierta de un letargo para comenzar -
una nueva era que va a cambiar radicalmente su forma de -
vivir, de pensar y actuar; lanzándose a una aud~z revi- -
sión de las ideas, las ciencias, las artes, los conoc1- -
mtentos en los campos exper;mentales. La polftico desv16 
su curso, los descubrimientos terrestres pasaron a la hu
manidad; los inventos del hombre surcando los cielos 
abrieron una nueva ruta inconmensurable, mientras que 1a
medicina, enfrent!ndose audazmente contra las enfermeda-
des y el dolor, marc6 el sendero a'·segu1r para llegar a¡¡
la meta; la asistencia y seguridad social para todos los
seres humanos. 

La ciencia m6dica ocupa un reng16n ~spectal, porque
ya la medicina dejó-su sistema rudimentario y pr1mftivo.-

. Oe renombradas un1 versi dades y es cu el as surgen grandes mf' · 
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· dfcos. De la obra de Andrés Vcn11o tAnatomh Humana ·
Norma 1 ! . Se origina la Filosofh Experimental y se des
cubre el fe116meno de la ci rc1J1aci 6n de la sangre. as im1a 
mo. se sientan nuevas bases para la Patologfa y la Tera~ 
péutica que vienen a revolucionar la cirugfa 1 se crea la 
epidemiologfa que toma una trayectoria experimental de -
donde surge la Medicina Preventiva. 

a) LA ASlST~NClA PUBLICA. 
' . 

Fu&ron .tres 1 as organiza e iones· que se encargaron de-
proyectar1 a, basadas únicamente en la protecc16n contra -
los riesgos. 

a). la primera fue h Iglesia Católica, que al pras 
ti car h caridad cr1stfana en .las parroquias, -
monasterios, hospitales y asilos, cumplían con
una de.las misiones m&s grandes de toda organi
zación rel f 91 osa que tiene p;{ra sus semejantes .. 
el amor al prójimo y la ayuda a los meneste:o--
sos y desvalidos. mediante obras de socorro. 

Pero como sus grandes propiedades le fueron arrebat1 
por los reyes. su situacf6n trajo aparejada el decai

miento de los servicios asistenciales a los des~alidos y
menesterosos, agravaado su situación; por otro lad1,, el -
Estado tardó en asumir la responsabilidad y asf ~a aten
ci 6n a los enfermos dada en los hospitales para pobres, -
at~ndidos por comunidades re1~g1asas, casi desaparecieron 
sobre toda Inglaterra; como prueba de ello se cita que: ~ 

en .los s.iglos XVI y XIII se construyeron hospitales de --
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grandes dimensiones a f1n de alojar centenares y hasta mi 
llares de enfermos que frecuentemente se amotinaban pues· .. 
se recibfan en cantidades ilimitadas. Su desarrollo, sin 
embargo, decay6 en Inglaterra y en otros páfses como con
secuencia de la reforma religiosa. provocando un retroce
so durante el siglo XVI. 

Enrique VIII de Inglaterra orden6 secuestrarlos y -

disponer que fuesen dedicados a usos seculares o destrui
dos, los ettfermos fueron arrojados ~ las calles y la si·· 
tuaci6n se hizo tan intolerable que los londinenses pidi! 
ron al rey la devoluct6n de uno o dos de los establQCi· -
mientos para enfermos y la correspondiente asignación pa· 
ra su funcionamiento; a lo cual accedió el monarca con la 
restauración del Hospital de San Bartolomfi en 1944 y el -
nombramiento de su propio cirujano Tomás Vicary, como re
sfdente y gobernador. Otros dos hist6r1cos edificios de
Londres. Santo lom6s y Santa Maria de Bel~n. tamblAn lo
graron sobrevivir, pero en el resto del pafs los h'ospita-
1es tuvieron por fuerza que cerrar sus puertas, por lo -
cual 23 de los principales condados carecfa~ de los mis-
mos para el afio de 1710. Casi puede asegurarse que la -
Ontca esperanza para los enfermos pobres de los pueblos -
comarcados, era tomar el camino de Londres, distante mu-~ 
chos ki16metros y en donde por otra parte s61o se contaba 
con 3 hospitales antes mencionados (4). 

b}, Los Gremios: en el segundo lugar ~st6n los gre 
'mios, que como ya dijimos ademSs de defender el 
oficio se preocupaban tamb1~n por el mutuo auxf 
lio entre los socios para enfermos inválidos o
viejos¡ por las viudas y los hu~rfanos. Para --
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esta ~poca su situación se torna cada vez más
dfffc11, sobre todo en el aspecto de atender a 
sus fines asistenciales pues si se tornan más
fuertes respecto a los intereses de sus pro- -
pios miembros, ahora ya no pueden cubrir sino· 
a grupos más restringidos de las clases traba· 
jadoras,, ya que ellos misnos van siendo arrui
nados por las fábricas manufactureras, cuyos -
obreros son simples asalariados, mal pagados.~. 

Motivados por esta situación los gremios extr! 
i',man las ex1 genc1as respecto a sus socios; sfn

embargo, los golpes m&s duros los recibe del -
naciente capitalismo que es cada vez más pode~ 

roso. 

En esta época la soc1ed~d es industrial, pero
local, urbana y artesanal y para su final, co
mienza a ~olverse capitalista, manufacturera y 

mercantilista, exigiendo libertad de produc- -
cfón y comercio, lo contrario de toda 1¡ es- -
tructura artesanal. 

En este siglo XVIII, la revolución liberal 11! 
ga11za las cooperativas de art~sanos. En ple
na decadencia los gremios no podfan soportar -
los cargos as1stencfales de sus propios so- -
c1os, y menos los del naciente y siempre cre
ciente asalariado; por tal mttfvo. desaparecen 
para dejar paso a nue1as estructuras"sociales-

L. . 

que tratarhn de remediar los grandes m.ales de 
esta inerme clase. 

·'' ., 



e) El Estado: 

El tercer factor radica en el Estado, el cual • 
de~initivamente divorciado de la iglesia asume· 
la responsabilidad, dando asf nacimiento a la -
tnc1~iente asistencia soctal. En esta fipoca ~. 

grandes 1de6logos como Juan Luis Ntves, el Pa-
dre Mariano, Tomis Moro, etc., plantean formal
mente 1a doctrina del deber del Estado, en re1! 
ct6n con los desval1dosr constituyendo ast el • 
fundamento legal de la asistencia social, y lo
quees más, propiciaron el movimiento hacia 1a
formulaci6n de1 Derecho Social. 

Sfn embargo, no podemos todav•• hablar de derechos
sociales en el sentido de derechos positivos, lo~ cuales 
son reconocidos y decretados por un legislador de origen 
democrático. por tal motivo no creemos que se tratar& -· 
'roptamente de derechos sociales sino mSs bien del des-
pertar de una conciencia de tipo social q~e darfa m!s •• 

'adelante pauta al desarrollo de los derechos aludidos. 

L• c~eciente miseria de la Plebe y los obreros por
un lado y por el otro la acct6n del Estado, que trataba
de prevenir las insurrecciones, ortgin6 un verdadero -:
anhelo de Independencia que les llevarfa a la revoluci6n 
liberal del siglo XVIII. ,Por lo tanto, .del inquieto y -

rebelde obrero del renacimiento, derivó necesariamente -
el racionalista obrero de los siglos de lj Revoluci6n L! 
beraL 
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A1 finalizar los tiempos modernos y comenza~ la épo
ca contemporinea tienen lugar una serte de fenómenos so-
cfales que '!Ion: la Revo1uc16n Industrial. la Revolución -
France~a y la Revo1uc16n Liberal y Social. 

Es Inglaterra la primera en iniciar el prcceso de m! 
canizac16n de las industrias o 'sea. la llamada Revolución 
Industrial, que vendrfa a crear un nuevo orden· social; -
fue un fenómeno de perfeccionamiento de t~cntcas de la -~ 

producción con la utt11zac16n de una nueva fuerza motriz: 
El vapor de agua a presión. utilizado en la máquina de V! 
por y los sistemas de transmisión de ~mbolos, bielas. ru! 
das engranajes, cadenas, etc., aprovechando la fuerza del 
vapor. grandes inventores fabricaron máquinas las que uti 
lizaron este tipo de energfa y pronto hubo hflanderfas y- -
telares mecánicos, bombas, transportes, etc., El genio~ 

inventor fue enérgicamente estimulado. Los mejores m6to
dos para producir acero condujeron a fabrlcar multitud de 
aparatos útiles para la agricultura y la Industria. 

sus EFECTOS. Los efectos favorables y desfavorables 
de la Revoluci6n Industrial se notan principalmente en el 
Sfglo XIX, los primeros por el aumento de .la ,producci6n .. 
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debido a las amb1ciones de enriquecimiento de lo~ empres! 
rtos y los segundos por los daílos que produjo este siste
ma a los obreros amotinados en las fábricas, por lo que -
~stos comenzaron a funcionar a fines de la edad media 1 lo 
que sucedi6 fue que de ser fábr1c~s movidas por fuerza h.!!_ 
maM. se convierten en mecanizadas 1 es decir cuando la f! 
brica manufacturera se transform6 en mecanizada. 

El desarrollo industrial hizo crecer ciudades hacia
las cu~les se dir1gfan los campesinos en busca de trabajo 
permanente y obligados por los despojos de que fueron Vff 
timas por la Nobleza y burguesfa latifundista de Inglate
rra, Francia y otros paises europeos. Pero en las ere- -
cientes ciudades nunca hubo trabajo para todos los deman
dantes el cual fue muy mal pagado, recibfan mal trato y -

lo que fu~ peor. en condiciones de seguridad desastrosas. 

En consecuencia, los problemas sociales del proleta· 
riado se agudizaron surgiendo el desempleo, hambre. suci! 
dad 9 promiscuidad y corrupc16n que alcanzaron proporc1o-
nts alarmantes¡ las condiciones sanitarias de esos traba
jadores unidas a las duras jornadas de trabajo y a la fal 
ta de higiene, daban lugar a una morbilidad y mortaltdad
espantosa. 

El ataque a las corporaciones lo iniciaron los bur-
gueses a fines de la edad media por 1 o qt1e 1 es estorbaban 
para la expans16n del comercio y el desarrollo de las fá
bricas.' En Inglaterra. las corporaciones vieron disminu¡ 
dos sus privilegios desde el siglo XVII, y suprimidos en
el siglo XVIII; en Espaffa su aboltct6n, la decretaron las 
Cortei de Cadiz en 1810, en Francia fueron atacados y ~u-
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primidos en nombre de\ Derecho del trabajo, por la Ley -
Chapel ier del 14 de Junio de 1791. que aparte de disolver 
y prohibir a las corporaciones. se ant1cip6 a la nueva -
forma que habtan de adquirir las asociaciones de Oberos -
bajo el regimen liberal; los sindicatos, que nacerfan pa
ra defender los intereses y derechos de los asalariados -
esa misma ley impid16 1a sindical1zaci6n obrera hasta que 
fue derogada en 1884 (4). 

Abolidos los gremios y mermando el poder econ6mtco -· 
de la iglesia, los necesitados de auxilio quedaban lfber1 
dos a su propia suerte, y en los centros de asistencia, -
hospital~s. hospicios, casa de trabajo para desempleados. 
etc., se hacia trabajar a los internados en turnos que t! 
nfan m!s caracter de pena que de ayuda, llamando a estos
centros !Bastillas de Pobres~ 

En verdad las ideas liberales no nacieron ni realiza· 
ron primero en Francia estuvieron vigentes, en Holanda de1 
de el ~iglo XVI en Inglaterra desde el siglo XVIII y en -~ 

los Estados Unidos a fines del siglo XVIII, mas estas 
ideas no tuvieron carlcter universal hasta que no llegaron 
a Francia y triunfaron. Los grandes 1de61ogos del 11bera-
l 1smo francés son Voltaire, Monstesqui•u, Rousseau, Dtde-· ·•· 
."'Ot. Oa 1 ambert. 

La condtJcta despótica y desenfrenada de los rey-as d~

Fran~ia aproximan y desencadenan la Revoluc16n Francesa. • 
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.'asan vartos Luises por el trono mencionado, tan s61o a • 
Luis XIV su aforismo, !EL ESTAOO SOY YO~, le conquist6 el 
odio del pueblo, precipitando la rutna de la monarqufa~ • 
no obstante que patrocin6 las ciencias, las .artes y su -
reinado fue uno de los m§s glortosJs de Francia. Luis -
XVI subt6 al poder en 1774, stendo odiado por el pueblo -
por su incapacidad para gobernar, su intento de fuga en -
momentos crftlcos para la monarquta y sobre todo por sus-
1mperdonables negociaciones con el extranjero. El estado 
deplorable durante su administrac16n hacendar1a, le obli
gó a convocar a los Estados Generales del Reino en 1789. 

La Revoluti6n Francesa en t7B9, que inaugur6 en Eur! 
pa la era de las Sociedades nuevas. fue apresurada por -
las ;eivindicaciones de los f116sofos y los economistas -
del .iglo XVIII y causada por la existencia de 1nstituc1~ 

nes polfticas cuya causa habla desaparecido dedde hacfa -
mucho tiempo. 

Los privile9ios de la aristocracia y del clero se e! 
pllcaban en la Edad Media por la necesidad de protecci6n
de los dlbiles contra los ricos, pero dejaron de tener r1 
z6n cuando la monarqufa reuni6 en sus manos todos los po
deres feudales. Desgraciadamente los reyes en lugar de -
emplaar su autoridad en mejorar la suerte del pueblo lo -

·hundieron aQn m&s en la miseria. En 1789 habta en Fran-
cia una desigualdad enorme en la reparttc16n ~e los car-
gos pGblicos y una ausencia casi total <le vigilancia y de 
libe~tad. Se trat6 de establecer reformas que reclamaban 
la optni6n publica pero sus esfuerzos se estrellarfan con. 
tra la tenaz resistencia del Clero y de la Nobleza. Era -
preciso una Revo1uci6n para sustituir a una sociedad pri-
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vilegiada y estab1ecer una ley común que garantizara la • 
igualdad entre todos los ciud~danos. "Los Estados Gener! 
les abiertos en Versa11es del 5 de Mayo de 1789 se trans
formaron el 17 de junio en Asamblea Nactonal,~3 dfas des
pués los diputados del Estado ya no se presentaron el ju
ramento del juego de pelota. El 14 de julio tomó el pue
blo la Bastilla; el 4 de Agosto fueron suprimidos los pr1 
vilegios feudales por la Asamblea que proclam6 la dec1ar! 
cl6n de los derechos del hombre y el ciudadano¡ vot6 la -
con:if'itudón de 1791 y creó la igualdad de todos los ciu
dadanos ante la ley. La Asamblea Nacional se disolv16 el 
30 de septiembre de 1791, siendo reemplazada por la Asam· 
blea leg'.s1ativa 1 quien a su vez fue sucedida por la Con
vención Nacional que se reuntó por primera vez el 22 d~ -
~eptiembre de 1792. que proclamó la República. Varias •• 
fueron las constituciones elaboradas y derogadas¡ la del· 
al'lo de 1793 en su articulado estab1eci6 el derecho de los 
indigentes y lós desemple&dos~ a recibir la ayuda del Es
tado; es decir. comenzaron a aunarse a los derechos poli· 
ttcos ios derechos sociales. 

ARTICULO 21: 

La Ayuda Social es un deber Sagrado. La Sociedad e1 
tá obligada a proporcionar medios de subsistencia a los -
ciudadanos desgraciados. dándoles trabajo o asegurando el 
sustento a quienes se hayan incapacitado para trabajar ·
(6). 

Asimismo se decretó devolver las tierras comunal~s y 

dotar de parcelas a los campesinos al incautarse las pro
piedades de los contrarevoluc1onarios. 
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A la Convenci6n sigut6 el Directorio y al final. el· 
Consulado y el Imperio. Por lo tanto la Revoluc16n Fran
cesa termin6 como poder, mas su fuerza espiritual no pudo 
ser cor.tenida. 

e) LA REVOLUCION LIBERAL. ====•==·==·=··=······ 
El movimiento liberal viene desde la Edad Media, 

cuando surgen ideas e instituciones que limitan la fun· -
ci6n real y le asignan como finalidad el bienestar y la -
justicia a los súbditos. Los siglos XV, XVI y XVII del -
Renacimiento al que ya hicimos menc16n, asf como el ~o- -
mienzo del peri6do histórico designado como los tiempos -
modernos que son duros para el necesitado. pero en ellos
empieza a manifestarse con cierta claridad la tendencia -
hacia los Derechos Sociales, mientras se perfila el movi
miento Europeo para la conquista de los derechos polfti-
cos. 

A ningOn pafs se le puede adjudicar la creación del
liberal ismo ya que los filósofos del medioevo y del rena
cimiento (tanto Espaíloles, franceses~ italianos, ingle· -
ses. etc.,) tu vi e ron una gran 1 nfl uenci a sobre, 1 as 111ayo--
rfas revolucionarias de los distintos pafses. ' 

Los siglos XVIII y XIX se caracteriz~ron como los si 
9los de la revolución liberal y del triunfo definitiva de 
la burguesfa contra las clases medievales, monarqufa abs~ 
lu:a, clero y nobleza feudal. 
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El tstado liberal tomar& su origen en el soberano.
que ahora es el ciudadano en uso del derecho d' 1oto y d! 
berá servir a los intereses de la c1udadan~a general; ad! 
más se formularán los llamados derechos del hombre. que -

·son en realidad derechos poHticos, pues los deN1chos .so· 
ciales no empezarán a tener vigencia si no a fines del si 
glo XIX. para caracterizar ast el fen6meno jurtdico y so· 
cla1 predominante del siglo XX. 

Son tres los pr1ncipales objetivos de la Revoluci6n 
liberal: 

zar. 

a) Libertad de producci6n y comerci~; 

b} Derechos y libertades poltticas y 

c) Libertad religiosa, 

Los dos Gltimos han sido los más dtffc11es. d• alcai 

Al liberalismo hay que considerarlo desde dos pun·· · 
tos de vista: el polftico y el lcon6m1co. 

El primero fue el aspecto que m&s interes6 a los fi 
16sofos y lo rela~~onar1>_n-con 1a des·Jgualdad de la perso-

, ' ;___- ·-
na humana: el derecho a la vida, a la libertad de pensa--
miento. de creer y de expresarse, mismos que van logr§ndi 
se con la vigencia de los derechos polfticos. En el se-
gundo punto o sea el econ6mico del liberaltsmo; 1~ 11ber• · 
tad de trabajo o como se dice ahora, el sistema de libre~ 

~mpresa fue defendido por los fi16sofos que destacaron en 
el campo económico, siendo los fundadores de la economh· 
poHtica. 
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La tesis de que la libre emprasa estimula la produi 
.. ci6n y que el aumento de h producci6n disminuye 1a mise
ria es verdadera en términos generales; asf lo confirmó 
la ~rosperidad de Inglaterra, pafs decano de la Revolu- -
c16n Industrial y del liberalismo econ6mtco y polftico. 

El liberalismo en su forma un tanto rfgida, no sol! 
mente no resolvió el problema, ~ino que lo agudizó y si -
bien es cierto que aboli6 las ~lases medievales, dio lu·
gar tambi~n a una sociedad clasista separada por sus me-
dios econ6micos: 

La clase rica, que es la cap1t~lista; la más pobre
que es el proletar\ado y oscilando entre ellas. la clase
media: adem&s d1o origen a dos clases de naciones las dj- -
sarrolladas y las atrasadas, llamad&s ahora subdesarro11! 
das o del tercer mundo. 

Es asf como frente a la apar1c1dn de la clase ~bre
ra o asalariada y con la conversión de la economfa domés~.! 
tica a econo~fa nacional, emerge la beneficencia pGbli~a
como un plan de asistencia organizada y el Estado hubo de 
aceptar la obligac16n legal de socorrer a los indigentes
Y necesitados, ~orno lo expres6 la declaraci6n francesa de 
1793. Por lo tanto, la simple y unilateral beneficencia, 
cede el paso a ~a asistencia pGblica como un derecho que-

. se exige al Estado, el cual tiene el deber de otc:--garlo.• 
(7) 

En muchos pafses se organizó tomando ejemplo de - ·~. 
' . 

Francia, la llamada asistencia p0bl1ca, para manejar los-
estab1ecimientos pa;·a enfermos {Hospitales) y las casas • 
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para ancianos, 1nv611dós, niftos desamparados. etc. Para
defenderse contra la insalubridad existente, la invalidez, 
e1 desempleo, la vejez y la muerte de obreros¡ fue neces1 
rio apelar nuevamente a las sociedades de mutuo aux11io,
montepfos y hermandades, etc. 

Asf mismo, el Estado que no quiso tomar medidas de
previsi6n para cubrir o amparar a la clase trabajadora, -
se v16 en la necesidad de estimular y muchas veces hasta
de subvencionar a estas mutualidades¡ es aquf mismo tam-
bián en donde se puede manifestar la solfdar{dad obrera • 
en defensa de sus intereses y derechos; a tal grado, que
muchas de ellas figuraron como las mSs activas sociedades 
de resistencia hasta el momento en que las leyes las pro
hibieron nuevamente, pero que dieron lugar al nacfmiento
de los sindicatos que pudieron funcionar libremente. 

Los Sindicatos. 

Fue Inglaterra la pionera de Ja Industrializac16n.
en don~e 1;;,;; obreros despuh de .fuertes luchas lograron 
derog~f la Glt1ma disposict6n prohibitiva (Ley de 1799) -
para 1a<~ibertad de asociaci6n (trade Unions o Sindica- • 
tos). aprobando el parlamento su funcionamiento legal en-
1824. En 1821 se cre6 la Un16n Nacional de la Clase Tra
bajadora, que Carlos Marx en 1848 consideró como "LA VIA· 
OE LA L:3ERTAO PARA TODO El UNIVERSO" 

Reunidos de nuevo en la Asoc1ac16n Nacional de )os· 
Sindicatos iiigleses, influyeron para que se constituyera· 
en Londres en 1864 la Primera Internacional Stndca11~ta. 

Podemos sintetizar como sigue: 

1 

1 
1 
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Derecho de ex pres i 6n. El Derecho de As oc iac 16n, la· 
Seguridad de Tro~~Jo (Derecho al Trabajo), la Higiene •• 
del Trabajo, con horario razonable y ambiente salubre, • 
Salario equitativo y las prestaci~nes so~iales. 

Una vez conseguido esto, lograron progresos en los 
restantes ob~etivos. Otra ~ez tenemos que tomar como •• 
eJemplo a Inglaterra por haber sido el lugar donde tuvt~ 
ron efecto los tremendos cambios en los siglos XVIII, •• 
XlX y XX, sistema de las grandes concentraciones urbanas 
y de las tres nuevas clases sociales. 

Capitalista, Medta y Proletarta. 

Dentro de l•s conquistas es necesario de~cr1b1r a! 
gunos logros: 

l) El Salario.- Quien m&s necesita da garantfas 
para el salario es el proletariado y la clase 

·media, dado que proviene de su trabajo, sus -
dos primeras p•eocupactones son: tener empleo 
y estabilidad en el mismo, logrando éstos, •• 
las clases logran resolver su principal pro-
ble•a, es decir la entrada de dinero que les· 
sirva para solventar sus gastos y lo~ de sus
famil ias, por lo que la primera garant!a fue
en el sentido del establecimiento. del Derecho 
de.trabajo logrado a través de los sindicatos, 

b) La Vivienda.- Las demandas de los obrercs. -
apoyadas por Filósofos y polfticos de esos 
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aftos y dentro de los que destacan Ovtavia Hi11 
y el Dr. H. John Simons, tuvieron como resu1-
tados que en varias leyes decretaran mejores-
alojamientos para los artesanos y obreros, ta
les decretos fueron plasmados en las leyes de 
1875, 1879 y 1882, "Ley de Viviendas para Art1 
sanos", la cual revisaba y enmendaba la aplic! 
c16n de las anteriores, despu~s de invest1ga-
ciones hechas por la Cámara de los Comunes. 

Junto a estas leyes tenemos las de Sanidad de-
1866 y 1868 y de asignaciones a obreros en --
1887 en que tnglat~rra trató de solucionar el
probl ema desde varios ángulos (9) 

e) La Salud.- Sir John Simons 1 uno ~e los Fundadi 
res de la Higiene Pabl~ca Moderna, he dicho.~. 

11 He expresado m1 convicción de que a la ~! 
breza, en sus formas más severas, se cuenta en 
tre los peores males sanitarios y cada ·Vez qtie 
med1t6 en cuales factores principales deben d! 
searse para el mejoramiento progresivo de nueE 
tra situacion en salud pública, dudo si algo -
puede ser tenido como m6s esencial, o debe ser 
anhelado con m6m fervorosa esperanza que la -
~ismtnuci6n de la pobreza de nuestras clases -
pobres" (9). 

"Desde el siglo XVIII, pero especialmente du~~ 
rMte el XIX, el progreso industrial 
inmensa muchedumbre en 1as ciudades,. 
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con ello terribles peligros sanitarios. Los -
médicos pudieron decir entonces conociendo me
jor la etiologfa de las enfermedades, que éstas 
se favorecieron con la miseria y que las cla-
ses misera~les emcrgtan, para atacar también a 
las clases económicamente fuertes. Reclamos -
de los obreros y alarmas desencadenadas por -
los médtcos, los pollticos y por los propios -
industriales, condujo a los pafses c1v~11zados 
a extender los benefic1os de la medicina a to
das las clases sociales y en escala de conti-
nua expansión¡ naciendo asf en todos los paf-
ses el Departamento de Admtn1straci4n Pdbltca, 
para encargarse de la naciente medicina preve! 
tiva; a estos departamentos y oficinas se 1es
llam6 Salud Pública, con este nuevo concepto -
de la medictna, la profesión privada y liberal 
se fue convirtiendo en servicio pGblic~ de me~ 
dicina legal. 

d). La Educac16n.· Aspecto importantfs1mo de esa· 
época es el relativo a la educac16n. Fue a f! 
nes de1 siglo XVIII y durante el XIX cuando se 
produjeron los esfuerzos más grandes para POP!!. 
larizar la educación; esfuerzo que provino de-

1 

los idealistas1 lfdere~ polfticos y religiosos. 

En los Estados Unidos e1 Presidente Jefferson
en 1779, introdujo un '.)royecto de ley para la

' creac16n de un sistema de escuelaé, de la pri
mart• a la Universitaria; gratuita la prim~ra-
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y con becas para estudiantes pobre la secunda
ria y universidades; más ese proyecto solo - -
prosper6 en el Estado de Massachusettes, que -
lo plasm6 en su Const1tuci6n de 1780. 

Stn embargo el mayor impulso vino de la Revo1~ 
ci6n Francesa. la Constitución de 1791 esta-
bl eda: 

"Será Creada y Organizada una 1nstrucci6n pO·
hlica, coman a todos los ciudadanos, gratufta
respecto a las partes de la enseñanza indispe~ 

sables para todos los hombres". En declara-.~ 
ct6n de derechos del a~o de 1793 se dice: "~a~ 
lnstruc~i6n es necesidad de tbdos. la sociedad 
debe favorecer con todo su poder los progresos 
de la razón p0b11ca y poner la instrucc16n al
a 1 canee de todos 11

• La sociedad, debe favorecer 
con todo su poder los progresos de la raz6n P! 
blica y poner la instrucci6n al alcance de to· 
dos". Más el derecho a su vigencia, como obl! 
gatoria, gratuita y laica, queda establecido • 
en li\S leyes de 1880, 1881, 1882 y 1886 (10). 

En Inglaterra la marcha fue precoz, lenta, pe
ro segura, Sir Robert Lowe decfa ir6n1camente
en el parlamento, refiri6ndose a la necesidad
de extender la educaci6n a lai gentes del pue
bio, "TENEMOS QUE EDUCAR A NUESTROS AMOS" • 

En la Ley de 1870~ queda defini~ivamente cons1. 
grada la 1ntervenci6n del Estado en la Educa .. • 

--~ -. -. ; ~-.-.-_e;---~ ,;;-·--
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ct6n primaria; hact6ndose obligatoria y gratu! 
ta en la Ley de 1891 (10). 

INICIACION DEL SEGURO SOCIAL OBLlGATORIO: 

Hasta el Siglo XVIII. en Europa se habfan formado • 
una serie de cl~ses sociales: el Estado llano, es decir,
el pueblo; la burguesía, el clero. la nobleza y. como re
presentante y Jefe supremo del Estado, el Rey. La Revol1 
ciGn Liberal ro~pt6 estas clases sociales cuando empeza-
ban a formarse castas. 

En Europa ex~stieron los fueros de clase; las leyes 
eran diferenteJ para las diversas clases, de tal manera • 
que, para salir de una"cluse a otra, era necesario despl! 
gar una actividad extraordinariamente granta; felizmente, 
por t1 progreso de nuestra cultura se rompi6 esta situa~ 

ci6nr cambiando el concepto del Estado. El Liberaltsm~r 

de1 siglo XVIII tuvo entre sus exponentes a 1os f11ósof'os 
ingleses, franceses, etc.¡ que se preocuparon no tanto --

. 9e1 conocimiei\to de las reglas de la investigaci6n y de -
la ve~dad sino de las relaciones humanas. En todos los -
órdenes se hicieron crfticas de la sociedad medieval y r1 
nacenti•ta. Se querfa una nueva sociedad y como el. Esta· 
do es el producto de u~ contrato t6cito de los ciudadanos 
y como su origen y fundamento est6 in los ciudadanos;·és
tos son los que ttenen el derecho de organizarlo a trav~s 
de un sistema electoral para la formaci6n de los poderes· 
públicos, siendo la finalidad del Estado conservar el • • 
~qu111b~io de estos poderes, con la Justicia y la solida
ridad social¡ ahora debemos decir Seguridad Soci~l. 
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E1 Liberalismo triunfó en el mundo occidental en · 
el curso del siglo XIX, pero no dl6 como resultado la f! 
licidad a las grandes mayorfas por el contrario, creó ·
nuevas formas de miseria y tambiln al proletariado, dan
do como resultado que en un momento dado el capital int
c~1l para el movimiento económico. es decir, la tterra,
Y los instr~mentos de trabajo, quedaran acaparados por • 
unas cuantas manos y las inmensas muchedumbres no dispu
sieran de otra cosa más que de su persona, fuerza ffsica 
y menta1, as{ como de su trabajo. Esto cóndujo a otra -
gran revolución o movimiento emancipador (S}. 

De las fórmulas existentes tendientes a proporcio
nar seguridad social a quienes más lo necesiten, el sis~ 

tema de Seguro Social obligatorio es considerado como el 
mejor hasta hace apenas unos afios y su vtgenc1a del Glti 
mo tercio del siglo XIX. 1 

Partiendo de.1 hecho de que 1as sociedades de bene .. 
ficencia de .que tanto hemos hablado, nunca llegaron a -
sus fines, los obreros se vieron precisados a presi~nar
al Estado. para que creara un sistema de previsión que -
amparara a los mismos y a sus beneficiarios. Los fondos 
necesarios se recaudarían de los elementos participan- ~ 

tes, que más tarde fueron los patrones, los obreros y el 
propio estado¡ el cual a través de una polftica de tipo
social, que d16 origen a lo que hoy conocemos como Segu
ro Social .obl tgatorio. 

Polftica que nact6 en el Congreso de E1senach en -
al afio de 1872, como resultado de la llamada escuela "S! 
C1ALISMO OE CATEDRA"• que fue fundada por los profesores 
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Wagner, Schmoles, Bretano, Schaeff~r. 

El Pafs de origen fue la Alemania un1f1cada por Pr! 
sia despu~s de 1a Guerra Franco Prusiana. El canciller -
Bismark que prop1c16 esta guerra ~e movió en el solo int! 
rés de la un1ficaci6n de los dispersos Estados Alemanes -
para formar el Imperio Alemán; lograda la Unidad interna, 
todos y cada uno de los súbditos fueron uno solo d1r1g1~

dos por su gobierno. 

Para los socialistas partidarios de un sistema de -
gobierno Constttuctonal, parlamentario y responsable en -

·medidas de justicia y protecc16n para el proletariado, se 
opusieron a ~esmark~ 

Sin embargo, triunfó al apoyarse en la nobleza agr!_ 
ria, en la clase militar y en los socialistas de Lasa11e, 
para derrotar a los liberales y a los Socialistas Marx1s~ 
tas; 

El 17 de noviembre de 1881, Bismark 1ey6 ante el -
parlamento Alemán REICHTAG, este mensaje del Emperador: 

" ... Consideramos nuestro ·deber imperial insistir -
nuevamente al Reichtag a tomar con interés el bienestar -
de los obreros y nosotros verfamos con satisfacción todas 
las obras que nuestro gobierno pudie1·a realizar con la -
ayuda de Oios" Si pudiéramos adquirir la certidumbre~-
que, despu6s de nosotros, dejar#amos a la Patria una n~~
~a y durable garantfa que asegurara la paz interior y di! 
ra a aquéllos que sufren la asistencia a la cual tienen -
derecho .. En el esfuerzo que dirigimos a este efecto, es-



44 

tamos ciertos del asentimiento de todos los gobiernos con. 
federados y contamos con el apoyo del REICHSTAG sin ningi 
na distintión de partidos. En este sentido hay un proye~ 

to de Ley sobre la seguridad de los obreros contra acci-· 
dentes de trabajo. 

El proyecto ser4 complementado con otro de Ley cuyo 
fin serS organizar de una manera uniforme las cajas de s~ 
corro en caso de enfermedad. Pero también es cierto que
la ancianidad o invalidez han colocado a los obreros en -
circunstancias de incapacidad para la ganancia diaria. Y· 
por ello tienen derecho a más solicitud y atenc16n de la· 
que hasta ahora les ha dispensado la sociedad. 

Encontrar los verdaderos caminos y me<lios para ha•· 
cer esta solicitud efectiva, es una tarea diHcil, es ver. 
dad, pero esencial a todo Estado fundado sobre las. bases
morales de una vida pOblica cristiana. Esto será posible 
con una estrecha uni6n con 1as fuerzas reales de esta vi· 
da y por la organizac16n de estas fuerzas bajo la forma • 
de Asociaciones Corporativas situadas bajo la protecct6n
~el Estado y disfrutando de su solicitud. Esperamos cum- · 
pltr esta tarea, la cual el s6lo poder del Estado no po
.drh ·satisfacer en h misma medida 11 {11). 

Poco después, el 13 de Junio de 1883, el parlamento 
alemán decretaba la Ley del Segu1•0 Obligatorio de Enferm! 
did1 el 6 de Julio de 1884, la Ley del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Trabajo¡ el 22 de Junio de 1889, 1a Ley .. 
del ~eguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. En 1891 se 
complementa esta ley con el seguro de supervivenc1á, se .. 
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crea el Seguro de empleados y se recopilan en 1911 junto 
con el Seguro de Muerte, todas las leyes de Se~uros en -
el C6digo Federal de Seguros Sociales". (8) 

El ejemplo de Alemania, tuvo que ser emulado, por· 
todos los paises civilizados, entre ellos Francia, Espa
ña, Portugal, Italia, etc. Esta obra es continuada en· 
Inglaterra por lloyd George, y un 1911 bajo la pres16n • 
del laborismo es promulgada la Ley Nacional de Seguros -
Sociales. lay que cubre una contingencia más a la~ ya -
mencionadas, el Seguro de desempleo. En Francia se ini
cia el sistema en 1910 con una nueva innovac16n m&s, las 
asignaciones familiares; este mismo al'\o nace el Seguro -
Obligatori~ Italiano, amparando otro rtesgo: El de Ma-
terntdad. 

Oespu6s de aparece~ el Seguro Social Obligatorio -
en todo Europa Central comienzan a proliferar las leyes
respecto a esta materia, pero con un proceder m&s tfmi-
do, propio de los paises latinos y que caracteriza las -
leyes de Italia 1898, Espa~a 1908, Portugal 1913, leyes
basadas en el Seguro faculta~ivo, fun~amentad~s por apo! 
tacion~s estatales. Estas formas inttiales de Seguro S! 
ctal suponian una estructur1ct6n incipiente e incompleta 
además er:in financiadas en base bipartita obrero y patr6n 
y administrados en ocasiones por una mutualidad. 

Estos inconvenientes fueron subsanados por las re
. formas sociales iniciadas al ftnal de la Primera Guerra
~undial; creándose leyes para un Seguro Social Integral, 
tasado en una sola institución que cubrirfa la genera11-

_dad de los beneficios y la totalidad de los •segurados. 



Durante la guerra se operó en todo el mundo un Cafil 
bio profundo de las ideas clásicas en materia de seguri
dad social. Este cambio se efectaa sobre todo en dos·· 
planos, por un lado, la necesidad de extender la Seguri
dad Social al conjunto de la población y por el otro. de 
tomar en cuenta en una forma más sistemática los 1azos -
que unen a la seguridad social con las estructuras socf! 
les básicas. 

La transformación más importante en este aspecto -
fue provocada por Beverfdge. gran especialista inglés. -
quien tn 1941-1942 elabor6 un plan fundamental de seguri 
dad social. que durante mucho tiempo se constder6 como -
una especie de Biblia en este campo. Durante dos aflos -
Sir Wllliams Beveridge, estudió el problema de la segur!. 
dad social y estab1ec16 un plan que consta de dos partes 
esenciales y que puede resumirse de la siguiente manera: 

la primera parte es una crftica del sistema ex1~--
tente en Gran Bretafta cuando se elaboró •1 plan y la se
gunda es una parte constructiva en la que Beveridge exp~ 
ne la forma en que Inglaterra debe resolver el prob1ema
~e la Seguridad Social. 

En la primera parte Severidge demuestra que el Si! 

tema de protecci6n a los asalariados con técnicas d.el S! 
guro. es insuficiente desde el punto de vista de l1s pe! 
sonas cubiertas y de los riesgos incluidos y hace una -· 
cdtica de 1a organización administrativa del sistema. -
En la segunda parte. dice que un sistema de Seguridad S! 

'ctal, como sistema d~ distribuci6n de prestaciones debe·· 
organizarse simult&neamente con uria polftica de pleno_~ 
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empleo y una po1ft1ca de la salud. Además subraya Beve-
ridge que la distribución de prestaciones s61o es secund! 
ria en relación con el problema esencial, que es la polf
tica de pleno empleo y la política de salud. En su plan
trata de estos dos problemas, dejd a otras personas la t! 

. rea de preparar un informe sobre un nuevo concepto de la· 
organizici6n de la salud en Inglaterra que tendrá como r1 
sultado la creación del servicio Nacional de la Salud . 
. En 1945 se adopt6 en Inglaterra el plan Bever1dge, casi -
fntegramentc {12). 

Nace asf el principio de la Univers~lfd,d, en el -
que sin tomar en cuenta, ideologfa, credo, r~:~ ~ ra11· -
g16h, los hombres de todo el mundo se ven protegidos por
.una institución nacida de los fracasos, de la enfermedad, 
de los aspectos econ6mtccs y morales, en,que los hombres
se hablan visto sujetos a travéz del tiempo y del desen-~ 

volvimiento de nuestras sociedades constituyéndose ~si en 
un po~tulado del progreso mundial . 

. . 
LA REVOLUCION SOCIAL. 

Este movimiento fue el Socialismo llamado Revolución 
Social. SegQn los ideólogos socialistas, el sittema lib! 
r.aJ no podh realizar la felicidad humana precisamente ... 
porque conduce inevitablemente al acaparamiento de la ti! 
rra y de los instrumentos de trabajo en unas cuantas per
sonas, y los demSs quedan convertidos en proletarios o --

. clase pobre, r?n muy escasas oportunidades de mejorar su
si tuac16n tanto económica como social; por lo que conduce 
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a una situación de inji1s~icia; nfuchos benef1c1os, muchas
ventajas para un grupo determinado de la sociedad, y gra~ 

des desventajas para la inmensa mayorfa. Los 1de61ogos -
socialistas criticaron el sistema y lanzaron las peregri· 
nas ideas de que se podfa llegar al par~fso humano si se· 
combatta el liberalismo en su aspecto econ6mtco¡ no se -
opon{an al aspecto polftico del sistema y segufan soste-
niendo la tesis de que la soberanfa radica en el pueblo¡· 
de que el· pueblo es quien debe elegir a sus gobernantes y 

darse sus leyes; propugnaban por que la Nac16n y por con
siguiente el Estado, como representante de la Nación,_ de 
bfa ser el único propietario de la tierra y de tos fnsfr,Y_ 
mentos de trabajo y propugnaron por la soctalizaci6n de -
la riqueza; de este modo no habrfa pobreza ni calamida- -
des, ya que cada ciudadano, a cada h~bitante se le podrfa 
dar trabajo y asf mismo partictpaci6n de los beneficios • 
de ese trab~jo. Ante esos razonamientos, la clase tr~ba
jadora aceptó la teorfa, haciendo que el socialismo se h! 
ciera cada dfa de mayores adeptos en el mundo occidental. 
DP.sde mediados del siglo pasado los 1de61ogos del soc1a-
1is~o, siendo uno de ellos y quiz§ el m~s destacado el -
,filósofo judfo alemán Carlos llarx, el socialismo no ha h!. 
cho otra cosa que avanzar y avanzar y representa la 5a, -
Revolución del Mundo Occidental. En realidad la ductrina 
socialista por su contenido se ha ido introduciendo lenta 
y continuamente en la conciencia del Mundo Contemporán~o

(8}. Este estado ps1co16g1co debido a la Revoluci6n So
cial, es lo que ha conducido a la organizac16n de la lu~~ 

cha contra la injusticia, que conducirá a la Seguridad S~ 
cial. Es el pueblo, el proletariado los que sienten la -
miseria, y ellos son los que le han dado impulso hasta -
convertirla en un derecho; el derecho a la seguridad so-~ 
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ci¡l, al que también podemos nombrar derecho social, que· 
figura en. ~as Constituciones de todos los pafses del mun· 
do; asf pues, el tér~ino o la expresi6n: Seguridad So·· 
cial. nos da la idea de un tipo de organ1zaci6n social ·• 
que responde a una de las concepciones emanadas del movi
miento socialista de nuestro tiempo¡ movimiento que en -
cierta forma sustituye al .liberalismo, en cuanto a su fo! 
do económico y que ha sido a,ceptado en todo el mundo. 

' l 
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.· ft.NTECEDENTES. 

Con el riac1m1ento y desarrollo del Seguro Social,· 
·se comenz6 a vislumbrar una nueva 1deologfa, q~e encauz1 

ffa el Estado a travez de sus 6rgano~; la Seguridad So
cial que tiende a garant1zar la existencia humana en un
ntvel decoroso, robusteciendo fundamentalmente a las el! 
se~ econ6m1camente d~biles, mediante una mejor d1stribu
ct6n de la riqueza,. de un~ transferencia de los btenes
de los que más tienen, robusteciendo en esta forma el -
.presupu~sto familiar y logrando realizar lo que tanto-·' 
tiempo ha anhelado el hGmbre: una justicia social y un • 
mejor orden econ6mico, en el que todos teng~n las mismas 
oportunidades, deberes y derechos, consiguiendo de esta
manera una armoniosa paz social, entre los cinco Conti-· 
nentes que integran nuestro mundo. "Esta transferencia-

. de riqueza que supone la Se9uridad Social, está basada -
en los principios de Solidaridad y subs1d1aridad; el pr! 
m~ro dirigido preferentemente en el sector. que posee el
capital. para que lo derrame sobre todo a las clases ne
cesitadas; el. segundo dirigido a la acción del Estado en 
su obra asistencial, encauzando las ~tqueza~ de la Na-_~ 
ci6n en beneficio de los econ6mtcamente débiles (13). 

El término ºSeguridad Social" toma carta de natur! 
lizaci6n en toda declaract6n de principios y tiende a rt · 



52 

volucionar los sistemas econ6mtcos y sociales que velan· 
por la existencia y tranqu111dad del género humano. 

a) DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. ••••=•••=a••=•••••=••==•••••a• 
Tocó al 1nstgne mexicano esbozar en el Congreso de· 

Ch11pancingo en 1813, un derecho pleno de equ1dad y just! 
cia social que expresó en esta forma: "La Soberanfa dima• 
na directamente del pueblo. Las Leyes deben comprender a 
todos, .sin excepción de privilegios. Como la bu~na ley -
es superiD~ a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso 
serSn tales, que obliguen a la constancia y al patriotfs· 
mo, moderen la opulencia y la tndfgencta, y de tal suerte 
aumente el jornal del. pobre, que mejore sus costumbres y
aleJe la ignorancia". {13) 

Sets affos m!s tarde, Stm6n Bolfvar en e\ Congreso • 
de An9c:tura de 5 de febrero de 1819 declara: "El sistema 
de Gobierno mSs perfecto es aquel que produce mayor suma~ 

de felicida4 posible, mayor suma de Seguridad Social y de 
~stabilidad polfttca" (12}. Fue atf como Bo11var en el -
Continente Americano, di~ por vez primera al mundo. el -
nombre a la Seguridad Social. 

Si tratamos de anal izar estas .dos declarach~nes d,e
princtpios. nos encontraremos con que ambas encuadran per. 

i 
~ 
¡ 
i ¡ 
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fectamente en todo lo anteriormente expuesto; ambas tie-
nen contenido de tipo polftfco, econ6mico y social; ambas 
reflejan grandes inquietudes y actuaciones que camb1ar&n
profundamente los sistemas de gobierno y las ideologfas -
de aquella ~poca. Asf mismo. sentaron las bases para que 
pueblos y gobernantes proyectaran sus actuaciones hacia -
un mejor desarrollo de tipo econ6mico y social que redun
darfa en beneficio de todas las Naciones. 

e) 

Siglo y medio más tarde. en plena segunda guerra~~ 
·.mundial~ las grandes potencias mundiales. en h carta del 
Atl&ntico de 1941, declaran "Deseamos lograr e~ el campo
de la economfa la col~boraci6n más estrecha entre todas -
las Naciones, con el fin de conseguir para t~dos mejor~s
normas de ~rabajo, prosperidad econ6mica y Seguridad So-
c1a1 11 (13). 

De esta declaración de principios se puede vfslum-
brar una ideologfa más precisa respecto a la Seguridad S! 
cial~ se anunció una reestructurac16n de tipo soctopolft! 
co económico entre las Naciones del Continente, que ten-
diera a proporcionar a los hombres un mundo mejor, con -
una redisir1buct6n de la riqueza m&s equitativa y sobre -
todo 11bragdo al individuo de inquietudes y temo1es, que-· 
provocan desajustes y revoluciones~ 
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d) OECLARACION OE LOS DERECHOS HUMANOS. 

La idea precisa de Seguridad Social, parte de la -- % 
Carta del htlánttco y tiene tanta aceptaci6n que la encorr 
t~amos en toda carta, declaración o reestructuract6n de -
principios, en la Declarac16n Universal de los Derechos -
Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones-
Untdas. que se celebr6 en Parfs el afio de 1948, en cuyo-
pre6mbulo se establece que: "Los pueblos de las Nac1ones-
Unidas han reafirmado en la carta, su fé en los derechos
funoamenta1es del hombre, en la dignidad y valor de la --
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y. 
mujeres; y se han declarado resueltos a promover el pro~· 

greso social y a elevar el nivel de vida dentro de un coa 

cepto mis amplio de la libertad. "En sus articules 22 y-

25 establece:. 

"Art. 22.· Toda persona, como miembro de la socte-· 
d!d. tiene derecho a la Seguridad Social y a obtener me
diante el esfuerzo nacional y la cooperación fnternacio·- · 
nal~ habida cuenta de la organizact6n y los reaufsos de
cada Estado1 la sattsfacci6n de los derechos econ6m.1cos,- ·· 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al~· 

libre desarrollo de su personalidad". 

"Art~ 25. • 

lOT Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ~ 

adecuado que le asegure, asf como a su familia, 
la salud y el otenestar, y en ~special la a11-
mentaci6n, el vestido, la vivienda, la asisten
cia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene as '!mismo derecho a 1 os saquros en caso de 
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~esempleo, enfermedad, invalidez, viudez, ve~

jez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes 
a su voluntad. 

2o. La maternidad y la infancia tienen derecho a -
cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niftos, nacidos de matrimonio o fuera 
de matrimonio, tienen derecho a igual protec·
ci6n social". 

En esta declaración encontramos toda una gama de -
. . 

eJifo1entos o p0Hticos 1 que los Estadf.ls, a través de sus 
gobiernos, tienen que llevar a efecto, una mejor organ1-
zati6n de éste, para que repercuta en beneficio de las -
clases econ6micamente débiles" (14). 

DECLARACIONES AMERICANAS DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE. 

En la IX Conferencia Internacional de la Organiza-. 
ción de Estados Americanos, reunida en Bogotá, Colombia, 
los representantes de las 21 RepGbltcas del Continente,
suscribieron el 30-lV-1948, la carta de la Organizac16n
de los Estados Americanos, en que se consagr6 la Unt6n -
hasta entonces existente, y se constituy6 como un orga
nismo regionil dentro de las Naciones Unidas. 

La Uni5n Panamericana, nombre que se di6 a 1~ Of! 
ci~a Central en 1890, fue designada como Secretarfa Gen1 
rel, órgar.-'l Central y permanente de la O.E.A. Los prtn~ 

cipios fundamentales de la O.E.A., son mantener la paz y' 

! 
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las relaciones amistosas entre los Estados miembros. con
base y apego al Derecho Internacional, como norma de con
ducta, en sus relaciones recfprocasi al orden jurfdico I~ 
ternacional, como un respeto a la personalidad. soberanfa 
e independencia de los Estados; a la buena f~ que debe rt 
gir sus relaciones; a la solidaridad de los Estados Ameri 
canos entre sf. para lograr el ejercicio efectivo de la -
democracia representativa¡ asf mismo condena la guerra de 
agresión, pugnan por la cooperaci6n econ6mica. la educa-
ci6n y por una Justicia y seguridad social, bases de una
paz duradera (15). 

Con base en estos principios. se busca en general -
resolver toda controversia de tipo polft1co, jurfdica, -
econ6mtca y social que afecten las relaciones y el b1ene1 
tarde los pueblos del Continente ofreciendo asf"al hom-· 
bre una tierra de libertad y un ámbito favorable p•ra el~ 

desarrollo de su personalidad y la rea11zaci6n de sus ju! 
tas aspiraciones; para tal efecto en la Declaraci6n Amer! 
cana de los Derechos y Deberes del Hombre se establece: • 
"toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, relativas .a la alimen
tación, el vestido, la vivie11da y la asistencia medfil, C9., 

rrespondiente al nivel que permitan los recursos pOblfcos 
y los de la comunidad«, (15). 

Finalmente, en la "Carta Internacional Americana -- _ 
de Garanttas Sociales", se establece como uno de los deb! 
res del Estado, proveer ~n beneficio de los trabajadores· 
medidas de previsi6n y seguridad social. 

1 

'j 
! 
! 

l 
l 
¡ 
l 

l 
¡ 

¡ 

. ' l 
l 
i 

•. l 
l 

l 



. 57 

A la seguridad social, debemos enfocarla bajo sus
tres aspectos fundamentales: 

a} Aspecto econ6mico; 
b) Aspecto polftico y 

c) Aspecto social. 

a) ECONOMICO. 

La seguridad social. tiene un contenido ~minen 
temente econ6mico y de proporciones m5s rele~

vantes que el Seguro Social; dado que la fun-
ci6n que desempeRa la realiza en forma general 
y dentro del conglomerado, tendiendo a robusti 
cer para los individuos y sus familiares, la • 
capacidad de trabajo, de ganancia y consumo¡ ~ 

situaciones que repercuten para una mejor y ID! 
yor producci6n 1 que beneficie directamente~ -
la sociedad y al capital¡ como fundamento eco
n6mico, ~L6 Seguridad So~tal la entendemos co
mo un aprovisionamiento de bienes y una redis
tribuct6n justa de los mismos. Este fundamen-
to penetra en el trabajo, aumentando la capac! 
dad laboral. ffsica, rr:>ral y cultural de 1.a p~ 
blar.i6n. 

En el capital se introduce, liberándolo de sus 
. pirdidas y de sus riesgos; garantizando supra 

ducci6n y su consumo¡ en el Estado, al incre·· 
mentar los bienes e ingresos de la colectivi-- .• 
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dad. aminora las diferencias de clases socia-
les, eleva el nivel de vida popular, consolida 
la paz social y la consecuente estabilidad po-
1 f ti ca" (16). 

"La seguridad social se financia mediante una
ser1e de impuestos con cargo a la sociedad, de 
tasas a la producci6n o de gravámenes a la em
presa; recursos que se destinan a una serie de 
prestaciones que fortalecen en forma directa -
el núcleo familiar, y la economfa popular, pr~ 
parcionando asf un mejor cuidado a la salud, -
una mejor educaci6n a los hijos, mejor a11men
taci6n, vestido, vivienda, etc.; permitiendo a 
la vez el recreo y 1& ilustract6n, asf como -
una mejor formación profesional; evitándose -
con ~ste la p~rdida o d1smfnucf6n de la sal.ud-
Y el trabajo, asf como la invalidez, acciden~- 1

' 

te, desempleo, muerte, etc. (13). 

Resultado: La Segurtdad Social es tanto des~~~ 
rro11o econ6mico como bienestar soc1~1. 

b). Polftico.-

En el aspecto po1ft1co el Estado tiene la oblt 
gaci6n de encontrar y atacar las causas genera 
trices de la inseguridad colectiva, y lo cons.!. 
gue mediante una serie de plana~ y acciones ~

perfectamente elaborados, que tiendan a reme-
diar este mal. Creemos al igual ~ue Jellinek
en su Teorfa General rlel Estado que es como: -
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"La asoctaci6n de un pueblo poseedora de una -
pe,•sonalidad Jurfdica, soberana. que de modo --

's1stem6tjco y centralizador, valiéndose de me-
dios exteriores, favorece los intereses, solid! 
rios, individuales, nacionales y humanos, que -
se proyectan hacia una meta progresiva y co- -
mún 11

• (17) 

Oe aquf que se califique a la Seguridad Social como 
un servicio público; como un instrumento administr! 
tfvo con que el Estado cumple con su fin primor- - , 
dial~ el bien común. 

e) Soc1a1. • El tercer aspecto es el Socia 1, el - -
cual se debe presentar, como el esfuerzo coord1 
nado del Estado a travéz del derecho,, la polH.!. 
ca y la economfa hacia el bien colectivo; proc~ 
rando solucionar los problemas que surjan, con
entera imparcialidad y justtc1a. Por lo tanto, 
la Seguridad Social debe tender a proporcionar· 
el bienestar y segurtdad individual, como rn1dio 

,de alcanzar el fin que se propone: el bienestar·· 
j seguridad del conglomerado Nacional. 

Seguridad Social estructurada asf. representa 
una filosoffa muy completa; y se convierte en una doctri
na emanada del Derecho. puesta en acción por los podcres
p6b1 icos. por lo que es denominada "Socialismo de Estadoº 
o JURIDICO, o también 11 Soctalts~o de Cátedra". 

El por que de estas denominaciones, se debe lás - -
bien a la obra del perisamiento que al de la acción¡ ade~-
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más a esta materia podemos considerarla como la Doctr1na
moderadora de los diferentes estratos sociales, y a la •• 
vez el punto medto y sin jerarqutzación alguna entre lo-
jurfdi~o. lo económico y lo social; porque el Estado con
la colaboración de la sociedad, alcanza los más altos fn
~~ces en las condiciones de la vida familiar y la prospe
ridad del individuo, logrando una mayor riqueza colectiva 
y un alto grado de tranquilidad nacional. (13) 

f) LOS PRINCIPIOS OE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La ideologfa de la Seguridad Social tal como s~ ha
expuesto, ha venido a influir y en algunos casos a modtf! 
car el seguro social clásico o tradicional dándole una n! 
tura1eza de integridad ensancha~do su campo de ap11cac16n 
transformando su técnica operativa, incrementando sus ~e~ 
nefic1os, modificando su financtamtento o cambiando su ~

gestión. 

a) OBLIGATORIEDAD. 

Este principio ~ace de la imposición de asegur! 
miento que el estado· acuerda a efecto de log.rar 
que la protecc16n se extienda a toda la pobla~~ 
ci6n que debe cubrir. 

En contraposición a este principio se tie~e. el 
seguro facultativo que a pesar de haberse acor
dado en la ley, casi nadie hace uso de 61. 

o~ aquf lt célebre frase del profesor fran~~s· -

; 
¡ 
t- ,· 
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Paul Pie; "El seguro Social será obltgatorto o
no ~er6 nunca Seguro Social"~ 

b} UNIFICACION. 

La seguridad social presupone una prote~c16n tg_ 
tal en cuanto a estados de necesidad. teniendo
al riesgo único¡ el riesgo social sin tener en
cuenta la causa generadora sf no la que produ--

. ce, que siempre es igual¡ pérdida o d1sminuc16n 
de ganancias o aumento de neces1~ades famflta-
res. Por lo tanto, la un1f1caci6n supera lag!, 
neralidad de contingencias cubiertas. 

"El funcionamiento de. una institución de seguro 
social individualizado según riesgo especffico. 
es mis costoso que el total de un seguro social 
general. La continuidad de la protección en tg_ 
da contin9encia s6lo puede realizarlo un seguro 
social unificado. La reunt6n de una sola legt~ 
1aci6n y una 1nstituc~6n de todos los r11sgos ~ 
existentes en la vida humana 11

• (18) 

e) UNIVERSALIZACION. 

Este principio implica 1.a tot.lidad de las per
sonas protegidas. 

En el concepto de s~gyridad s~cial como derecho 
de todo ser humJno., sin dfst1nc16n de ocupación. 
ideologfa. rua, se~o Q estado civil, radfca la 
universaltzac16ntt, (19) 
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d) SOLIDARIDAD.# 

El seguro en general está basado en la ley de· 
los grandes nOmeros. es decir. que las conse·
cuenc1as econ6mic~~ que suponen las prestacio
nes en las diversas contf ngenc1as cubiertas se 
reparten mejor y se distribuyen equitativamen
te su costo, en relaci6n al número de asegura
dos que cubra y eventualidades que ampare, de
esta manera las generaciones j6venes contribu· 
yen a los gastos que suponen las generactones
de edad avanzada. las personas sanas soportan-
1.os costos de los que se enferman, los solte-
ro1 contribuyen a las cargas que implican los
matrimonios con hijos, los ind1~1duos que tra
bajan cooperan a los subsidios de desempleo y

los trabajadores que no se accidental al dese~ 

bolso que se supone el infortunio profesional. 
Igualmente, los trabajadores urbanos que gozan 
de una situaci6n econ6mica mejor que la de los 
campesinos. pueden ayudar en el fi.nanctamt~nto 

del seguro social rural. como acuerda la Ley -
Mexicana de 1965, que carga a la empresa urba-

. na la mitad de la contribución estatal para ~

que esa diferencia ~e aplique al seguro social 
agrfcola, sobre todo para los trabajadores del 
campo que crecen de un patrón fijo. Asf pues. 
este pr1nctp1o opera tanto en cuanto al prfnc! 
p1o de unificación generalidad de cont1ngen- -
cias cubiertas. como el de un1versa11zac16n y 
tiende tambi~n a una doble proyección: La.So-
c1al y la Económica. 
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e} SUBSIOIARIOAD. 

tste principio se basa en la aportaci6n que el
Estado ~porta a la institución del seguro so- -
cia1 con objeto de que la financiación se~ más
completa; anteriormente dejamos asentado que la 
seguridad social es un instrumanto para redis·
trtbuc16n de la riqueza en la cual interviene • 
el Estado por lo que tiene la obligación de par 
ticipnr con su contribución econ6mica; factor • 
que ha permitido el desarrollo e integraci6n -
del seguro social. 

f) SUSTANClALlOAO. 

La instituc16n del seguro social concede prest! 
cienes de tipo económico a los aíegurados que -
por a1gQn motivo sufren un riesgo. con objeto·-

.-.,..-~-··:-

de que ~u ingreso no se vea suspendido por esta 
·causa; estas prestaciones econ6mtcas deben equ! 
pa~arse al salario que el trabajador tenf~ an-
tes de la conttngencia, para evitar as• que su
nivel de vida q ... e de por si es bajo, no se vea
di 1~1nuido1 por lo tarta el subsidio o la pen·
si6n asignada no debe suponer una c~antfa m~nor, 
q~e dicho salario. 

9) COOROIUACION. 

E1 Estado a través de la polftica social, desa· 
rrolla y coordina la labor de 1as dependencias
of1cia1ei y no oficiales, relacionadas con el • 
cui~ad~ de la salud; Tograrido asf una prot~c- -
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ción de t~po general e integral, que se designa 
como seguridad social institucional. Esta poli 
tica de coordtnación en donde m&s se manifiesta 
es en la protección de la salud. 

Con base en esta polftic~. México, en el ano de 
1965. decretó la creación de una comistJn mtxta, 
coordtnadora de actividades de Salud Pública, -
asistencia social que agrupa rep~esentantes de
dos 1nst1tuciones de segur1dad existentes en -
;)1 pahj el LM.s.s. y el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. La de salubridad y asfs-
tencia pdblica, bajo este sistema coordinador,
se han integradj dtvorsas comisiones: de Prevea 
ción, Plantf1cación, Formaci6n de Unidades Médl 
cas, Estadfsticas en cuadros b6sicos, de medie~ 

mentos, adquisición de muebles e tnmuebles,etc. 

El el Plano Internacional, en la XVII C~nferen

c1a Panamericana celebrada en Washington, en •• 
' ', ' 

1966~ se estudió esta coordinac16n en un tema -
intituJado, "Métodos para promover y hacer efe~ 
tiva la coordinación entre 1os servicios y pro· 
gramas de los ministerios de salubridad, insti
tutos de Seguridad Social y otros organismos -· 
que se relacionan por llevar a cabo actividades 
relacionadas con la salud". (19) 

Los or9anismos lnternac1onales que se relacionan 
con la seguridad social en el ~mbito ame~icano, 

acordaron coordinar su labor a efecto de no du-

1 
1 
l 
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plicar act1v1dades de esta materia. Oicho 
acuerdo fue tomado en Panamá por los represen-· 
tantes de la Oficina lnternaci~nal del Trabajo, 
la Asociación Internacional de la Seguridad So
cial, la C. t. A., la Cvnferencia lnteramerica• 
na de Seguridad Social y la Oficina Sanitaria ~ 
Par americana. 

"Astmismo, en noviembre de 1967 fue celebrado -
en Mixico un sumario sobre "Seguridad Social y
Planificac16n Nacional", en el que se constder6 
la coordt~actón entre la Seguridad Social 1 la· 
Economfa nacional; el seminario soc1a1 se reali 
i6 en forma conjunta con la organización de Es· 
tados Americanos y el Centro Interamericano de· 
Estudios de Seguridad Social, efectuado en las· 
instalaciones del Comité Permanente lnteramer1~ 

cano de Seguridad Social. 

h) INTERNAClONAUZAClON. 

Est~ principio se refiere al d~recho que tieneri 
todos los pueblos del mundo, a.la Seguridad so

. clal. 

Aquf ~ncontramos la doble concepci6n econ6mtca
Y social. La primera porque el pueblo que c~r! 

ce ~e un r69imen de seguridad social o que tea 
ga un ststema limitado de ella, realizará una -
~ompetencia desleal en el mercadó de la produc
ci6r~ ya que puede ofrecer sus productos a pre-
cios más reducidos~ ya que no ti~~e gastos de~-
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Seguridad Social. 

La segunda concepcl6n o sea la Social, se ref1! 
re a que todos los seres humanos deben goz~r de 
los beneficios que supone la seguridad Socfal~
(19) ~ 



CAPlTULO IV 

ANTECEDENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN MEiI¿~, 

a} EPOCA PRECORTESIANA. 
·, b) EPOCA COLONIAL 

e) EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE. 

LA REFORMA 

a) DECRETO PARA FUNDAR EL HOSPITAL MILITAR; 
b) LEY TEJADA. 
e) LA CONSTITUCION DE 1857. 
d) .DON BENITO JUARE.Z, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 1 

.. e). LEY DEL TRABAJO PARA El ESTADO ot YUCATAN 

f) LA CONSlITUCION MEXICANA DE 1917. 



Nuestra raza indfgena demostr6'te.ner, una gran i11t~ 

ltgencia, se dice que cultivaron la poesfa, la mOsi~a y -,, 
las artes; grandes guerr·eros .. Y se afirma que tuvieron una 
gran organizac16n polfttca administrativa, teniendo ade-
mls una verdadera organizaci6n hacendar1a¡ su economfa se 
encontraba basada en la agricultura y en el comercio con
otros pueblos~ 

Cuando por alguna raz6n los agricultores perdfan la 
co.secha se les dispensaba óel pago del impuesto y cuando
al guna amenaza de miseria tocaba alguna población, se re
partfan entre sus habitantes parte de los productos alma
cenados: como granos, comida, ropa, etc. (20) 

En relación a los cuidados de la salud popular, 
,existfan hospitales a los que acudtan los enfermos y los
lisiados¡ estos hospitales eran sostenidos por el Empera
dor. 

Estos pueblos crearon una estructura jurfd1ca con-
eruta. sobre todo en relbci6n a la tierra. cuyo reparto -
llenaba las funciones de ~na organización sotial colecti
~a que si~vi6 para solucionar, o al menos para aliviar en 

~ ; 
¡ 
' 1 
1 
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algo los inumerables males que causa el aprovechamiento -
abusivo de la tierra. 

b) EPOCA COLONIAL. 
o:=a=•=-=•==tt::ta t: 

Al iniciarse la co1onizacf6n Espaftola. se 1n1c1aron 
los llamados repartimientos para aplacar a los desconten-

, ,, 

tos cspaNoles conced16ndose a cada colono un grupo de 1n-
d1os qua len sirvieran de criados o se dedicaron en su ·
provecho a trabajar el campo. a la labranza (21). 

"La Reyna Isabel desconoct6 abiertamente esta cOs·· 
-tumbre ordenando al gobernador Orondo que pusiera en 11-· 
bertad a los indios repartidos y que de acuerdo con los -
caciques. fuera señalado,el tributo que debfan satisfacer 
como vasallos libres; y que cualquter trabajo ejecutado -
por los indios les fuese pagado, lo mismo se ha~fa con ~-

los salarios en los trabajos de la tierra. (21) 

Este intento de lihertad fue un fracaso. Los in- -
dios hicieron uso de su derecho que se les concedfa, y -

abandonaron las tierras de labranza y los poblados. rehu
yendo todo contacto con los espaiioles, 1,o que oblig6 a -
una rectiftcact6n de la polftica inicial, los reyes die-
ron nueva~ente su autorf zacf6n para implantar el sistema
de repartimiento en forma temporal. En 1599, en carta P! 
der dirigida por fE!rnando el Cat61ico a Diego Colón, se' -

·le facultaba para hacer nuevamente el repartimiento de i! 
dios, para qre tales personas a quien asf se encomendaran, 

,, 'se sirviesen de ellas en cierta forma y m~nera. E1 repar. 
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t1miento se hace a tftulo de encomienda. (22). 

El derecho Indiano fue en gran parte el tutelar de
los lndfgenas, sin embargo ello dló lugar para que las -
a_utoridades españolas en América emplearan la f6rmula ºse 
acata pero no se cumple. Esta ley puesta en vigor hubie
ra sido de gran eficacia para la protección fndfgena¡ re~ 

f1riéndose gran cantidad de estas normas a los bienes de
la comunidad. 

Además esta regulación Jurtdica torr,6 muy en cuenta
el fomentar y proteger la fundación de hospitales, asf el 
Estado Español sigu16 una polftica de protecci6n, por - -
ejemplo en diferentes cédulas libradas se disponfa y man
daba la forma en que se habfa de guardar a l~s indios en
la fundación de hospitales y para curar enfermos y prote
ger a los pobres proporéton&ndoles sustento tanto a tn- • 
dios como a espai'loles. En el año de 1573 se ordenó que en 
los nuevos descubrimientos y poblaciones se hicieran hos
pitales, señalando sitio y lugar para la casa real· del -
Consejo. cabildo, aduana y ataranza juntó al mtsmo templo, 
y puesto de manera que en tiempo de necesidad de pudier~n 

favorecer las unas a las otras. El hospital para pobres
Y enfermos contagiosos. dib~ ponerse en un lugar en donde 
no sople el viento para que €ste no lleve el contagio al~ 
resto de li poblaci6n. 

Esto nos muestra el cuidado y prevts16n en materia~ 

hospitalaria y la manera de prev~nir el contagio. 

Los misioneros realiz~ron gr~ndes y beneftciosas 
obras en la Nueva España. 
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Vasco de Quiroga a quien los indios le llamaron Tata 
Vasco, inicia su obra sin esperar la autor1zaci6n que ha-
bta solicitado a Espala; con la fundac16n de su primer Ho! 
pital·Pueblo. a dos leguas de M~xfco, •1 que dcnomin6 "san 
ta Fi"¡ esta obra la realizó con fondos de su propio pecu-
1 io; más tarde como visitador en Michoacán, funda otro ho! 
pital con el mismo nombre en Atamataho; Vasco de Qutroga,
sicndo obispo de Michoac&n, continuó su obra preparando a
los pueblos en artesanfa especializada y enlazándolos por
la necesidad de intercambio. 

Lo reali.zudo por Vasco de Quiroga constituyó el rem! 
'di~ positivo y adecuado a las necesidades en aquel momento. 

Adem§s de Vasco de Qutro9a llegaron m's frailes que
se c.sforzaron IHlr :ayudar al indigena; Fray Pedro de Gante, 
quien f~e el primero y principal adiestrador de indios, P! 
ro no se preocupó sólo por los niftos. sino tambi§n por los 
•ayores, les ensenó los oficios y artes de los espafioles -
que sus ,padres y sus abuelos no supieron y que se perfec
cionaran en los antes usaban: primero los ejercitaba en --

.los mls comunes. como sastres, zapateros, carpinteros y -
otros semejantes y después en los de mayor dificultad. pr! 
Niniendo con esto tas causas de inseguridad de origen eco
n6mico, social, preparando a los indios para la futura OC! 

paci6n lucrat1va. 

Fray Tor1b1o de Benavente {Motoli~ia) en su Histor1~: 
de los Indios de Nueva Espala, revelador de cuanto fue el-. 
esmere cor1 que habh educado a los indfgenas para practi-
car la ayuda mutua. fundada en la caridad. 
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El Padre Ftancisco de Tembleque, que 11eg6 a M6x1co 
en 1540 1 trabaj6 entre los indios durante 40 anos dedica~ 

dos al estudio de las lenguas y dialectos. Su obra prin
cipal fue la construcción del acueducto para abastecer de 
agua a la poblaci6n de Otumba, Edo. de México, llev&ndola 
de los manantiales de Zempoala a 30 millas de distanc1a,
a11eg6 matertales. organtz6 canteras ~ 1mprov1s6 albaftt-
les; esta obra gigantesca fue para el bienestar de lo) h! 
bitantes de Otumba. 

Para proporcionar mejores medidas de protección a-
los habitantes de la ciudad de M~xica1 se crearon las "e! 
jas de comunidad" que dan so1uc16n solidaria y mutual, d! 
btdas a los desvelos del virrey Don Antonio de Mendoza, y 
a la eficaz polfttca desarrollada en beneficto de la co-
lect1v1dad por el tambt!n Virrey Don Francisco de Toleto~ 

El fundamento de estas cajas lo encontramos en el régimen 
de propiedad colectiva del imperio Inca. En todo pueblo-

. o agrupaci6n de .. ~ndfos debh constituirse una de estas C!. 
Jas dice V1ftas Mey. El desttoo de fondos en beneficio C! 
mún de los indfgenas era el siguiente: 

Sostenimiento de sus hospitales, de sus bienes de -
padres, que se exteodfa al auxilio de viudas, huérfanos.
enfermos, tnvilidos, etc ••• Asf como para ayudar a sufr! 
gar los gastos, de las misiones, casas de reclusión y de
mis elementos para la converst6n, sostenimiento de sem1n! 
rios y colegios para hijos de caciques; para permttírles
realtzar sin.detrimento de sus bienes el pago def tributo 
y en generul para qu~ fues~ ayuda~ socorro y alivio a sus 
res tan tes ne ces idedes. · 

l 
1 
¡ 
r 
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Los ingresos a estas cajas ventan de 3 fuentes: 
Agrfcola, Industrial y Censal. 

La primera est& constituida por el importe de los -
. productos agrfcolas provenientes del cultivo de ciertas -
extensiones de terreno, (10 brazas de M~xico), que colec
tiVimente se hayan obligados a efectuar los indios de ca
da reg16n para sostener la caja de su comunidad. En se-
guida la fuente 1ndustr1a1 constituían los obrajes, la f!. 
bricac16n de pafios. que los indios en comunidad posefan • 
para alimentarlos. 

Asf estaba constituida la segunda: 

La tercera eran 1 as pensiones de los censos que a -
sus tierras de comunf~ad entregaban los indfgenas". 

En el siglo XVII fueron trasplantadas de Espana a -
América. El Gremio, la Cofradfa y el Montepfo, instaurán
dose a la ~el la corporac16n de ofictoi. En la metr6polf 
él poder del f.sU.do fue limitado recelosamente en sus fun 
cion~'s, lo que 1mpidi6 que se convirtieran en corporacio:· 

- nes cerradas y rfgidas, como aconteci6 en Europa. Tenfan 
las mismas caracterfsticas, la organizac16n, la fraterni~ 

' dad y la ayuda mutua. 

Estas no fueron las Gnfcas cofradfas gremiales que
. se pudieron registrar ya que existieron otras en las cap! 
t~les. y en toda Am!rfca. 

Las habfa de albaftiles, panaderos,,sastres y aOn de 
individuos que desempeffaban profesiones liberales y em- -
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pleos de gobierno. 

Los gremios eran m&s numerosos todavfa, como que~o 
hub~ ·oficio por tnsign1flcante que fuera que la ley no
.clasificara y dtera reglamento (23), 

~) EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE. 

El reloj del tiempo marc6 la hora y la del 15 de -· 
Septiembre de 1810, el i;r1o1Jo Don Miguel Hidalgo y Costi 
lla, p6rroco de Dolores llama a su pueblo a luchar por la 
11bertad¡ padre y maestro de aquel pueblo se convierte en 
ap6stol y director de la independencia de M~x1co. 

Tras el Grito de Independencia expidi6 2 decretos: 

a) Aboltci6n de la esclavitud; 
.• 

b)' .. Reparto justo de las tierras y devolución detg_ 
dos los despojos del gobierno virreyri~l, a sus
legftimos dueños. 

Poco tiempo despu€s el gran pr6cer e ilustre cura • 
Jo~I Ma~fa Morelos y Pav6n se avistó con·ei sefior Hidal-
go, quien 1o nombró su lugarteniente, con orden de levan
tar hombres para la lucha y asumir la jefatura del m~~t~
mtento insurgente, una vez acaecida su muerte. En 1811 • 
fueron fusilados en Chihuahua. Hidalgo, Allende, Aldama y 
Jiménez. 

A h muerte de Hidalgo. asume la .jefatura Morelos," 
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y al ofrccérsele el. tftulo de Generan:. ... ro, contest6: • 
"soy siervo de la nación". Por que ella sume la más - • 
grande, legftima e 1nv1olable de las soberantas¡ quiero 
que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por 
el pueblo; que hagamos la declarac16n de que no hay otra
nobleza que la virtud, el saber el patriotismo y la cari· 
dad¡ que todos somos iguales, pues del mismo origen proc~ 
de~os; que no hay privilegios ni abolengo, porque no es -
racional, ni humano, n1 debido, que haya esclavos; porque 
el color de la cara no cambia, el del coraz6n, ni el del
pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador y del 
barrendero como a los del más rico hacendado; que todo el 
que se queje con justicia. tenga un tribunal que le escu
che, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbi--
trario; que se declare que lo nuestro es ya nuestro y pa~ 
ra nuestros hijos; que tengan una f~, una caus~ y una ba! 
dera, bajo la cual todos juremos morir antes que verla -
oprimida, como lo está ahora, y que cuando ya sea libre,
estemos listos a defenderla" (24), 

Morelos afin6 los conceptos y con gran madurez de -
estadista. vo1v16 a reforzar la relación Hombre-tierra~ -

- ' . . 
trabajo, al expresar: "que más valfa poca ticrr• en manos 
de quien la pudiera asistir para su trabajo personal, que 
mucha tierra en manos de una sola pe~sona, trabajada por
quienes no eran sus propietarios. La miseria la quiero -
cambiar en progreso; que la soberania dimane del pueblo;
propugnaré la igualdad ante la ley y contra la ilegalidad 
de los tributos. etc,, pero enmarca el contenido esencial 
de la seguridad social, cuando expresa: Moderen la opule! 
cia y la indigencia, y de tal muerte se aumente el jornal 
del pobre que mejore sus costumbres y aleje su ignorancia". 
(24) 

l 
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El 6 de Noviembre de 1813. se promulg6 el acta de
l a dec1araci6n de tndependencta por el Congreso de Chtl· 
pancingo. por la cual México quedaba libre de la domina
c16n Espafiola y con el derecho de regir sus propios des
tinos. Expres16n elocuente del Derecho Natural. basado
en los tnaltenables principios de igualdad, libertas y -

fraternidad". (24) 

El punto de partida jurfdico de la con~t1tuci6n M~ 
xicana es tambi~n el instante del progrese de s~ est~uc
turaci6n. hasta llegar a h promulgaci6n del decreto 

· .. ~onstttuctonal de México, decreto que fue sancionado en
Apatzingán. el 22 de Octubre de 1814. 

E1J4 de Octubre de 1824 se promulga la primer~ - -
Constituci6n de México, establec~endo tres poderes: EJe~ 

cutivo. Legtslativo y Judicial; que son la expres16n del 
Estado democrático. 

'' .:.,", 
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LA REfORMA. 
e•••••=•~~ 

Cortf a el a~o de 1854 y México se debatfa entre en
conadas y opuestas corrientes pol\ticas, el clero, el pat 
tido conservador, y los ilusos que pensaban en imperios,
segufan ensangrentando el suelo de México. Por otra par
te Santa Ana con su ambtci6n y las tropiezas de su gob1e~ 
no compromettan a la nac15n; por lo cual los liberales, ~ 

pol1ticos y revolucionarios, se aprestaron a combatirlo;
Y de común acuerdo proclamaron el 10 de Febrero de 1854,
en la hacienda de la Providencia el Plan de Ayutla. en el 
que se ~esconoc16 a Santa Ann~. 

a) 

Bajo la reforma, se d~ct6 el decreto de lo. de Abril 
de 185&; para fundar el hospital militar y se ~eglament6-
el servic~o m6dico militar del Ej6rc1to j ·~e la Armada Na
cional. 

·En octubre de 18,5, las fuerzas del General Juan A1-
vare~ entraron a México; y con ellas e~ Lic. Don Benito -

; Ju6rez~ El citado general, por elecc16n asumi6 la PreE1·· 
dencia de la RepOblica. 

El Primer paso de su gobierno fue la revisi6n de la
Constttuc16n de 1824¡ asf como la creación de nuevos decr1 
ios y leyes tendientes a consolidar la paz. ~stabilidad del 
Gobierno y soberanfa de la nación. Este periodo lo regis
lra la Historia con el nombre de Reforma. La gigantesca ~ .•. 
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acti~tdad de los reformadores liberales, culm1n6 con la -
constituci6n del 5 de Febrero de 1857, que bien podemos -
decir fue la plasmadora del México moderno. 

El 22 de Noviembre de ese mismo ano. fue promulgada 
la llamada Ley Ju&rez, por la cual quedaron suprimidos -
los fueros eclesiásticos y militarer.. 

EL 20 de • Febrer1J de 1856 se promul g6 el decreto -
del Gobierno Federal inspirado en las 1~eas del Plan de -
Avutla, da~do compensaciones .de $12.00 ~ensuales, a los ~ 
empleados del correo, que con frecuencia.~saltaban en los 
c~1¡ninos (25). 

~) LEY DE ~EJAOA. 
1JC•a111r1S:llfl'IS«IO# 

tl presidente substituto Oon Ignacio Comonfortel -
.25 de junio de 1856 dictó la Ley de oesamorttzac16n 11am~ 
da "Ley de Tejada". que sent6 el principio que prohibe a 
las corporaciones religiosas, poseer bienes rafees~ con -
autorizacf6n para que 1u personas que figuraban como - • 
arrendatarios de los mismos, pudieran comprarlos ~ bajo -
pre~to, además suprimió la orden (ompafifa de JesGs. 

El clero, poseedor de la mayor pa?te de la propie·
dad rústica y urbana, además de inmensos recursos y capi~ 
tales pudo aplicarlos a obras de utilidad pGblica que. hu
bieran _enriquecido a la nact6n mejorando el comercio e i! 
plantando su industria; o bien aplicados a obras de bene~ 
ficencia que hubieran mejorado la cond1ci6n de los pobres, 
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aliviando muchas de sus miserias. Pero no fue asf, s1 no 
que.se consumfan en obras estériles que nada favotecfan a 
la comunidad ... (26) 

e) LA CONSTITUCtON DE 1857. 
w•=••===•~~••••=••••=~~ 

El 5 de febrero de 1B57 se promulg6 la nueva const! 
tuc16n federal de los Estados Unidos Mexicanos siendo pr! 

· sidente substituto, DQn Ignacio Comonfort. Dicha const! 
tuc16n fue decretada sobre la base del Plan de Ayutla y -

por conv~catoria expe~ida el 17 de Octubre de 1855, pAri
constituir la Naci6n bajo la forma de RepGblica Oemocr4t! 
ca Represent~tiva Popular. 

LA FRACCION XXVI DEL ART. 73 DE LA CONSTITUCtON PO-
llTICA DE 1551. · . 

Constgn6 facultad~s expresas al Congreso General; -
para conceder premios y recompensas a quienes hubieran -

. prestado servicios relevantes a la ffac16n o a la humanl-
. · dad, hecho que hizo que las pensiones por derecho se -

transformaran en pensiones por gracia" (25). 

En 1857, Oon Pon,tano Arriaga, refugiado en voto -
particular propugn6 porque en la nueva co~~tituci6n polf
tica se tncluyeran normas que meJoraran la condtc16n de -
los trabajadores, de los artesanos y de 1~s operarios del 
ca~po, decfa: "No tienen elementos para ejercer sus in- -
dusi~1as". Carecen de Capital y de capitales e~tán suby! 
gados por el monopolio; .luchan con rivalidades y competen 

. . ' . -
cia~ invencibles y son en reali_dad tristes máquinas de -~ 
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producci6n ..• merecen que nu'estras leyes recuerden alguna 
~ez ~ue son homb~?s libres, ciudadanos de la Nación y - -

miémbros de una ~isma familia" (27). 

En 8 tftulos y 129 arttculos: en e1 01t1mo, transi
torio. los ilustres coqstituyentes de 1857, encabezados ~ 

por Oon Valentfn Gómez Fartas, ordenan y reasumen la teo
rla polttica del estado mexicano. Todo es garantfa segu
ridad y sobre todo libertad, en nuestra carta constituct2 
nal. En artfculo tras artfculo seflalan. especifican y o~ 
denan, los derechos y deberes de los ciudadanos mexicanos 
y de las autoridades y la consagración se hace conforme a 
su preimbulo en nombre de Dios y con la autoridad del pu~ 

b¡lo mexicano". 

d) DON BENITO JUAREZ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA~ 
•===========n=•=•:=•=====wcQUQz=====~".r==uca 

El 19 de Enero de 1858, el Lic. Benito Juárez, en -
funciones de Presidente de la República, desde Guanajua-
to, lanza e~te manifiesto a1 Pafs: "La voluntad general,~ 
expresada eri la Constituct6n y en las leyes que la naci6n 
se ha dado p¿r medio de sus legitimas representantes, és
la única regla a que deben sujetarse los· mexicanos, ~ara
labrar su felicidad, ~ la som~ra ben~fica de la Paz". 

Más tarde, Ben~to JuSrez, sitiado ert Ye~acruz, die~ 
ta leyes de aplicact6n dB los preceptos constitucionales, 
entre ~11os el de 12-VIl-1859~ que dice: "El Motivo prin
cipal de la actual guerra promovida y 'ostenida por el 
clero, es conseguis substraerse de la dependencia a la -~ 
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autoridad chil 11 
... en vista de lo CU·ll Jecretó. "Entran 

en dominio di la Nación todos los bienes que el clero se· 
cular y regular, ha estado administrando, con diversos ti 
tules. sea cual fuere la clase de predios derechos y ac-· 
c1ones en que consistan. asf como el nombre y aplicact6n
que hayan tenido«. 

En consecuencia, los bi~nes rafees urbanos y rura-
'es. los hospitales, asilos, etc., pasan al dominio de la 
nac16n. Por lo tanto 1a caridad es substituida por la b! 
nefi cencia. 

La primera 1mp11ca un con¿epto piadoso y religioso, 
la jegunda un concepto administrativo, obligatorio al Es
tado por ser de utilidad nac1onal, consecuencia directa -
de la supresi6n de corporaciones religiosas~ fue la com-~ 

. pleta secularizaci6n de la beneficencia. 

El Decreto del 2 de Febrero de 1861. dispuso que el 
gobierno se encargara del cuidado. dtrecc16n y manteni· -
miento de los establecimientos ex1stentcs en el Distrito
Federal y que los de los Estados quedaran a cargo de sus
respectivos gobiernos" (33). 

Asl se consum6 la obra que se habla iniciado en~ -
1821. la supresi6n de las órdenes hospitalarias y la be
rieftcencia, quedaba erigida en 1nstituci6n civtl y 1,tca. 

El l8 de diciembre de 1861, Juirez tnform6 al pue-
blo d• México: la monarqufa Espa~ola. el Imperio Francés

. y el Británico. con el apoyo de los conservadores mexica
nos. tratan de l~poner al pafs un gobterno extranjero:. yo 
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apelo a vuestro patriotismó y os excito a que sacrifican
do vuestros recursos y vuestra sangre os unáis en derre·
dor del gobierno en defensa de la causa mls noble y m!s -
sagrada para los hombres y p11ra los pueblos. la defensa -
de vuestra patria". (28) 

No obstante la heroica defensa de los mexicanos, ·• 
ayudado por el clero y los conservadores, entra el ej6rc.!. 
to francés a M~xico el 7 de junio de 1863 y con ellos Ma
xtmtltano y Carlota, acompa~ados del general Juan M. Al
monte, que en representación del clero y el partido con-
servador, trataban de implantar un imperio extranjero; ·
Ju&rez, despu~s de cuatro afios de lucha, pone fin en Que
rétaro el 13 de Junio de 1867, al imperio de Maximi11ano
de Habsburgo. 

. . 

El 15 de Julio de ese mismo afio, Ju!rez expide ui -

manifiesto al ejército y a la nación, que termina dicien
do: hMexicanos, hemos alcanzado el mayor bien qua podfa-
mos desear. viendo consumada por segunda vez la 1ndepen·
dencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder l~ 
garla a nuestros hijos un camino de prosperidad, amando y 

sosteniendo s,'iempre nu~stra independencia y nuestra 1 iber. 

tad (28). 

Maximiliano no derog6 las leyes de reforma porque -
eran justas y convenientes por lo que expidió el lo. de -
Noviembre de 1865, la ley sobre trabajadores. atendida -
por la junta protectora de las clases menesterosas, cuyos 
obj~tivos entre otros. eran limitar las horas de trabajo,~ 
dar derecho de agua y ~e habitaci6n al campesino, obligar 
a los hacendados a proporcionar asist~ncia médico·gratui-
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ta a sus peones. popularizar la ensenanza construyendo e! 
cuelas en aquellas propiedades en que la poblac16n pasara 
de veinte habitantes (28). 

En 1871 Juárez es reelecto Presidente de la RepObli 
ca por el Congreso de la Un16n. El General Porfirio O~az 
se subleva, más es derrotado por el General S6stenes Ro· 
cha, viéndose obligado a firmar el Plan de la Noria. 

MUERE EL BENEMERITO DE LAS AMERlCAS. 

El 18 de Julio de 1892, muere el Presidente Juárez, 
·con sü muerte se adentró en la mente y en los corazones • 
de .todos los m~xicanos de hoy, de ayer y del maHana. La

. vida de Juárez y sus enseñanzas fueron ejemplo no sólo P! 
ra M'xico, sino para las Naciones Americanas que lo pro~

clamaron"B~nemérito de las Américas~ 

SUBE A LA PRESIDENCIA EL GENERAL PORFIRIO OIAZ. 

Después de un 1apso de cur,tro años de lucha por 1 a
ad~ut st c i 6n del poder, se ef~~iuaron las elecciones el 2-
de,mayo d~ 1877, subiendo a la Presidencia de la RepObli
ca el General Don Porfirio Diaz quien· cimentó la paz du-
rante 33 afios, usando mano de hierro en su gobierno y - -' 
creando la dictadura Porfiriana a base de reelecciones. -
Desgraciadamente al orden constitucional republicano, su· 
cede una plutocracia que desarrolla el caciquismo, que af 
tfia como duefio y sefior de tierras y vidas en toda la Na-
ción. 
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El DR. MANUEL SEPTIEN Y LLATA. 

Durante la dictadura del General Dfaz, las medidas
prctccteras del trabajo fueron nulas o inoperantes. tto -
obstante, durante el año de 1879. el Sr. Doctor Manuel -
Septién y Llata esboza un ideario, que puede considerarse 
c~mo el más valioso antecedente hist6rico del Seguro de -
enfermedades generales y de maternidad, "Nombrar un médi
co por cada mil habitantes que estén bajo su cuidado en -
todo lo relativo al ejercicio de su profesión. Nombrar -
un ayudante, que haga los oficios de pequena cirugfa cer
ca ~e cada médico. 

Establecer igualas con las boticas y ejemplifica: 

l.a población de la fábrica Hércules de Querétaro, -
con 6509 habitantes. cuenta con una asistencia médica co~ 

pleta con solo S 350.00 al mes, el practicante $25.00 y • 

la botica S 225.00. Para esto cada operario contribuye -
con. $.09 semanar,ios y dispone de asistencia médica para él 
y todos sus familiares. 

Méxi~o tiene esta valiosa experiencia. cuatro aft~s
antes de que en 1883 se estableciera en Alemani• el Segu
ro de enfermedadº. (25) 

Para mayor abundamiento retranscribimos de la obra
de los doc

1
tores J. Alvarez Amézquita, M. E. B.ustamante .• -

A. ~l Pi cazos y F. F. del Castillo, "Historia de la Salu-,, 
brtdad y Asistencia en México, plgs. 286-288, lo siguien-
te: 
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"Resulta que en una ciudad como esta capital {Mhi 
cu), que cuenta con 200,000 hab1.tantes sólo tendrh que

erogar la suma de$ 120,000.00 al af\o para tener a todos· 
sus moradores bajo la vtgt1ancta de la ciencia y ~eci- • 
biendo con profusión los jnaprectables servicios de la -
med1c1na~ 

• Lo mismo se puede decir de todas y cada una de • -
·nuestras ciudades pueblos y aldeas. ¿y qué es este pe.;-:· 
qÚefio gasto si se le compara con los inmensos bienes que 

· . produce? 

bi ene~tar. esta prosperidad de 1 as 
co~shte principalmente como en las faín1Has. 
servar.ipn de la salud y h prolongación de la vida, 

.·· · \cÓnsecuehch necesaria a 1 aumento de poblac16n ~' ·· 

Sin tncúrdr en. patriótica exageración, leyendo 
·· .. tan ci entHicos conceptos• observando la ap1 icaci ón .· so.;;> 

cfal de los mismos insensiblemente nos trasladamos a ln
glatél"ro y llegamos al corolario 'obl 1gado de que nueStro. 
Dr. 'septién y Llata no f!nv1d'ia al famoso DisNteli, que"-

. tantos capftu1os dedic6 a la defensa sistemática de la~ 
pública. 

El Dr. Septih tras ~e la exposici6n que a~tecede, 
en ef aspecto resolutivo para decir: Más qu:ierO su 
que es absc¡ltitainente imp·osible que el gob1e~no hi:
ün gasto de semej¡¡nte naturaieza. En t'a1 caso, dg.. 

·. establec~rse u~ nuevo impuesto_con· ~s~obJ~toijui
disfrib1,1fdo entre todos los jefes de familia a maneta ~ . ·. . . . __ : . .-- ·- .· _· , .. _-, . ; '· .. 
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de Capitaciones que antes sc cobraban, posarta de modo 
tan suave sobre los contribuyentes, que sería la cuota 
que diera con m&s gusto sabiendo los muchos bienes que de 
berta producirles y los grandes gastos q~c 1es ahorrarla. 

En H~rcules está ast establacido:. Cada operario CO!l 

tribuye semanartamente con S.09 o 3 reales al mes, canti~ 

dad insignificante que la eroga sin sentirlo, en cambio -
da una completa asistencia m6d1ca para él y todos los - -
~iembros de su familia. 

Las fuertes sumas que el gobierno emplea en hosp1t! 
les se in~erttrtan en su mayor parte en la nueva tnstttu
ción supuesto que en tal caso, los llospitales tendrían -
que ser reducidos a proporciones insignificante~. sirviea 
do únicamente para la clase mb:irable de la poblaci6n, P! 
ra aquélla que carece de un rinc6n para acostarse y un h! 
rapo para cub~trse. Otra objeción de cterto peso és la -
resistencia que encontrada su ejecución por falta de ed!!_ 
caci6n médica de nuestro pueblo que está acostumbrado a -

·no curarse o a hacerlo a su manera. Pero esta resisten-
cia se encuentra siempre que se trata de plantearse cual
quiera nueva institución por conveniente y útil que se S.!!,. 

ponga; m§s para la ejecuci6n de una buena idea no debe t~ 

~erse en cuenta la oposición que habrá de encontrarse en-
. la clase ignorante o prejuiciada de la sociedad. Esta -~ 

acaba siempre por convencerse y aceptarla, cuando ve y -
palpa las.'grandes ventajas que le proporciona. La de que 
me ocupo es precis8mente de aquéllas que no dan lugar a.
la duda o charlatanismo. porque sus re.~:ultados se pueden-· 
demostrar a todos con las cifras en :1 a m,ano". 
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Hemol calificado de goofales las ideas del. Dr. Sep
tiin y Llata. porque en la exposición quo antecede obser
vamos una ideologfa mEdico-sanitaria que en forma tficn1ca 
se proyecta hacia lo soc1al. En ella destacamos los si
guientes puntos principales: 

lo. El Dr. Manuel Septiln y Llata establece una r1 
1~ct6n de causa a efecto entre el buen estado de salud de 
un pueblo y la vigilancia mfidic~ anterior; medicina pre·· 
venttva, nombre de una ciencia que desdo esta instante se 
acepta, hasta que toma carta de n•turaloia, dentro y fue
ra del f'ah. 

2o. La medicina preventiva y asistencial, no debe
ser u.ia carga para el estado únicamente, todos los t:iuda
da~os de la Rep&blica tienen el deber de aportar una can= 

· ·· .. ti dad proporcionada a sus ingresos. 

3o, il pioyecto de la nueva instttuc16n se adelan
ta en mh de tres cuartos de siglo al Seguro Social de •M 

nu'estros dhs. 

4o. El Dr. Septifin sefiala la posibtli~ad de resis
tencia de parte del pueblo a aceptar ~1 nuevo servicio~ -
hasta que se convenciera de la bondad d~l mismo, y ese -

. convencimiento habría de lograrse no tan solo con la exfl.:!. 
bic16n de resultantes beneficiosos. sino tambiln mediante 
una acción educativa por parte de los propios médicos; 

So. La medicina inicfo c.1 camino de su socializa·-. 
ción y el hecho tiene lugar en un perf~do histórico de ~~ 
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efervescencia polft1ca universal, lo que hace de las - -
ideal del Dr. Septt~n se consideran con el carácter de • 
precursoras (28). 

Ahora vemos el retroceso y sus consecuencias, en • 
la adelantada etapa del porfirismo, que si bien trajo -· 
cierto bienestar econ6mico y una paz artificial, ahogó -
brutalmente las libertades cfvicas; frenó sistemáticame~ 
te el desenvolvimiento popular; legitimó los despojos -
con leyes puestas en manos de los favoritos del r69imen 1 

que privaron a los propietarios de pequc~os predios rGs
ticos, lo mismo que a los pueblos de sus derechos; difua 
dió los latifundios. el ausentismo, las tiendas de Raya, 
cancedi6 y toler6 prerrogativas patronales con atropello 
4e"la clase trabajadora, acallando con sangre la voz que 
en Cenanea y R1o Blanco c1am6 contra el hambre demandan
do en justicia condiciones de trabajo que permitieran la 
supervivencia; dej6 al indio con su agricultura rud1men~ 
taria al pe6n esclavizado y al agricultor incapacitado - . 
para adquirir algo más allá de la satisfacción minima de 
sus mál elementales necesidad~s. 

Don Venustiano Carranza cuando publica el decreto~ 

del 12 de Diciembre de 1912 en cuyo urticulo 2o. se ~e-
c1a: "Que el mismo jefe de la nación encargado.del poder 
ejecutivo. expedirá y pondrá en vigor durante la lucha -

. todas las leyes, disposiciones y medtdas encaminadas a -
idar satisfacción a las necesidades económicas, sociales
Y polfticas del pafs. efectuando las reformas que la opi. 

·nión pGblica exige como indispensables para establecer -
un régimen que garantice la igualdad de los mexicanosº;,-. 
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Con esta publ icac1ón del decreto de referencia. se abre -
1o que pudiéramos llamar la etapa de estudios Jabre la S! 
gurtdad social en México. 

e) LEY DEL TRABAJO PARA El ESTADO DE YUCATAN, 
=~a====m====~•RDc~~ü===~==a=======~caanc:= 

El Estado de Yu=at§n fue el m6s avanzado en materti 
sbc1al durante los gobiernos del Gral. Salvador Alvarado
Y d~ Felipe Carrillo Puerto. 

El 11 de Diciembre de 1915 el Estado de Yucat§n pro . -
mulga su ley del trabajo a inictativ~ del Gral. Alvarado; 

· en dii;ho ot-denamiento que es sumamente importante en to-
dos sus capftulos, se estableció el· mutualis.mo, su artfc!:!_ 
lo 135 expresa6a: "el gobierno fomentar1a uha asociación 
mutualista ~n la cual se asegurar1an los obreros contra -
1-0• riesgos de vejez y muerte. pues los patrones .eran res ... . -
ponsables,de lo~ accidentes y enfermedades profesionales". 

En ninguna parte del Pals se lleg6 tan cerca de los 
de los seguros sociales modernos. 

Un afio despu6s en 1916 se instala el CongreR~ Cons
tituyente de Querétaro que expedirá 'la Constitución Vigen, 
t~ de 1917; 
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En esta constitución el pueblo mexicano plasma con· 
orgullo, su caractcrfst1ca propia como una nación libre y 
soberana, asf como la defensa de sus mh caros ideales •• 
por los que tanto 1uch6 y seguirá luchando. 

El Lic. Alberto Trueba Urbina, en su libro "Tratado· 
de Legislación Social", nos· dice: "Las Constituciones·· 
del pasado eran de corte cl~sico, se concretaban a esta·· 
blecer los derechos del hombre, la organización de los p~ 

deres pGbltcos y la responsabilidad de los funcionarios. 

Al redactar la Constitución Mexicana del 5 de Febre· 
·ro de 1917 se operó un camb1 o trascenc1enta1 en la ley su· 
,Prema, al incluir derechos sociales, desde este momento· 
nuestra Carta Magna dejó de ser una Constitución Polf t1ca 
y se convirtió en una Constitución Polfttco-Social, al •• 
elevarse el derecho social a la categorfa de norma funda· 
mental 11

• 

Más adelante afirma: La Constituci6n Político-Social 
es 1a conjugación en un solo cuerpo de leyes fundamenta~-

1es. las materias que integran la Constitución PoHtica y 
,de estratos, necesidades y aspiraciones de los grupos hu
ilia~os, que forman el subsidio ideológico de la constitu·

. ci6n social, es correlaci6n de fuerzas políticas y socia· 
les, elevadas a1 rango de normas fundamentales ..• " (29) 

la Constitución PoHtico·Social, se caracteriza por
. su esencia "P0Htica 11

1 incluyendo su sistemática derechos 
individuales y derechos sociales: 
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Reglas espec1ales en favor de los individuos vincul! 
dos socialmente, o bien de 1os grupos humanos que consti
tuyen las clases económicamente dábiles". 

.El lCI, de Diciembre de 1916 Don Venu:ltiano Carranza 
entrega al Congreso Constituyente de Querdtaro, del Pro-~ 

yecto de reformas constitucionales expresando al dirigir
se a este organismo: 

"Con lft responsabilidad de los empresarios para los
casos de accidentes¡ con los seguros para los casos de en. 
fermedad y de vejez. Con todas estas reformas espera fua 
damentalmente el gobierno a mi cargo que las insti tucio-
nes políticas del Pafs responderán sattsfactor1arnente a -
las necesidades sociales, que los agentes del poder pQbl! 
co sean lo que deben ser: instrumentos de Seguridad So- -
cial. 

Don Venuilti ano Carranza usa por vez primera h '.expr~. 
si6n: "Seguridad social dSndole un significado de lfber·· 
ta éy justicia, lejos de toda opresi6n y exp1otaci6n de -
los pueblos. En la sesión del Congreso Constituyente óel 
dfa 28 de Diciembre de 1916 el Sr. Lic. José Nat'lvidad M! 
cfas al referirse al Seguro Soci~l dijo: 

"Es imposible que funcionen 1a:; 1.:yes del trabajo,si 
a la vez no se establece el seguro de accidentes. Es ne
cesario facilitar a los hacendados y a los empresarios -
lamanera de cumplir en la me,jor forma las· obligaciones~ 
del trabajo y el medio de establecer como en Estados Uni
dos. Alemania, Bllg1ca y Francia, las empresas de Seguros 
de Acci~entes y entonces sólo con una cantidad peque~a --
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que paga el dueno de la mina de la hacfenda asegurará a
todos sus trabajadores". 

La Constituci6n de 19DT; respet6 los derechos 1nd1-
vfduales establecidos en 1857. pero gener6 las garantfas 
indiv1duales que dan protccci6n a las personas no como · 
individuos. sino como miembros de una clase o grupo so
cial determinados e imponen obligaciones activas al Est! 
jo para intervenir en favor de estas clases o grupos. 

El Derecho Obrero 1 el derecho Agrario y la Seguri·· 
dad Social son ejemplos tfpicos de estas garantfas soct1 
les que disfrutan los mexicanos. 

El dfa 23 de Enero de 1917. en h sesi6n del Congr! 
·so Constituyente, la primera comisión de pur:tos constit.Y, 

cionales integrada por J. Múj1ca. Enrique Recio, Enrique 
Colunga, Alberto Raos y ,l. G. Mons6n, presentó como ca-· 
pftu1o VI Constitucional el: "Del trabajo y de la Previ
sión Social" fu• leido y aprobado en esa misma fecha qui 
dando establecida en la fraccf6o XXIX del artfculo 123-
constituci onal relacionada con la seguridad social, en . .; 
lo~ términos siguientes: 

XXIX.- Se cons1dera de uttltd1d. social: 

El establecimiento de cajas de seguros populares de 
invalidez de vida y de cesación involuntaria de trabajo. 
de accidente y de otros fines aná'iogos por lo cual, tun
to el gobierno federal, como el de cada Estado, deberán~ 

i~mentar la organtzaci6n de instituciones de asta fndole 
para 1nfund1 r e inculcar la previsión popular". 
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Al decir del Lic. Mario da la Cueva afirma, que el -
;;:oncepto constitucional que se ha citado a pesar de su t.!. 
mtdez, promov16 la asp1raci6n hacia una ley del Seguro S! 
cial, agreg&ndose al mismo fenómeno que se desarrolló en 
Europa y los Estados Unidos, con el aumento de la ~ndus-
tria y de los núcleos de trabajadores. 

En la ses16n celebrada por la Cámara de Senadores el 
dfa 20 de Agosto de 1929, se aprob6 por unanimidad y stn

d1scus16n la reforma constitucional propuesta por el eje-
.· eutivo de la fracción XXIX del Art. 123 Constitucional y 

el 22 del mismo mes y ano es aprobada por la Cámara de Dl 
putados, publicándose en el Otario Oficial de la Federa~
ci6n del dfa 6 .de septiembre de 1929, quedando como siguet 

XXIX.- Se co~~idera de ut111da~ pública la expedi· -
ci6.n de la Ley del Seguro Social y elh 'comprender4-
seguros de invalidez de vida, de cesac16n, 1nvolunt!, 
.ria del trabajo. de enfermedades y accidentés y otras 
con fines análogos". 

En el afto de 1921 el Gral. Alvaro Obreg6n elabor6 el 
. _primer proyecto de Ley del Seguro Social la que tuvo una

gran importancia por el fnterés que despertó su exped1· -
. ci6n, (ésta rl'unca llegó a promulgarse). 

Por decreto del 27 de Enero de 1932, el Congreso. de
la Uni 6n otorg6 facul tades."e~x"fraordin arfas a 1 E je cu ti vo -
Fe.deral para que en un plazo que terminaba el 31 de Agos
to de ese mismo ano, exp1dfera la ley del Seguro Social - · 
Obligatorio. 
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Esta no llegó a cumplirse debido a los acontecimien
tos polftfcos que culminaron con la renuncia del Ing. Pa,t 
cual Ortiz Rubio a la Presidencia de los Estados Unidos - · 
Mexicanos. el 2 de Septiembre de 19~2. 

Durante el mes de Febrero de 1934 siendo Presidente
de México, el General de División Abelardo L. Rodrfguez,-. 
a través de la Oficina de Previsión Social del Oepartamel 
to tt Trabajo, designó una comisión encar911da de elaborar 
la ley del Seguro Social, quedando integrada por los C.C. 
lng. Juan de Dios Soj6rquez, Lic. Vicente González y Gon
zález. Lic. Adolfo Zamora, Alfredo Iilárritu, Lic. Mario -
de la Cueva, Ing. Juan F. Noyala, lng. Emilio Alamfs Pat.!.· 
ilo y Profr. Fritz Bach. 

los trabajos de dicha comfsf6n establecieron bases -
.generales que debfan normar el proyecto de ley del Seguro 
Social; determinan riesgos y e1 principio de que el Segu;;. 
ro Social debe organizarse sin fines de lucro y admtni~-~ " · 
traci6n y financiamiento trfpartita (estado-patrones y •• 
trabajadores). 

En la Segunda Convencf6n Nacional del Partido Naclo~ 
nal Revoluciona!"1o, reunida en la Ciudad de Querétaro el· 
4 de Diciembre de 1933, al aprobar el Primer Plan Sexe~

nal de Gobierno, en relación a los seguros sociales se -
aprueban tre~ puntos importantes que son los sigUi~ntes: 

1.- La 1mplanta.ci6n del Seguro Socfa1 Obligatorio, -
aplicabl~ a todos los trabajadores y que cubra los princ! 
pales riesgos no amparados por la Ley Federal del Trabajo, 
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es una de las cuestiones más trascendentales que tiene en. 
frente el gobierno revolucionario. 

Se expedir& una ley del Seguro Social en favor de ~

los asalariados. sobre la base de la participación de las 
tres unidades concurrentes como son: 

Estado-Trabajadore:-:-PatroMs, en la proporción que -
un estudio se~ale como equitativo. 

11.- Se continuarán los estudios técnicos nece$arios 
para llegar a su implantación a la brevedad de tiempo, e& 
pidiéndose la ley correspondiente, para el efecto de que
los trabajadores puedan ser amparados en los riesgos no -
previstos por la Ley Federal del Trabajo, tales como en-
fer.ucdades generales, maternidad, invalidez, pilro, retiro· 
por vejez y 

111.· Será capftulo en materia de crédito daf los •• 
primeros pasos para la tnte~raci6n de un sistema de sefU· 

·ros que substraigan del interés privado este importante -
i 

ramo de la economfa. 

li 

La declaración anterior reviste mucha importancia~-. . 

trascendencia en la organ1zaci6n de los seguros sociale1. 
ya que a partir de ella se encauza la discusi6n hacia •1~ 
establecimiento de una institución estatal sin fines de
lucro y se substrae C:el interés privado esta importante
rama de la e conomfa. 

El Sr. Gral. Lázaro Cá'rdenas, el 27 de D.iciembre de-
1938, envfa al Congreso de 1a Uni6n, un Proyecto de Ley • 
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de Seguros Sociales que cubrirá los riesgos de enfermeda
des y accidentes de trabajo, enfermedades no profestona--
1es, maternidad, vejez e invalidez y desocupación invo-
luntarh. proyecto que seguida la misma suerte de los -
otros, pues el Congreso no 11eg6 a discutirlo, con el pr,t 
texto de que debería ser más completo y además que tuvie
ra como base esencial un buen estudio de actuariado so- -
cial. 

El General Manuel Avila Camacho a1 tomar poses16n de 
la Presidencia de la RepGbl1ca, promete a los trabajad~-

res expedir la Ley del Seguro Social y ~on esa finalidad-
. el tic. Ignacio Garda Tellez, nombrado Secretario de Tr!:. 
bajo y Previsión Social, crea en el afio de 1941. el de·
partamento de seguros sociales, en el que de inmediato se 
empieza a trabajar sobre el estudto de las leyes de ségu
ros sociales. 

Por a~uerdos pres\denciales publicados en el Otario
Ofictal de la Federación los dfas 2 y 18 de Junio de - • 
1941, se ordena la integración de una comisión técnica en. 

. , cargada de realizar un proyecto de ley. 

Dicha comisión estudia y analiza e·1 anteproyecto de
ley del Seguro Social que habfa stdo elaborado por la Se
c~•tarfa del Trabajo y Previsi6n Social, y a su vez, ela· 
bora el proyecto de Ley d~ Seguros Sociales, el que des-
pu~s de agotar los procedimientos legales se traducir& en 
1 ey 'S>or Oec r.e to del ·31 de Di Ci emb re de 1942. 

E$ impor\ante seftalar que bajo la dirección del Lic. 
Alberto Trueba Ur~ina. Lic. Vicente Santos Guajardo. Agu1 
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Lanuza Jr. Enrique Calder6n, lng. Miguel Garcfa Crui y P.l 
Profr. Federico Bach yel Or, Em11io Schoenbaum, Técnico•· 
en Seguros Soc1 a les y quien con su experienc1 a en otras • .: 
siete instituciones de la misma fndole, fue elemento de-
terminante al <Jec1r de Gustavo Arce Cano. 

.;¡•. 

El 19 de Enero de 1943 al fin se publica en el oiri~*~: .· 
rio Oficial de 1a Federaci6n la Ley del Seguro Social, ... · 
cretndose el Instituto Mexicano del S~guro Social. 
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HITE~RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.; ... · 

· El DE~ECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL . ' . 

ELSEGURO SOCIAL COMO EXPRESION DE LA 
SEGURIDAD.SOCIAL~ 

LA UffIFlCAClON DEL SfGURO SOCIAL 
El PRINCIPIO OE UtUVERSALlZACION, 
FINALIDAD.· DE LA SEGUR! DAD SOCIAL INTEG;RA( .;• 
ASPECTO.ECONOMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL), 
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Eltic:. Alberto Tnieba Urbina,· no~ 
de previ s16n social de nuestro arUculo 123,. S(ln pun 
de partida para extender la S':')Urfdad• socfal a)todos :- . 
econ6miC:amenie débiles, s61o asi habr6 cumpUdosÜ des'· 

,'tino.e1:ri
1

ereeho'dil Trabajo por qué_.Hasta ahora el derechd·.· 
'de $eguridad social forma parte de hte con tendencia·~ •• 

. conquistar su autonomta dentro del ca.mpo del de,recho 

.. eial . 

. . ··. Nue.stroderecho del trabajo prohija la teoria .. 
Y rHsgo. profes ionaJ· imputhdol e ,a los empresar1 os ypa tro- ' 
. ries ·ra responsabilidad por' los accidentes o enfermedades -

. . ,. . ' . ,· . - . . . . . . ~ ' '. . 

que .s\Jfran.Jl)strabajadores con1110Uvo o en ejercJcio. del-; 
trab~Jo; debiendo pagarles las correspondientes indemniza: 
dones, también 'está obligado el patr6n a· observar las nor 
mas.: sobre 1a,1higiene y salubridád, as.f como 1,t/smedfdas,:-: 

.··preventivas de accidentes y enfermedades del/trabajo y.~- . 
') l ' . ' . -.. - . - . ' . .-. . . . : ~ . ~ - . .: ' . . ~ .. :. ' ' ' . . 

.·.··agrega que por hoy la seguridad social es et::lusiva de los 

. :'trabajadi\~es pero la. clase. obreralu,ch~ por 'hace~h 
económicamente débiles. ( 30) 
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En la actualidad la teorfa y la práctica de la segu~ 
ridad social. toman los f1nes más altos y establecen ~ro
p6sitos más ambiciosos, 

Podemos record~r el Plan Berer1dge, que concebfa a -

la seguridad social como un sistema de proteccf 6n contra -

todas las contingencias extendido a la totalidad de la po

blación; recordad tamb;ién como en la Carta del Atlántfco

&e consagra a la Seguridad Social como un derecho que tie

ne toda persona humana y un medio para desarrollar lazos

de sol idartdad entre. todos los miembros de la sociedad. La ., 

C•rta ~el Atlántico justificó la acción conjunta de 

los aliados, en la colaboraci6n estrecha que habrá de • 

establecerse entr~ todas las naciones con la finalidad de 

conseguir para todos los pueblos mejores condicion~s d~ 

trabajo, propiedad económica y seguridad social. La org! 

ntzaci6n internacional del trabajo conf1rm6 esa tesis -
. ·- ! 

··" 'afirmando que: ºLa pobreza en cualquier lugar constHuyer.-. 

un peligro para la prosperidad en cualquier parte del -~

mundo". Asf como la declaraci6n universal de los Oere- ~ 

chos del Hombre expresa que: "todos los seres humanos sin~ 

distinción de raza, credo y sexo tienen derecho al bienes

tar .material y al desarrollo expiritual en condiciones de)f 
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bertao. de dignidad y de seguridad e igualdad de oportuni 
dadesº. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se m! 
nifiesta on la conciencia universal un vivo deseo de com
battr los estados de inseguridad social contrarios a la • 
dignidad humana y al progreso social. 

Es este el espfritu de la Carta del Atlántico, que ~ 

.da realidad juddica universal la declarac16n de los Dere 
. . -

·.·ch os Humanos ,de las naci one~ unidas y la declaraci 6n ame-
.. ri cana de los derechos y deberes del hombre de la organi
'zación de los estados americanos en donde se considera a
la seguridad social como el me di o apropiado para 1 a sat1 ! 
hcci6n de los derechos .sociales, econ6micos y culturales 
indispensables ~ todo miembro de la sociedad y que permi
tan .al individuo un pro91·eso espiritual y material en be
n~fi cio de su felicidad. En la Conferencia Interamer1ca
ria de Seguridad Social que considera al Seguro Social co

.mo expresión de la seguridad social la cual constituye --
una "economfa auténtica y racional de los recursos y los
V~lores humanos 11 y que a través de sus 9 asambleas, ha i!!. 
tegrado un verdadero código americano de Seguridad So* -
cial, con sus declaraciones de principios de Santiago de~ 
Chile, Buenos Aires y México, y un articulado plasmado en 
sus 76 resoluciones. 

La Asoci aci6n Internacional de h Seguridad Soéhl ~ 
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por conducto de su mesa redonda mundial en 1967 sobre la· 
salud logra la dcclarac16n de Oaxtepec que determina la 
partici~ación de la seguridad social en la integración 
del derecho de la salud. 

Este derecho es acordado por la Organización Mun-
dial de la Salud que detcrmtna que la salud es un pleno -
estado de bienestar fpisico. mental y social y no la au-
sencia de la enfermedad. 

El Derecho a la Seguridad Social impuesto por las 
cartas jurtdicas internacionales, es acomodado en el ámbl 
to nacional por las constitucion~s. leyes fundamentales -
de la polftica Ael Estado. 

Las primeras constituciones de contenido eminente-
fuente social, como la de México de 19i7 que en uni6n a la 
de Weimer de 1919 influyeron en el proceder de Am~rica L! 
ti na. 

Nuestro Art. 123 no sólo es norma nacional de dere
cho del trabajo y de la previsi6n y seguridad sociales. " 
si no ~statuto universalizado en Versalles para 1• prote~ 
ct6ri y reivindicación de los trabajadores de todos los ~
paises del mundo (30 ).-

El Seguro Social nació individualizado según leyes 
que cubrfan determinado riesgo concreto al asalariado, P! 
ra compensar lat consecuencias originadas por la Revolu
ción Industrial. 

El proceso de unificaci6n se inició en Europa con la 
ordenanza de Seguros Sociales del Reich d3 1911 y sus ex
ponentes modernos que son entre otros. •l Código de Segu--
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ridad Social Francés de 1945, la Ley de Seguridad Social
de Gran Greta~a de 1946, basad~ en la conocida frase "pr! 
tecci6n desde la cuna a la sepultura", y la ley de Bases
de Seguridad Social de Esµaña de 1963, que agrupa los di
vers~s seguros sociales que actuaban individualizados y -
las formas de previsión: mutualidades, montcpfos, etc .• -
produciéndose a través del tiempo, la unificación inte- ~ 

gral tanto legislativa como administrativa . 

. ¡\ . . . ·. • 
Si la exten:.ión del seguro social vertical ha logra-

do casi su g~neraltdad, puesto que están cubiertas la ma
yor\ a d• las contingencias que pueden implicar un estado
de necesidad, el proceso de superaC16n horizontal 1 el que 
se prefiere a la i~corporaci6n de nuevos grupos de pobla· 
cf6n, se ha llevado a cabo a un ritmo más lento y limita
do. en virtud de haberse adoptado la aplicación gradual a 
determinadas categorías de trabajadores y áreas geográfi
cas. 

Puede afirmarse, que e 1 aumento de asegurados se ha
real izado más a la ~reación de nuevos empleos. que al - -
aumento demográfico y económico de los pafses lo que ha~ 
producido el aumento de nuevas categorfas de trabajadores. 

En lo que s<: refiere a la extensi6n, algunos países
han logrado 1a aplicación del seguro social a nivel nac1R 
nal, en su gran mayoría s6lo han llevado a los ciudades~ 
má~ industrializadas y má~ densamente pobladas quedando - • 
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en el olvido la mayorfa de las pequenas localidades. 

En nuestro Pafs el seguro social cubre toda la repú
b1i ca, pero tan s61o en 585 municipios, los que tienen -· 
una densidad mayor a los 10,000 habitantes, pues los men¡ 
rfts se encuentran localizados en &reas rurales a los que
s6lo en casos limitados ha llegado el régimen del seguro-
social. 
estriba 
blaci6n 

Uno de los mayores problemas del seguro social -
en la limitación 'J lento aceleramiento de su pe-
asegurada, que va en contra de la justicia social. 

El seguro social rural sólo ha llegado a determina-
das categorfas de trabajadores que laboran en cultivos -
bien remunerados como: el algodón, café, banano, caf\a de-. 
azúcar o en zonas de regadfo. 

Ultimamente, en M~xico en febrero de 1972 se rea1fz6 
una importante incorporacfón al régimen del seguro soci~l 
de 250,00Q campesinos henequeneros que laboran en .55 mun! 
ctpios en sclida~idad con las instituciones de crédito --

.agrfcola a las que pertenecen y a las que se les atribOye 
condi~i6n de patro~es a efecto de cot1zacf6n y recauda- -
ci6n de'cuotas. En el informe rendi~o por el Lic: Carlos 
Galvez Betancourt, Di rector General del Instituto Mex1 ca· 
no del Seguro Social, a 1a asamblea General reunida en S! 

.si6n ordinaria el 17.de D1cfembr.e de 1974, dijo que duran. 
te e.1 año de 1914 1a población amparada en pleno disfrute 
de sus beneficios se llevó a 14 919,299 derecho habien- -
tes. ( 31) • 



Para que el Seguro Social logre realizar en la parte 
que a él corresponde el ideal de justicia socidl, deber6-
ser integral y nacional, es decir, todos lo~ sujetos que
vtven dentro del territorio nacional deberán disfrutar de 
los beneficios de la institución a ésto tiende el Seguro
Social en México, o sea pasar de la etapa del Seguro So·
ctal a la de Seg~ridad Social, pero para llegar a la com· 
pleta bondad d~l Seguro Social no es s6lo precisa su ex-
tens16n en cuanto a beneficiados, sino que también debe -
abarcar en lo que respecta a los beneficios que le corre! 
ponden a cada persona. 

La extensión del Seguro Social debe alcanzar e cu· ~ 

brir a nivel nacional todas las contingencias que todavfa 
no se alcanzan a cubrir, como sucede con el desempleo al
qu~ en los sistemas de seguridad social se' le ha dado muy 
poca importancia, quiz& porque durante algunos anos se -
cons1der6 menos urgente la protecct6n contra esta eventu1 
11 da.d. 

Existen razones muy poderosas para apoyar el objeti
vo de la seguridad social de asegur~r el empleo. La desi 
cupaci6n es ~n riesgo cuyas repercusiones ecort6m1cas y sa 
ciales son indiscutibles, ya que limita el desarrollo de
la 1ndustrializaci6n y destruye la base económica del sa
lario. 

En cuanto a su extens16n horizontal, el Seguro So- -
cial va progresando conforme a su experiencia y posibili
dades materiales, que la técnica y el tiempo le p<!rmiten; 

... 



105 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, al precisar la pet, 
son~1idad jurfdica de los centros de protecc16n tiene en· 
cuenta el ~oble vfnculo de la relict6n del trabajo que tm 
pltca no solamente retribuci6n, sino también dependencta
y al configurar un concepto integral del salario. como ta 
da retr1buci6n que perc1ba el trabajador de manera regular 
sea en dinero o en especie, al 1gual que las prestaciones 
complementarias de la retr1buci6n ordinaria. permite ol • 
aseguramiento de ciertas categor1as laborales cuyo empleo 
habh sido considerado más propio del derecho mercantil • 
que del derecho del trabaJo. hactendo asf dudoso el aseg¡ 
ramiento, 

Asf se ha~ tncorporado al r~gimen de seguro soctal -
.en 1972 .los agentes de comerd o, de seguros• viajantes -
?ropagandistas o impulsores d~ ventas. trabajadores domf,i 
tfcos y otros semejantes~ que s1 en principio estuvieron· 

• , ,. • • -· ••• 1 

asegurados dejaron posterformen'te de .serlo, en virtud de· 
.· dudosa su interrehci6n de dependencia. h continu1·- .. ·· 

en elempleo y 1a gananch que pere.ibhn. 

Esta i:o~cepd6n" de h Nueva Ley Federal del Trabajo
•y Ú i'deologfa moderna.de h Ley del Seguro Social, cont! 
.n{da eri h. expos1ci6n de motivos de su .última reforma que· 
atribuye un derecho a h salud y a los medios de subsis--
té~cta ~e todo individuo, permitirá el aseguramiento no -
s61o de numerosas catego~fas laborales todavfa marginadas; 
sino pasar de1 conce¡;to de trabajadores en relación de dt 
.pendénch al de jrabajador aut6o.orno y asf ha sido d1 spue.§. 

en. el .texto 1eg1s1atho; . 
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"El Poder Ejecutivo Federal podrá a propuesta del -
lnst1 tuto basado en estadfst1cas financieras. econ6-
m1cas y sociales extender el régimen de seguro so- -
cial obligatorio a las categorfas de trabajadores 1!!. 
dependientes urbanos como artesanos, pequeftos comer
ciantes, profesionales libres y todos aquéllos que -

' les fueran similares". 

Se ha establecido ya el principio de que en la segu· 
ridad social no debe ha!.ier limitaciones. 

En estos últimos anos se trata de establecer nuevos
programas, nuevos sistemas, qui abarquen todos los ries-~ 

gos y beneficien a toda.'la población. 

Asf se ha creado el plan de solidaridad social, gran 
.preocupac16n ha sido logra~ que la poblact6n profundamen
te marginada y que debido a su propia condiciGn carece de 
capacidad contributiva suficiente para incorporarse a los 
sistemas de aseguramiento ya existentes Jea protegida por 
lo menos en e1 riesgo de salud, proporcionándole pard tal 
efecto, asistencia médica, farmacéutica e 1ncluso Mspi-·· 
tal arta a través dP. los sistem.is especfficos que para ella. 
se han dispuesto. 

En la. etbpa inicial de este programa ya se cuenta~
con 7 clfn1cas-hosp1tal de campo, que empezaron a prestar· 
sus servicios en mayo de 1974 a 322,370 personas de la r! 
gi6n 1xtlera de los estados de Coahui1a. Nuevo Le6n, San· 
Luis Potosr, Tamau1ipas y Zacatecas. 
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Como resultado del programa que se coordinó con la -
"CONASUPO" para la integración de centros d~ desarrollo -
local se pusieron en operac16n en-ocho ent1Jades federat! 
vast 91 consultorios de consulta externa. 

El costo de la inversión ins1de en un 60% al Estado
Y el 40% restante al lnsti tu to Me.:d cnno del Seguro Social, 
siendo obligaciones de los sujetos de solidaridad social, 
la aportación de jornadas por anualidad, aplicables a 
~bras de beneficio a su propia comunidad. 

En. el desarrol 1o de estos prof¡ramas se ha logrado la 
parttcipación coorciinada con dtversaJ instituciones, con
~ándose con el apoyo de las secretarfas de la presiden- -
cia. de salubridad y asistencia, agricultura y ganaderfa, 
de hacienda y crédito públ 1 co, de recursos h1dr&ul1 cos, -
secretada de .la reforma agraria, asf como la colabora--

• ción del fondo nacional de fomento ejidal, de los bancos
nactonal de crédito ejldal y agropecuario; asf ~cmo la in 
tusiasta participación de la Confederación Nacional Camp!
sina. 

En cumplimiento con los o'>jetivos fijados por el e.
Presidente de la Rcpjblica. al· finalizar el afio de 1976 d! 
bimos d~ contemplar la presencia de 5 millones de sujetos
de solidaridad social protegidos por estos servicios (31) • 

.. Al inaugurar lai(ifrimera Reunión Nacional de Seguri--. ' . 

dad Social, el 8 de Julio de 1975 el Lic. Carlos Galvez -
Betanr.ourt. al referirse al programa de solidaridad so- "! 

cial dijo: 
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Que dicho programa comprendería la const1tutl6n de -

402 clfn1cas-hospital en el término de cinco anos, cada -
una de estas clfnicas-hospftal de campo podr& atender de· 
60 a 70 mil beneficiarios. 

Lo que nos reportar& una capacidad de servicio, ex-
clustvamente en este programa, de más de 24 millones de -
beneficiarios (32). Lo anteriormente cftado indica un P! 

so m6s hacia la meta, a la que un dfa no muy lejano se -~ 

llegue venciendo las difi~ultades y limitaciones que en-
trana el poder llegar a una real y verdadera seguridad s2 
cial integral. 

f) ASPECTO ECONOMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El aspecto más importante que caracteriza la segurt· 
dad social es su generalfzaci6n tanto en lo que concierne 
a las personas protegidas. asf como en lo que se reff e re
a los riesgos asegurados. 

Esta generaHzación es la base misma del concepto de 
la seguridad social, ya que cualquier sistema de protec--. 
c16n contra los riesgos que' amenazan el bienestar del hom . . -
bre y de su familia no puede ser limitado a ciertas regi~ 
nes o a ciertas categorfa.s de personas sin condu.::i r a una 
discrfmfnaci6n en perjuicio de los exclufdos del sistema
de protecci 6n. 

En el campo de la seguridid social como en muchos 

1 
! 

-l 
! 

1 
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¡ 

-¡ 
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otros renglones de la vida social, la satisfacc16n de una 
necesidad conduce al nacimiento de nuevas necesidades, Y· 
la soluci~n de un problema trae consigo nuevos problemas. 

Por consiguiente, no os sorprendente que los trabaJ1 
dores protegidos por una rama del seguro social deseen la 
•xtens16n de la protección a otros riesgos. 

A menudo, puede ocurrir que una categorfa de trabaJ1 
·· .. ·dores obtenga una protecc16n bastante amplia. mi en.tras ·

que otras categorfas permanecen hu~rfanas de toda protec
ci dn. 

Una evolución de esta naturaleza conduce, 1nev1tablg 
~ente a crear en las categorfas desfavorables un sent1-
.mhnto de discriminaci6n l' por tanto las réalizaciones en 
el campo de 1a seguridad soc1a1. en vez de contribuir a -
1~.~az social, deb~ orientarse a las e¡tensfon~s horizon
tales y verticales, es decir cubrir todas las categorfas
de trabajadores as1' como todos. los riesgos. 

Es m6s f&cil anuncidr estos prfnc1p1os que aplicados 
frente a las realidades sociales, econ6mtcas y·polfticF~ 
que determinan la si tuaci6n de cada pafs. 

Serfa una nueva utopía creer que es posible poner en' 
marcha de un dfa para l)tro en cualquier pafs del mundo un 
jistema general de seguridad social. que ampare a toda la 
poblacf~n y garantice las prestaciones en todas 1,s con-· 
t1ngencias que amenazan las bases económicas y la salud -
de 1 hombre. 
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Por el contrario~ h historh de 1a seguridad social 
en todos los pafses del mundo, uf como un análisis obje
tivo y re alis ta de todos 1 os factores deterll'inantes, con
ducen a la conclus16n de que s61o las realizaciones suce
t1\•as etapa por etapa pueden conducir a un pafs hacia 1a
segur1dad soc1a1. Por consiguiente, cada pafs ha inicia
do justificadamente su acci6n al poner en vigencia un ré
gimen limitado a ciertos riesgos y a menudo ciertas reg1i 
nes y a determinadas categorhs de trabajadores. Pero es 
muy importante que esta etap~ inicial no conduzca a un es 

_, -
tancamiento, s1 no que sea considerada como un punto de • 
partida y no como meta final. 

Muchos son los obst4culos que se oponett a las exten
sionel de uno y otro tipo: dificultades econ6m1cas y fi
nancieras, falta de recursos materiales y humanos que se 
rtecesitan para los servicios méd1co-aststenctales, graves 
problemas admfnistrativos y a menudo. la resistencia de. -
determin~dos grupos que piensan que ciertas soluciones -
pueden perjudicar sus intereses. Pero los obstáculos de
ben ser sobre puados ya que habiendo buena voluntad tam-
btén hay soluciones. 

Al examinar de manera suficientemente profunda cual~ 

tj~ie~a de los aspectos relacionados con la seguridad so
cial. cas1 siempre llegamos a consideraciones -de tipo ecg_ 
nómtco. 

E¡lo es muy natural~ ya que cada actividad de u~ or
ganismo entargado de la gestió.n de la seguridad social se 
traduce en cifras de gastos o ingresos. 

No quisiera decir con ésto que la cuestión financie· 
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ra ocupa un lugar predominante y que los dem&s aspecto~ • 
est5n subordi~ados a ella. La c~ncepc16n mtsma de la se 
guridad social se opondrfa a tal opinión ya que 1a idea -
de la segur1~ad social se basa sobre el pr1nc1p1o de la • 
Justicia social y sobre el debtH' de·ia sociedad organiza .. 
da y civilizada de garantizar a todos sus miembros la pr~ 
tecci6n de su salud, asf como los medios de existencia -
cuando por razones ajenas a su voluntad, deben dejar de • 
trabajar. Pero, dado que ningún régimen de seguridad so-· 
d al produce di rectamente nuevos bienes, las prestaciones 
en especie y en di ne ro que otorga 1il seguridad social de
ben ser directa o indirectamente f1nancia~as sin distin-
gui r si los recursos provienen de los fondos pGbli cos, de· 

·las contrtbuciones de los trabaÍ~dores y de sus empleado
res, o de impuestos especiales. 

Por lo tanto considero que es necesario crear un im
puesto de seguridad social que se aplique al tabaco y a -
h.s bebidas alcoh611cas. Lo que aunado a una buena. adm.i· 
~istraci6n y contando con m&s y mejores recursos humanos{ 

, mej'or capacitados podremos tener una scguri dad social - -
m~s eficaz y de mayor solvencia par~ poder aspirar a; una 
seguridad social integral. 

r 
i ¡ 
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CCNCLUSlONES 
=-==•a•1t~•=•• 

PRIMERA.- El antecedente de la Seguridad Social en
M~xtco es el establecimiento de·Montep•os y en los aftos
de 1823 a 1880, aparecieron principios de seguridad so~

cial en forma de iniciativas y reglamentos, pero la con~ 

cepci6n real y definitiva del inicio del sistema mexica-. 
no de seguridad social nace con el Derecho del Trabajo, 
la ~sistencta y la previsi6n general y los seguros soc1~ 
les¡ durante el movimiento revolucionario de 1910, 

SEGUNDA.- Como indica el Lic. Alberto Trueba Urbi
na ~el derecho de prev1st6n social a los trabajadores.n! 
ci6 en .el Art. 123, pero este derecho es s61o el punto -
de partida para llegar a la Seguridad Social de todós ~~ 

·los seres humanos". Asf, nuestro Ar.t1culo 123 en su~· -
fracc16n XXIX, marca el paso de la previsi6n s~c1~1 a la 
seguridad social. 

TERCERA.- En la Ley del Trabajo del Estado de Yuc! 
tAn del 11 de Diciembre de 1915 encontramos ~a primera ~ 

disposici6n de seguridad social y después en la Const1t~ 
ci6n de 1917 1 en el artfculo ~23 fracc16n XXIX donde se~ 
determina el establecimiento de cajas de seguros de tnv! 
lidez, de vida. de cesaci6n involuntaria del trabajo, de.·· 
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accidentes y de otros fines análogos, (previsf6n popular)
pero al reafirmar este precepto el 22 de Agosto de 1929) -
ya es considerada de utilidad publica la expedición de la 
Ley del Seguro Social, y con fecha 31 de Oic·iembre de 1941, 
se expide la Ley del Seguro Soc~al para empezar a regir el 
16 de Enero de 1943, establ~ciéndose como •ervicio publico 
nacional con carácter de obligatorio, desde el primero de
Enero de 1944. 

CUARTA.- México es el primer pafs que se ocupa de la 
Seguridad Social en su constituci6n polft1ca de 1917, y 

uno de los primeros en el mundo que desde el principio, un 
solo organismo se encargo de su administracf6n social. 

QUINTA.· Nuestro Artfculo 123 1 fracct6n XXIX es nor
ma protectora del trabajador tendiente a tutelar no s61o a 
los trabajadores sino a todos los econ6mfcament~ débiles. 

SEXTA.- El régimen del Seguro Social Mexicano se -
funda en qun el_ hombre por naturaleza no goza de cua11da-
des de previsión, por lo que et estado se convierte el pr2 
tector imponiendo un r~gimen obligatorio. 

SEPTIMA.- El financiamiento de los regfmenes de Se· 
gurtdnd Social se basa en el principio de solidaridad so-
cial, constituyendo un medio eficaz de redistribuci6n de -
la; riqueza. 

OCTAVA.· En México el sistema de financiamiento del
Seguro Social es el tripartita, o sea que intervienen_ en -
las aportaciones los patrones, los trabajadores y el Esta
do. 

NOVENA.- La aplicación de la seguridad soc1a'l aún -
limitada a ciertas ·regiones, ha provocado desplazamientos"'.' 

- - -
-- -
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apreciables de mano de otra de c~mpesinos hacia los gran 
des centros urbanos; este fenómeno está determinado 
principalmente por la situación de desempleo en los sec
tores rurales. junto a la esperanza de un empleo más se
guro y mejor remunerado en la ciudad, por la bQsqueda de 
mayores oportunidades de educación para los hijos y por
el aparente atractivo de condiciones de vtd~ m6s f~ciles 

y wás agradables en los centros urbanos. 

DECIMA.- Se reaff.rma la necesidad de extender el -
campo de~apltcaci6n de la seguridad social a todos los -
individuos y a todas las regiones del pals, asf como la 
conveniencia de eliminar las diferen~tas en materia de ~ 

ptesta~iones entre las diversas categorfas de trabajado
re~ allf donde todavfa existe esa d'ferencia¡ 

OECIMOPRIMERA.- Los servicios Midtcos da la segur! 
dad social deben ser necesariamente de carActer integral 

. y comprender la medicin~ preventiva, curativa y la reha
bi1$tact6n cuya aplicación encuentra un marco ~n las in! 
tituciones de seguridad social. 

OECIMOSEGUNOA.· En relación a las prestaciones eco
n6mtcas de la Seguridad Social en el desarrollo de los -
recursos humanos, se reconoce que dichas prestaciones d! 
ben considerarse como complementarios supletorias y re-
distributivas del ingreso. Debe hacerse un esfuerzo en
la .polltica interna institucional que pueda incrementar- . 
estas prestaciones para acercarlos a las necesidades re! 

'·les de las familias de los trabajadores. 
[¡ 

DECIMOTERCERA.~ Existe la necesida.d de revisar y -
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ajustar' las bases financieras y actuariales en que se ap2_ 
ya el sistema de segut·idad social 1 en vista del aum.ento
en los costos de los servicios y de la necesidad de hacer 
inversiones cuantiosas para seguir otorgándolos en la ca· 
lidad que demanda la eficiencia del'm1smo sistema. 

DECIMOCUARTA.- Conviene establecer en algunos casos 
y de ampliar y mejorar en otros los sistemas de capac1ta
c16n y formación profesional del personal que labora en
las i~stituciones de Segurid~d Soctil, a fin de mejorar
la calidad técnica de los servicios que proporcionan dt~ 
ch~s instituciones. 

DEClMOQUitlTA.- Consider.o la necesidad de crear un 
, impuesto 'de seguridad social que· se aplique a 1 tabi'lco y 

t; las bebidas alcoh611cas, para asf obtener m6s recursos 
.. e,conómicos y que aunados a la creac16n · de nuevas fuentes 

· de trabajo y de una mayor producción se podrá 
sueno .de tener una Seguridad Social Integral. 
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