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PRESENTACION 

La historia de México es la lucha del pueblo por conse9l4ÍI" 

aba~ir las desigualdaoes sociales~ que impiden el desarrollo 

integral del 1nd1v1duo. 

La evolución de la protecc1o!•n y seguridad social en México 

adquiere una considerable importancia porque apoya la integración 

y desarrollo de los trabaJaOores Y de SUS Tamil ias. buscando 

alc:anza1· la Just1c1a social. 

Para concluir esta etapa de mi formación pr0Fes1onal. he 

desarrollado el p1·esente traba.Jo sobre la seguridad social en 

México. El escoger este tema f'ue motivado por el hecho de que 

durante dos años a través de m1 traba.Jo t-llV<e la posibJ lidad de 

conocer una peqt.teña parte de los s:erv1c1os ql¡e preste. a sus 

derec:hohabientes el Instituto de Seguridad y Servicios SocialE::!s 

da los TrabaJadores al Servicio del Estado. una de las 

1nst1tuc1ones encargadas de brindar seguridad soci.al nuestr"'o 

pais. cons1der"'ando además la 1mport.ante vinculación que existe 

entr"'e la Adm1n1strac1on PUblica y la Seguridad Social. 

act1v1dades que buscan el bienestar de la comunidad y que ambas 

contribuyen t.rascendentalment:.e en nuestro proyecto hi'St6rico como 

nac1on y que tienen como compromiso proFundizar en sus alcances e 

impl 1cac1ones llegando cada vez a rnás mexicarios para hacer 

Mex1co más grande y menos des1guc..l. 



Se de antemano que el tema es muy importante v vasto. v q•.'e 

el ha sido tratado por grarides hi:storiadores, médicos, 

l1cenc1ados en derecho, etc., fin. grandes investigadores, 

pero sinceramente deseo que mi trabaJo contt'"ibuva de alguna fonna 

pat'"a que Junto con mis compañeros que empezamos a iniciarnos en 

nuestra Pt'"ofesion. pus1eramos el mayor"" empeño en los Pt'"Oblemas 

de Justicia social. empeño que t'"edundat'"i~ en beneficio de nuestro 

pais. 

Al criterio profesional de mis queridos maestros se somete 

su alumna que lo seguiré siendo siempre. 

Martha Elena Orozco Vazquez. 



L N T R o ~ u e e ! o N 

En la invest19ac1on de la naeuraleza de la Pt·otecr::1•:0r• y Se91..w1dad 

Social en México. cobrl1 part1cul&r 1mportanc1a la invest19ac1on 

h1stor1ca. que muestre los hec~1os nac1m1ento y evolución a 

través del tiempo. p..:rm1t1endor·1os est ... o. disponer de un panorama 

integral con el q•.Je P•:•dr"emos •:-onstatar el pro9t·eso alccinzado en 

si.' f"ormac16n. 

Con este estudio :.-: Pretende; conocer" los avances obt.oen1dos 

rnatel"ia de Se91..w1•:iad Social er·, M.;. .. 1•:0 .a trav4.os de h1st•:ir1 a, 

determinando en ::i•.re momento pol it.1cc1-social di:t la hist..or1a de 

n1..1estro pais~ el Estado asutne la t"esponsaoi lidad de c·~-or9ar a tos 

mex1can•:is cond1c1ones de Seguridad Social ).' ay1..rdar a comprender 

como a través de :;;1..1 Froco;aso de transformación la Se9L~r1dad Soc1al 

en M&x1co actua como instrLun-=:ntc• si9nif1c&t1vo para la 

consecución de polit1cas sociales Y econ<!•rn1cas inc1d1endo asi en 

la e~tab11 idad pol it.1ca y tranqu1 l idad social del país. 

El trabaJo se 1rq·=1a con el esti.1d10 de la etapa. i=-re:hisplinica 

ya que en ella Fresentan los primeros indicios de protección 

social, estudiando las formas de c0r3an1zar::1on :=.oc1al, creet"lctas y 

la situación de la salud en este periodo, comprendiéndose así. la 

proteccion brindada al individuo miembro de: una farni l 1a. 

En el capiti.tlo 11 se anal1:z.cm l.:.s formas de cc•operacil!•n 

social durante la época colonial, en la que éstas muest;ran ya una 

forma mas c:1ef1n1da entre- los int.egrantes de la sociedad. Se 

estudia el establec1m1entc• d~ las llame.das caJas d'E:' comunidad 
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indigenas, las cofradias, los pósitos~ et.o::. lo que: 

constituyendo una f"orma más organizada oe asi~t.encia mt1tua. 

En el capitulo IlI, se estudia el México independiente y 

revol1.~cionar10 en dc•nde se presentan los primeros 1nt.entos de 

proclamacion de los derechos en el campo de 1 a Se9ut· idad Social Y 

su 1nst1tuc1onaliz~c1on al t.r1tinf"o del mov1m1ent.o revoluctc•nari·:i 

de 1910. El surg1m1ento de la CJ1recc10n GenoE:ral de Pens1or1~-= 

C1v1les y de Retiro en 192~ la -=11.1e rllAs r,.at·de se transf.;.orrnaria en 

el Ins1:.1 tuto Social~s para los 

trabaJaoores deJ Est:aoc• y la 1rnPli<ntac1C•n de la Ley oel Segt.n-o 

Social en 194~. 

El capitulo !V esta deo1cado a Presentar tin peq1.,ae~o panorama 

de la situacion contemporanea de las inst:.1tuciones encar-gadas d.:

br1ndar los servicios de Seguridad Social, as1 como la cobertura 

-=1ue alcanzan al momento, y los prop•~sitos "3Stipulados en el F'lan 

Nacional de Desart·ol lo 1989-1994 en este camF·o. 

En el capitulo v. se presentan las conclusiones del trabaJo 

y lo que considero pudiesen ser al9L1nas alt:ernat:.1vas para el 

incremento y meJoram1ento en la presentación de estos ;;ervicios .. 



11 He Llegado. oh amigos nuestros 
con collares os ciño, 
con plumas de quatz•l os adorno ••• 
Con oro yo pinto. 
rodeo a la hermandad ••• 
Con circulo d• c•nto& a la comunidad 
yo me entrego ••• 

Cantar•• .. xtcanos. 
" Col.cctón Lattnoa.,.ricana "' 



CAPITIA.0 I, EPOCA PREHIBPANICA 

l.1. La organ1zac16n social de los aztecas. 

En lo que he.~ en dia es considerado como territorio 

mexicano, 'florecieron diversas culturas de incomparable 

fisonomía, poseedoras de conocimientos superiores entre los que 

puede citar; la religión, la organización socio-política. 

escritura de códices, medicina y arquitectura, por mencionar sólo 

algunos de los aspectos que lograron pleno desarrollo en la época 

prehispánica. 

Los aztecas, nos dice el Dr. Gaorge C. Vaillant, "fueron una 

población concentrada de grupos independientes que ocuparon el 

Valle de M&x1co y que posteriormente formaron un Imperio, cuya 

autoridad se extendió hasta dominar gran parte del centro Y sur 

de México" 

En la organización social de las tribus aztecas al llegar al 

valle de México. el individuo era miembro de una familia, la que 

a su vez pertenecia a un grupo de familias clan o calpulli. Este 

clan poseia tierras comunales, es decir. la comunidad. no el 

individuo, ara propietaria da la tierra. Una porción de estas 

tierras se prestaba a los hombres casados para hacerla Producir, 

pero sin poseer ningun titulo, si llegase a morir, la tierra era 

regresada a la corporación. 

ª> Va1llant, Geor9e C., La civilización Azteca. Pág.96. 
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Cuando algún calpull1 no contaba con tierra suficiente para 

sus miembros. estos construían las chinampas "Jardines 

f'lotantes". ampliando asi sus extensiones de t.ierrc:t para la 

producción. 

El indigena nacido en el clan no podía perder sus derechos a 

la tierra que le correspondiese para alimentar a los miembros de 

su f'amilia. La posesión comunal de bienes productivos const1tl.1yó 

base económica. 

La educación comenzaba a muy temprana edad, en el tercer 

a~o; esto era con el objeto de iniciar al niño en las actividades 

de la vida diaria lo mAs pronto posible. Los padres vigilaban la 

educación de los hijos y las madres de las niñas. Los Jóvenes 

entre los quince y los dies1se1s años de edad recibían especial 

adiestramiento para alcanzar los derechos del hombre. 

El telpuchcalli y el calmecác, eran las escuelas existentes. 

La primera destinaba para la educación corriente, 

sostenida por el clan para los hiJos de sus miembros, se les 

enseñaba civismo, artes y oficios, historia, uso de las armas y 

observancia a las normas religiosas comunes. Todos estos 

conocimientos eran enseñados por hombres de reconocida sabiduría 

y experiencia. 

En el calmecác daba el adiestramiento para los deberes 

sacerdotales, teniendo un carécter de seminarios por lo que 

varios de éstos se encontraban carca de los templos m~s 

i1nPortantes. 

Entre los aztecas prevalecia la pali9amia, sin embargo sólo 
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los hijos de la Primera mujer tenían derecho a heredar. Las 

doncel las tenian que ser castas y fieles esposas para sus 

maridos, tenlan ciertos derechos aunque inferiores siempre a los 

del hombre. 

En la medida en que los hombres prestaban sus servicios a la 

sociedad, iban adquiriendo rangos; todos los clanes tenían sus 

funcionarios electos; el calpt.11 lec, fungía como secretaric• 

tesorero, manteniendo el orden económico, el teochcantin 

desempeñaba las funciones de alguacil, manteniendo el orden 

social, los hombres más sabios y distinguidos alcanzaban los 

puestos de Tlatoani, el cual eJerc'a funciones judiciale!!- y 

directivas. 

El deseo de ocupar un rango social elevado, conducía a una 

competencia entre los miembros de la comunidad por lo que casi no 

existlan conductas antisociales. 

La sociedad mexicana existía para beneficio del grupo Y cada 

de sus miembros debía contribuir para su conservación, la ley 

azteca era severa y el que la violaba suft·ia serias 

consecuencias. 

I.2. La orqanización política v administrativa. 

Los servicios pUblicos que se brindaban en este periodo, de 

acuerdo al destino a que se aplicaba la hacienda estatal era la 
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siguiente<2 )1 

1.- Soaten1m1ento de los órganos estatales y da los 

funcionarios públicos: A> mantenimiento del Tlatoani y su corta; 

S> sostenimiento de tribunales, C> sostenimiento de casas y 

cuerpos m1l1tares1 0) sostenimiento de templos. festividades 

religiosas, sacrif"1c1os de esclavos y manutención de sacerdotes. 

El sostenimiento de escuelas quedaba comprendido en est.e inciso; 

E> sostenimiento de tlatoque provinciales; F> sostenimiento de 

órganos y funcionarios fiscalest G> manut.ención de artesanos, 

cantores, danzantes, mUsicos y pintores del palacio, y H> 

manutención de los tributarios cuando se encargaban de obras 

comunales. 

2.- Construcción, reparación y sostenimiento de ediFicios y 

obras púb 1 i cas. 

3.- Gastos de guerra: A> armamentos; B> uniformes; C> 

bastimentos1 O> recomPensas y regalos a los distinguidos. 

4.- Gastos sociales1 AJ alimentación al pueblo en caso de 

desgracia colectiva y obsequios de ropa a damnificados; B> gastos 

de semillas para los pueblos que tuviesen pérdidas de cosechas 

POr eventualidades naturales; C> socorro a los menesterosos, a 

los hu6rfanos y a las viuda~. y D> donativos a los familiares de 

los rauertos en campa~a y sostenimiento de fami 1 iares y 

funcionarioa póbl icos 1 isiados o imposibi l it.ados. 

3
) Según la clasif1cac10n hecha por Alfredo López Austin en 

su libro La conatit.uc:ión real de: ~ico Tenochtitlan. 
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5.- Sostenimientos por 2 años a las colonias nacientes. 

6.- Gastos originados por el protocolo internacional; 

A> Obsequios a los tlatoque aliados y amigos y 

representantes y 8) so5tenimiento de huéspedes extranjeros"(~). 

La economía doméstica y trivial de los aztecas les ofrecía 

alunentos, hab1tac1on, vestido y utensilios de trabaJOJ la 

agricultura era la base de la vida. el maíz representaba el 

alimento principal, el cultivo de la tierra le$ permitía asegurar 

el alimento y no depender ónicamenta de la caza. Existían zonas 

reservadas para el sostenimiento del JeFe y al personal del 

templo. para el abastecimiento en tiempos de guerra y para el 

pago de tributos, las cuales eran trabaJadas comunalmente. 

La carencia de tierra para la alimentación de las tribus, 

obligó a los habitantes del valle de México a utilizar el método 

de crear chinampas, las cuales eran hechas base de lodo 

sostenido por juncos y por 4rboles cuyas raíces unian Fuertemente 

la ti•rra. transfor•ando as! ~randes secciones pantanosas en 

tierra fértil que orrec!a 1limitadas oportunidades de cultivo. 

Los tributos, constituían una fuente de sostenimiento para 

el Estado. los cuales eran en su mayor!a articulas alimenticios. 

materias primas, vas~iduras de guerreros v de sacerdotes• los 

i~puestos al parecer eran asignados a través del clan. Además de 

estos artículos que aran anvtados a los ~raneros centrales y 

~, López Aust1n. Alfredo. La constitución r•al de M6xtco 
T.nochtitliln. P49s. 124 y 125. 
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anotados en los libros de contabilidad por el registrador de 

tributos. se recurría al grupo de clan en levas de fuerza humana, 

para la constitución de edificios publicos. 

Al incrementarse la agricultura, la iglesia tomó parte 

1mportante en la distribución de los tributos pues se decia que 

"al depender el hombre de la agr-icultura y como el sol y la 

lluvia dependían de los dioses, quienes Poseían la tierra que 

cultivaban ellos. los diezmos, en lenguaje cristiano, de los 

primeros frutos. eran dados al templo, Para ~ostener la galaxia 

de sacerdotes que actuaban como intermediarios de los diose3"( .. }. 

Un aspecto de gran imPortancia en la economía azteca, lo 

presentaba al comercio y la manufactura; por lo regular- las 

familias se bastaban si mismas ya que producian todo lo 

necesar-10 referente a vestido, alimentos, utensilios 

instrumentos. sinembargo, las di fer-encías regionales ocasionaron 

que las poblaciones disfrutaran de diferentes recur-sos. los qua 

eran explotados por los hombresª Asi las aldeas empezaron a 

1ntercamb1ar los productos que explotaban con mayor facilidad Por 

otros diferentes que les fueran necesarios y que no podían 

obtener debido a las diferencias regionales. 

De esta manera, fueron aumentándose los conocimientos v 

desarrollándose la especialización, el mercado llegó a ser una 

institución de importancia de tal manera que cada tribu tenia un 

•> Von Hagan. Váctor W. Los aztecas hotnbr• y tribu. Pág. 85. 
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dia señalado para ofrecer sus distintas mercancias a los hombres 

que llegaban desde lugares bastantes distantes. 

El trueque era la ónica forma de cambio, el valor del 

articulo era en razón a deseabilidad y a la rareza del mismo, 

si existía desigualdad en el cambio, ésta era compensada con 

granos de cacao, ya que este producto era deseado en todas las 

comunidades. 

I.3. El concepto de vida y muerta. 

En virtud de que la meta primaria de la protección y 

seguridad social es preservar la salud y la vi.da, es imPortant.e 

tener en cuenta que dentro de los fenómenos de la naturaleza q1.~e 

re9ian la existencia en el universo conocido por los pobladores 

de la región, las deidades tenian gran participación tanto en la 

salud como en la vida. 

Era firme creencia que de las lágrimas del dios de la 1 hwia 

se desarrollaban las formas vivientes, desde las mas simples 

hasta las de más compleJidad orgénica y. desde luego. el hombre. 

A cada mas correspondía nombre de acuerdo 1 .. s 

condiciones climéttcas. culto a un dios o celebración de la 

ceremonia ritual o mágica. Por ejemplo, durante el mes llamado 

ochpaniztlt se honraba a la diosa Teteocinan, madre de los 

diosas, llamada corazón de la tierra. "Era diosa de la med1c1na y 

yerbas medicinales, adorabanla los médicos y los cirujanos, y los 

sangradores y tambi•n las parteras y los que dan yerbas para 

abortar v también los adivinos que dicen la buena la •ala 
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ventura que han de tener los niños segón su nacimiento. 11 <º> 

Tenían también un calendario mégico de veinte meses de trece días 

y ambos calendarios, el solar y el mágico, se estructuraban de 

tal manera que el cómputo del tiempo de ambos volvía a coincidir 

cada 52 años. 

Con motivo de algunos meses, o al cumplirse los 52 años, en 

que se esperaba un "nuevo solº, se sacrif'icaban humanos, 

pero dichos sacrif1c1os obedecían a un obJet1vo de prolongar el 

bienestar y la vida de los demé.s: " ••• en este mes se mataban 

muchos niños, sacr1f1candolos en muchos lugares y en las cumbres 

de los monteB, sacandoles los corazones a honra de los dioses del 

agua para que les diesen lluvias o aguas."< .. > En est.a f'orma 

cierra el circulo de agua-vida con las lágrimas del dios de la 

lluvia. 

Er1 el mes de tlacaxipehualitztli se of'recian sacrificios al 

dios Xipetotec, que también se ha relacionado con la medicina y 

que presenta revestido de piel humana, por lo cual se han 

~ducido diversas interpretaciones. 

En este particular es de señalarse que la serpiente, por su 

cambio de piel. en diversas iconografias medievales europeas se 

ha relacionado con la perpetuacibn de la vida. 

º> Del Castillo F., Fernandez. La cronolo9áa y lA medicina 

nahuatl. El "'6dico. 

ª> Manzanilla Sevilla •• Panora .. histórico de la medicina_, 
México. PAg. 6. 
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Se supone que el primer mes del año era el tóxcal, dedicado 

al gran dios invisible y que todo Jo sabia, tenia el poder de dar 

o quitar la riqueza y la pobreza, la honra y la vergüenza, la 

salud y la enfermedad. 

Los aztecas, al dar valor mágico a las combinaciones de 

signos y números, no pract.icaban supercher ias, sino que con s•.4S 

recursos limitados daban a conocer una manifestación del espíritu 

humano, el que desde épocas remotas ha procurado eno::ontrar un 

sentido de uniformidad y armonía en todos los fenómenos, tanto 

los conocidos como los desconocidos. 

l.4. Perfil de la saluo preh1sPan1ca. 

En relacion con el cot1cepto actual de salud 

psico-b1ol69ica-social, en la cultura azteca la asistencia. social 

y apoyo a la integracion familiar vigentes se ejemplifica en las 

chtnampas, donde, al faltar el Jefe de familia, se recibía el 

apoyo de los demás miembros de la comunidad para mantener, 

primero transitoria y después en forma permanente, por un nuevo 

matrimonio, la Productividad necesaria y sol1dar1dad familiar que 

evitara el rracaso. 

Las condiciones higiénicas eran favorecidas por la práctica 

del baño ritual o por el h~bito, que también tenia aplica~iOn 

terapéutica. A Teteoinan, diosa de la medicina también la 

adoraban los que tienen en su casa baños o temazcales, y todos 

ponían la imagen de asta diosa en los baños y llamábanla 
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Temazcaltoci" (7). 

En relación a la asistencia publica se dice que lo que 

sobraba. de los tributos, se repartía entre los pobres y 

necesitados, asi casados como solteros y en~ermos; para lo cual 

habia en los pueblos y ciudades grandes, 

Tlaxcala. Cholula Y otros, hospitales donde 

México. Texcoco, 

curaban y acudían 

los pobres. Existian también la "casa de enar1os y 1 a casa de 

contrahechos,. asilos de gente baldada o lisiada, toda ve::: que era 

un atributo del Estado el velar por los seres incapacitados por 

la naturaleza, que podían llevar una vida igllal a la de los 

demés miembros de la c:olect.ividad. Adern:t.s había un gran asilo de 

ancianos y un hospital en Culhuacan Csegl"m Clavijero>, que causó 

admirac:ion a los frailes por Sl~S dimensiones y por el cuidado que 

en él se dispensaba a los en~ermos, Junto a cada palacio había 

casas de salud vigiladas directamente por los gobernadores"<•>. 

En el renglón de salubridad en Tenochtitlán, se dice que 

grandes grupos. hasta de mil miembros. velaban por la limpieza 

urbana y se entregaban sin cesar a la obra de barrer y regar las 

calles. Las basuras se incineraban y grandes braseros flameaban 

durante la noche, de trecho trecho. El problema de la 

evacuación de las materias sépticas e inmundicias fue resuelto 

por barca5 amarradas en lugares estrátegicos, cuyo contenido, al 

7
' Del Castillo F. Fernandez. Op. cit. 

•) (7) López Rosado. (11ego. La burocracia •n M41:xtco. P,g. 

32. 
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•star llenas, se vendía como abono. 

Aunque habia la tendencia de alimentarse una vez al dia. hay 

datos para pensar que la nutrición de los aztecas y demás pueblos 

que habitaban el territorio de México era satisfactoria, 

particularmente de qLnenes habían dejado de ser nómadas para 

dedicarse al cultivo de la t1en·a. 

En éstos. además de nutrirse de diversas especies animales, 

rept1 les, pescados. moluscos, coneJos, y aun perros, la 

alimi&1:ntaci6n se basaba en productos de la agricultura corno maíz, 

frijol. camotes, ca 1 aba:::as, agL1acates. tomates, chile-;:. y 

productos del maguey, pulque. gusanos y huevos de mosca. Ciertas 

sales minerales eran juiciosamente agregadas a alimentos como la 

tortilla, usándose la sal coml'm profusamente. Sin embargo, .r:!st:i.'I 

alimentación aunada a las condiciones orográficas del pais, dio 

lugar a enfermedAdes carenciales relativamente frecuentes, como 

bocio y algunas alteraciones relacionadas con el raquitismo, las 

que incluso motivaron su representación en figuras de cerámica. 

La observación repetida de ciertos cuadros patol691cos 

permitió lo5 médicos aztecas identificar muchos signos de 

enfermedades en forma precisa, dentro de los cuales se encontraba 

la diarrea. apitzall i; flujo. tlahellir esputo. 

tozcaiac:ac:uitlatl; hematuria. extlaxixtl i 1 piuria. temala::<ixtl i: 

secreción uretral. epol tcmalacatl J puso, temal l i y otro5. Sir1 

embargo. pocas veces aceptaban mecanismos naturales de 

enfermedades no traumáticas y las ~raves se consideraban como 

castigo da los dioses o inducidas por enemigos. 
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Los curanderos, médicos y brujos actuaron siguiendo dos 

leyes fundamentalest la de semejanza o identidad y la de contacte• 

o contagio. 

Los sacrificios rituales practicados por los sacerdotes 

derivaron en importantes conocimientos sobre anatomía. En los 

pueblos como los aztecas en que gran números de enemigos vencidos 

eran sacrificados para acumular sus cabezas o clavarlas en los 

Tzompaillis, los sacrificios revestían formas de manejo del 

cuerpo humano que proporcionaban mucha información. 

Los procedimientos quirúrgicos más frect.1entes. v en 

ocasiones mAs sencillos se referían a algunas intervenciones con 

finalidades estéticas o al tratamiento de lesiones traumáticas 

superficiales. 

En la higiene dental. existía la costumbre de limpiar los 

dientes con ceniza mezclada con miel, asi como con agua salada o 

una mezcla de sal. alumbre, chile y cochinilla. La inflamación de 

las encias se trataba mediante punciones y si el tratamiento del 

dolor de c:ar1es no tenia éxito, pract-icaban la extraci6n de la 

pieza con pinzas y ligaduras aplicando posteriormente sal al 

alvéolo. 

En lo que se refiere al embarazo, al presentarse este. la 

comadrona, que desde el matrimonio habin acompañado a la novia, 

entraba an relación con la familia y la primágesta, quien debia 

tomar dos baños rituales, y dos meses antas del parto exploraba 

la posición fetal eJecutando versiones por maniobras externas en 

caso necesario. Para al estimulo de las contracciones del parto 
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utilizaba el cihuapatli, que hasta la fecha se considera una 

aportación trascendental como medicación oc1f:.Ocica. La comadrona 

procuraba mantener intacto el saco amtnótico para obtener 

suavemente. y con el mínimo de trauma, la dilatPción del cuello 

de la matriz. Después de parir la madre quedaba confinada en la 

habitación durante cuatro días. al lado de un fogón. El parto se 

encontraba dentro de un contexto religioso de gran significación, 

y la mujer estéril era fácil causa de divorcio. La aparición de 

material purulento al final del embarazo era reconocida como 

causa de infeccion y fiebre de parto que terminaba con la muerte 

de la madre, si ésta moría a consecuencia del parto. al igual que 

los guerreros muertos en combate, se convertía en una diosa. 

compa~era del sol poniente. 

El médico prehispánico poseía 

amplio, constituido por productos 

arsenal medicamentoso muy 

vegetales, anirnales y 

minerales. En este particular. su estudio y agrupación de los 

vegetales es calificado como una verdadera taxonomía. El término 

pathli, traducido frecuentemente como medicina. era aplicado 

todo vegetal con acción evidente en el hombre o en los animales. 

Sa considera que la tradición o mecanismos de pensamiento de tipo 

mágico o religioso les confirió acción terapéutica sin que: 

poseyeran ningun efecto propiamente farmacológico. Los efectos 

orw~nicos eran dificilas da valorar. pero los psicoló~icos 

r•sultaban notables. 
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I.5. El médico. 

Se ha considerado que la Jerarquía social del médico entre 

los aztecas era tan baja como lo era en la sociedad medieval 

europea, ejerciendo la medicina tanto hombres como muJeres. 

Sin embargo, dentro de sus características participa 

f'orma de ética profesional. d1ferenciandose con sentido crítico 

entre los diversos médicos. " ••• el médico suele curar o remediar 

las enfermedades; el b~1en médico es entendido, buen conocedor de 

las propiedades de las yerbas, piedras, arboles y raíces, 

experimentado en las curas; tambien tiene el oficio el saber 

concertar los huesos, purgar, sangrar, sajar al enfermo. da!'"' 

puntos y al f'in librar de las puertas de la muerte. El mal médico 

es burlador, y por ser inhábil, en lugar de sanar. empeora a los 

enf'ermo~ con el brebaje que les da. v aun a veces usa hechicerías 

y superticiones para dar a entender qt1e hace buenas curas"<'>. 

Se establece asi, claramente, la diferencia entre el médico 

y el charlatan y la tendencia de aprobar a un miembro de la 

comunidad que se dedica a la medicina, que contrasta claramente 

con los brujos características muy dif'erentes. que se 

desarrollaron en otras culturas del mundo. 

El médtco azteca se formaba por tutelaJe. Su educación 

básica en el medio familiar que ademas tenia tradición médica. El 

estudiante, llamado momachtli. aprendía generalmente de su padre 

9
) Manzanilla Sevilla., Panora•a histórico et. la .. dictna en 

~xico •• P•g.5. 
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médico que era maestro de la terminologia de la anatomia con 

detallada nomenclatura de los órganos internos y áreas 

exteriores. También aprendí.a la identificación y usos de las 

palabras en las enfermedades. 

La educación empezaba muy temprano y las mujeres sólo 

eJercianen la menopausia, ya que la men-atruación y los partos 

eran considerados impurezas corporales incompatibles con la 

medicina. 

21 



"La 1nrnun1dad contra la indigencia es algo 
que no puede regalarse ni imponerse a t.1na 
democracia. Es algo que ésta tiene que ganar 
por si misma. 
Para conseguirla se necesita cora~e y fe. al 
mismo tiempo que sentido de unidad 
nac:ionals cora~e para hacer frente a los 
hechos y a las dificultades. y vencerlos: fe 
en nuestro porvenir y en los ideales del 
juego limpio y de libertad, por los que 
nuestros antepasado'IO estuvieron dispuestos a 
morir un siglo tras otro; un sentido de 
unidad nacional que se sobreponga 
cualquier clase o sector de la población". 

Sir Wi 11 ian1 9everid9e. 
"Las bases de la 
Seguridad Social" 
M6xico, 1946. 



CAPITULO II. EPOCA COLONIAL EN MEXICO 

lI.J. La orQanizac16n social y politica. 

La sociedad novohispana se integro mediante la fusión de 

indios. europeos y negros principalmente. La Corona Española 

incorporó a sus dom1n1os las t1er-ras americanas y los reyes 

españoles fueron considerados como señores de ellas. 

Para gobernar la Nueva Esparía, la corona ere<!• dive1·sos 

organismos. Después del monarca la máxima autoridad fue -:-1 

Consejo de Indias formado por ur1 cuerpo selecto de consejero~ Y 

asistentes. A nombre del rey los consejeros f'irmaban las órdenes; 

ejecutivas y los decretos leg1slat1vos y eran la s1..1prema corte: d€:: 

apelación en asuntos coloniales, maneJaba el comerc10 de ultramar 

y recaudaba los impuestos de exportación e importación. v1gilaba 

además al gobierno interno las cuestiones eclesiá~ticas. 

Los miembros de este Consejo eran nombrados por el rey y 

escogidos entre los que habían hecho carrera en las audiencias de 

América y Filipinas. Estos eran divididos en consejeros de 

cámara. ministros togados (admin1straban JUStic16) y ministros de 

~apa y espada (participaban en los asuntos de gobierno>. 

En 1714. el ConseJo de Indias quedó reducido a Tríb1..mal 

SUpremo de Justicia. debido a la creación de la Secretaria 

Universal da Indias. las Cajas Reales y Depositaria General de 

Xndias y la Superintendencia General de Hacienda. 

La Junta Superior de la Real HAcienda regulaba la política 
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general ~inanciera de cada territorio, dicha junta estaba 

integrada por el virrey o gobernador, los oficiales reales, el 

Juez decano y el fiscal de la audiencia. 

En 1535, fue creado el Virreinato de la Nueva España y se 

nombró para su gobierno al virrey Antonio de Mendoza. 

El virrey tenia las siguientes atribuciones: gobernación. 

c:ap1tania general. presidencia de las audiencias. 

superintendencia de la Real Audiencia y vicepatrono de la 

Iglesia. 

Como gobernador, el virrey tenía la obligación de vigilar el 

buen trato a los indios; d~s19nar alcaldes mayores y 

corregidores; expedir ordenanzas de buen gobierno~ atender a la 

alimentación, !iialubridad y mortalidad públicas; calificaba cuáles 

los negocios de gobierno y cuáles correspondían a la 

autoridad Judicial. 

Como capitán general, le correspondía la defensa interior y 

exterior del reino. 

Como presidente de la audiencia tenia facultad de voto 

las cosas de justicia. 

La superintendencia de la Real Hacienda significaba la 

administración superior de los fondos póblicos, pero no la 

disposición de éstos s1n la real licencia. 

Como vicepatrono de la i9lesia tenia la facultad de proveer 

los curatos, esco9iendo de las ternas que le pasaban los obispos 

y vobernadores de las mitras, al candidato que le parecía. 

Las audiencias eran las encargadas de mantener el orden 
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social mediante la Justicia. Sus magistrados eran la autoridad y 

en algunos casos superaban a la de los virreyes. Arreglaban las 

diferencias entre particulares como las de los st.',bditos ante sus 

gobernadores. 

En la Nueva España existieron tres audiencias: 

"1. - La de México. que después de la creac i On de 

de los Confines y de Guadala3ara, redujo su 

las audiencias 

territorio a la 

Nueva España propiamente dicha, con Colima, pero sin algunas 

otras provincias que eran subalternas lEi Audiencia de 

GuadalajaraJ Yucatán, hasta que se creó la Audiencia de los 

Confines y Tabasco. en 1550. 

2.- La Audiencia de los Confines, cuyo nombre definitivo 

Santiago de Guatemala, 

Chiapas y Soconusco • 

territorio de centroamér i ca, 

fue de 

con 

. ).- Audiencia de GuadalaJara, cuyo territorio comprendía la 

Nueva Galicia, con algunas provincias que antes pertenecían a la 

Nueva España, la Nueva Viscaya, Nuevo México y las Califol'"'nias. 

La audiencia de México estaba compuesta de un regente y 10 

oidores que formaban dos salas para los negocios civiles y otra 

con 5 alcaldes de corte para los criminales. La de GuadalaJara, 

de una sola sala con 4 oidores., el regente y un f'iscal"(ª). 

El Tribunal de la Acordada, comp1.1esto por un capitán, 

tenientes Y comisarios, se encargaban de ejecutar, sin dar 
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cuentas de sus sentencias a la Sala del Crimen. Este tribunal 

func:1 ono 1 us años < 1 ·1u.J-180B > • 

Las reformas borbOnicas cancelaron una forma de gobierno 

impusieron otra, entre estas reformas se encuentra; la reducción 

de la fl1erza del clero regular, prohibiendo la futidaci~•n de 

nuevos conventos en américa. la expulsión de los jesuitas de 

todos los dominios Americanos, los mineros f"ueron favorecidos con 

la creación de un tribunal especial. la fundación de un banco y 

de una escuela de mineria. 

Crearon el eJército. el que se convirtió en una corporación 

pr1v1 legiada. 

A pesar de las d1ferenc:1as que se presentaron durante la 

época colonial. puede afirmarse que el imperio espa~ol siempre 

mantuvo sus final 1dades de explotación económica y la 

evangel1zac::1ón. 

II.2. Los misioneros. 

El establec:1m1ento de las órdenes religiosas. vino 

auavtzar en parte la sitwlc::ión que guardaban los nativos en la 

colonia. ya que los eclesiásticos captaron la necesidad de éstos 

de sentirse como seres humanos ~tiles de una verdad y una fe 

nuevas. 

El contacto espiritual de los religiosos con los naturales 

les perm1tia mant•ner un ntvel de objetividad y sentido humano 

frente a los reprasentant•s de la Corona. a los empresarios y a 

los mercenarios. 
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Las Ordenes reli9tosas en la Nueva España, representaron un 

importante Proceso de transformac16n no solo por la propagación 

de la fé cristiana y el culto católico entre naturales. sino por 

1a poderosa influencia que eJercieron en la vida social Y 

Polit1ca de la colonia. 

"Manif"estose esa 1nfluenc1a desde los primeros días de la 

Conquista. no tanto por el ascendiente que en el ánimo de Cortés 

y de otros gobernantes tuvieron los religiosos para dirigirse en 

sus trascendentales determinaciones, más señaladamente 

porque las cartas e informes que enviaban a los monarcas. a los 

señores de los Consejos de Indias y de Castilla y a los 

Personajes de mayor valimento la corte. eran parte muy 

Principal en los fundamentos en que se apoyaban los pareceres de 

los consultores de la corona y las resoluciones de los reyes". Cª> 

La influencia de los eclesi~sticos se manifestó desde los 

Primeros momentos de la conquista. pues a pesar de la resistencia 

de los encomenderos sus palabras eran escuchadas. El choque de 

laa ideas evangélicas do los religiosos que predicaban la 

libertad y el buen trato a los indios o~asionaron luchas ente los 

hombres de la iglesia y los colonos españoles. Entre los primeros 

trabaJos de los misioneros astA el de Fray Pedro de Gante quien 

fundó la primara escuela de Nueva España, donde cor1 gran 

paciencia se enseñaba a leer, a escribir, a cantar. a tocar 

al9unos instrumentos musicales y la doctrina cristiana. 

ª> Rofer, Francisco Collf>9ndio vene:ral de M6xico a tavés de 
los si9los. romo III. Pág. 223. 
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En 1524, llegaron a México los franciscanos, que uniéndose a 

los ya existentes en el país, se organizaron y dividieron para 

formar c:uat.ro centros de predicación; part.ieron a Te~ .. coco, 

Tlaxcala. Huejotz1n90 y otros más, se quedaron en Mé~ico. 

En 1526, entra a México una orden de dominicanos, los o::iue 

fundaron rápidamente muchas casas por los alrededores de México 

en los pueblos de C.himalhuacé.n, Coyoa.cé.n, Cha.leo, Huast.epec y 

ott·os. 

Tanto los franciscanos como los dominicano~ t•:.maron parte e 

influyeron en cuestiones sotire la libertad do: 1·::-s indios y l.:.s 

encomiendas, lo que ·=al1s6 descont:.ent¡;:• en la colonie.. 

Estas órdenes b~1:c:aban el ~l ivio de los pi.1eblos, de las 

familias, llevaban c.or1s1.1elo e instr1.i•:ci~·r1, suplicaban a los 

monarcas espai)oles Ji.ist:.i·=ia y re=:F'eto al derecho 1;.;.t1.1ral. 

"Los dorninicar1os, lo mismo que los franciscar1os tornaron con 

gran calor las cues'tiones politi•=as o administ1·:ot:1vrts q~ie 

agitaban en la Nueva España, y haciendo del pulp1 te· ur1a tribuna, 

demandAronse en serornones ata.cando r•.1dam-=nt.e 

gobernantes. La dirigió 1.ma cé:dual ;;. lo:: s::r1c•rez de I.:i; 

monasterios de Santo Dorn1n90, previt11é:ndoles ·~Ue cuidasen •:le. 

amonestar los predicadores, para que diJeran palabras 

escandalosas de las q1.1e pudieran :::.egu1rse pasiór1 c. d1ferer1cia 

alguna". (:>1 

En el año de 1'53). ! legaron a Mé)l'ico los primeros religiosos 
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agustinos quienes se unen a la empresa de los franciscanos y 

dominicos en defensa de los indios. 

El verdadero trabaJo de los mtsiotier•'.)S empieza en el momento 

en que se internan en las regiones más pequei=ías. menos ricas y 

más apartadas~ las q1..~e no rep1·esentaban una fuente de r1q1.1e::C1 

para los conquistadores, es aq1..~i donde estableciendo cent.acto con 

los naturales. les emp1e:;:::an a enseñar nuevas forrnas de vida y el 

Evangelio. 

La labor mi~1onal "tue m1.1y lenta en estas comunidades o 

reducc1one:., ya que estaban ubicadas entre la civ1 l iza•=ión de 

cc.nquista y las zonas de natl..wales sometidos. lo que 

ocasionaba dificultad para su organización. Los misioneros 

luct'"1aron para q1..1e estas rad1..1cc1ones no t . ..i.1v1eran contact.o coti los 

e5pat-..oles 11;si s.t iendo en q•.1e permanec1erar1 pi.u-as y al margen de 

tos interes.:=s económ1c,::is de la a•-ttoridad civi 1, como 

organ1zac1011 comunal. 

La actitud de los misioner•:>S logrt!• que los natllt"ales se 

un1eran a estas reducc1ones voluntaria.merite y asi in·;;resat· 

comun1dad en la que el trabaJo ~ra obl 19~torio para todos y los 

productos comunales. 

La función más importante del misionero "fue eJercer como 

director de la comunidad y guia espirit1..4al de los reducidos, sin 

ernbargo s•.4 actit.ud no se l tmit.o a esto, ense;.";o el castel la.no, 

eJerc16 como médico, enset"i.o a leer y ~si:ribir y tuvo ademt.:a la 

flmcion civ11 y administrativa manteniendo el contact.o con las 

autoridades coloniales. 
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11.3. L•• caJas d• comunidades tndig•nas. 

Se considera que la caja de comunidad indígena es la 

institución mas auténticamente mexicana; fue conocida también 

como caJa de censo, esto se debe a q1..1e las operaciones de 

préstamo que efectuaban 

substitucion del de Préstamo. 

les daba e 1 nombre de cet'lSO en 

La fit'lal1dad de estas caJas era formar un fondo común con 

los ahorrc•s de los p1..1eblos para atender· s1...'s Propias necesidades, 

espec1almente las de carácter municipal y las del culto 

religioso; en segunde• r.-é:rminc· las de e1;s-==ñanza. el cuidado y 

curac1on de enfermos. la previsi.-:w1 para ¡.,,11ciano:: y de=:vsil idos, 

seguridad pública,. ·=amllíos. ri:i·:iadics. crédito y fome1»to de la 

a9r1cultura. 

El U 1 timo p1...into no se puede ase91..1rar a pe:;~r de q1.1e 1 a 

agricultura era la act1vidad prtn•=ipal de la épocs. y de -:::¡ue er, 

las leyes correspondientes se espeticara que las propiedades de 

los indios tenian que entrar en las cajas de comunidades;, para el 

beneficio comun. Asimismo. tampoco se puede considerar com':• 

finalidad de estas caJas los 9astos d-=:stinados para servicio:=: 

publ1cos tales como: guardia.,¡, edif1c1os p(1blicos, etc. Se puede 

considerar que el origen de las cajas de comunidades indigenas 

fue la organización comunal de los pueblos p1·ehisPánicos y gL1e su 

adaptaciOn a la vida colonial fue debido a ql,e repre~entaba 

formas similares acerca de los antecedentes peninsl'lares sobre la 

distribución de las tierras y gastos municipales. 

"En Espar;a, desde los Reyes Católicos a Carlos IV, lo mismo 
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que en los pueblos de la Triple Alianza, se reconocia y 

respetaban las desigualdades sociales. Pero estas desigualdades 

sociales atemperadas en Europa por el Renacimiento y su 

1nfluer1c1a sobe la organ1zaci6n municipal y en el imperio azteca 

modet·adas por la organ1zaciOn corm.1nal de sus pu~blos, pennit.i~n 

el florecimiento de institucic•nes del tiPC• de las caJas de 

c:omun1-:Jad 1ndigenas". ( 4 1 

En el imperio azteca, el emperador era la autor1dad suprema 

y a su alrededor se agrupaban. er1 diferent¡:;:s Jerarquias, los 

representantes, del poder divino. En el primer término, los 

91.1erreros de alta categoría, y segundo lugar la nobleza 

general, representada por las familias de abolengo y finalmente 

el p1,,1eblo con una variada enumeración de clases et"l las que se 

refleJaba muy clal"amente la distribuc1bt1 de la tierra, esta 

escala de Jerarquías solo di.feria de la europea los titt.Jlos. 

La propiedad de la tierra entre los p1..1eblos a través del 

calpull1, sea, la tierra destinada s1,,•s necesidade5 

personales, pero manteniendo la nula propiedad del mismo 

calp1..1l l i, o sea, el conJunto del pueblo o grupo emparentado qtae 

lo formaba, fue perfeccionada en el altepletalli. Del producto de 

estas tierras salia lo necesario para cubrir los :iastos p1..'1blicos 

del pueblo o comunidad y los del tr 1buto que debian pagar. Est.as 

tierras, a diferencia d~l calp1..1ll1 r10 e'Staban cet"cadas y su goc:e 

era general, debiendo ser trabaJadas por todos los miembros del 

•> Lamas, Adolfo. Seguridad social en Nuava Espa~a. Pa9.72. 
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calpull1 en horas determinadas. 

El altepletallt fue la v1s1on original de la caja de 

comunidad indigena muchos siglos antes de la conquista española. 

II.4. Las cof~adias. 

La cofradía ~ue 1nst1tución que tuvo como f'unciOn la 

asistencia de sus miembros y de los familiares de 

eventual ida.des de la vida, especialmente 

enfermedad o muer te. 

éstos, en las 

los casos•:le 

El obJet.ivo de cubr1r ries9os eventuales de la famil1c;i. 

asociá.ndose para asistir mutuamente entre grupos de vecinos e, de. 

personas vinculadas al mismo medie• o 9,-~rnio, se lograba a base de 

cotizaciones, cuotas, multas o en dt ferent:es 

particpaciones, en las que se contaba incluso~ pa9os en especie <:· 

prestaciones de trabajo. El nacimiento de las cofradias estuve, 

ligado a estos ori9enes humildes y más 

instituciones cuya finalidad fue 

cofradias fueron un caso particularmente notable por sus 

caracteristicas mutualistas entre grupos de obreros y artesanos 

espec1al1zados en un mismo oficio. 

En la antiguedad el mut.ual ismo fue 9er1erado principalmente 

por el impulso rel191oso, teniendo como base un espíritu de 

sociabilidad~ o de reuniOn de conjuntos humanos más o rnenos 

homogéneos por razones de localizac:i6n o de a~in1dades labordl~~. 

Esta asociación o mutualismo inicialmente operó en formP 

voluntaria y con un carácter estrictamente pio .. La cof'radia nac16 
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de la existencia de un artesanado 1 ibre, t~rbano, de cierta 

importancia, donde se conservaba a la cabeza la industria te·><til 

que di6 origen la creación de conJuntos 

independientes, necesitados de instituciones de 

económicos 

asistencia 

semejantes a la cof"radia o al gremio. Lo qt'e hace más importanti:!: 

la existencia de este artesanado libre, es el contraste que 

representa respecto del artesanado no libre, dedicado en especial 

a las labores del campo y de la incipiente industria, resaltando 

así la importancia del artesanado libre y de sus características 

particulares de 

asistirse. 

su forma mutr.'a 1 i sta de organi=aciór-1 para 

Como complemento a los servicios asistenciales, la cofradía 

presto muchos otros, algunos completarnent.e ajenos 

final 1dades pias y benéf"1cas. Algunos de éstos incluían 

contingencias especiales como la de defender al cofrade y 

asistirlo en caso de ser inculpado por crímenes por actos 

comprendidos dentr-o del código penal. Otros casos más acordes con 

las f"inal idades pías y benéficas. Algunos de éstos incluían 

contingencias especiales la de defender al cofrade y 

asistirlo caso de ser inculpado por crímenes por actos 

comprendidos dentro del código penal. Otros casos mas acord~s con 

las "finalidades de la institución eran el asistirlo en caso de 

pérdida de su trabaJo, o de sus utensilios para el mismo. 

Los regalamentos y normas de operación de esta insti t1.~ci6n 

fueron cambiados en formas notables con el transcurso de los 

siglos. En sus comienzos el caracter mutualista fué cerrado, 
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donde los cofrades pagaban una cuota especial en caso de que 

alguno de sus miembros necesitara ayuda por enfermedad o muerte. 

Esta f'orma primitiva de mutualismo de asistencia. fue 

tomando el tiempo el carácter más t•cnico de seguro. con la 

fijación de una cuota regular periódica que permitió formar una 

reserva que cubriera los gastos de asistencia por enfermedad o 

los de entierro.. Es por esto que podemos considerar que 111 

asistencia social. operada en forma institucional tiene como 

antecedente el mutualismo. 

Los servicios de las cofradias fueron transf'ormándose. hasta 

llegar al punto de que estas constituían y sostenían sus propios 

hospitales.. Esto fue muy notable en Nueva España, donde 

prácticamente todos los hospitales 

económicos de las cofradías. 

sostenían con los recursos 

Se dice que en la Nueva España. la ley agrupaba a los 

artesanos en gremios y la relgión los agrupaba en cofradías, 

considerando que éstas estaban unidas por el culto v tenían su 

santo patrono. Las cofradías fueron en todo momento consecuencia 

directa de la iglesia y de las finalidades pías de grupos 

religiosos .. 

En Nueva España~ se reconoce como la más antigua institución 

de beneficencia al hospital de "Jesós N•zareno", o como se la 

llamo desde sus comienzos. "De Nuestra Señora" o "De la Limpia de 

Nuestra Sertora". Después de la organización de este hosPi tal, se 

crearon muchos otros auspiciados siempre por la iglesia Y 

sostenidos por la caridad y la organizaciOn comunal de las 
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cofradías. La creac:.On de ho-sPitales ft1e uno de los objetivos 

señalados por Jas autoridades eclesiásticas a los frailes que 

llegaban a América. 

La JUrisdiccion de las cofradías estaba~ tanto por 

disposición real como por mandato d~ la Jerarquía Católica, bajo 

la dirección, regalmentacióri y vigilancia de las diferentes 

órdenes religiosas. Fue Posible.m~nte una de 1 as inst i tucione:. miti.~ 

estrechamente vinculadas a la iglesia y tal vez la ünica 

dependiente de ella. 

El origen de los recursos de las cofradía~ tenia diferentes 

f"uentes: 

De Jos gremios: los cuales que creaban sus propias 

cof"radias, contribuían en forma importante. por medio de cuotas 

re9ulares períodicas y con cuotas extraordinarias algunos 

casos, ingresos todos que permitían sufragar los gastos de 

mantenimiento de los servicios prestados. $Q tenia como costumbre 

en las ordenanzas de los gremios, qt1e las multas que se impor1ian 

a sus miembros se tomaran como contribución para eJ mantenimiento 

de la cofradia. 

flonat 1 vos y le9ados1 otros recursos de gran importancia 

fueron los legados o testamentos en favor de las cofradias que 

m~neJaban hospitales cofradías de gremios, pero en especial este 

tipo de recur-sos se destinaba a cofradías cuya finalidiill.d era el 

mantenimiento de hospitales para la población siempre que no 

dependieran de un gremio específicamente. 

Privileg1oss era frecuente que en algunos casos las 
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cofradías dispusieran de Privilegios otorgados directamente por 

la Corona o por las autoridades locales, interesadas en hacer 

funcionar de la mejor manera posible, los hospitales y lugares de 

asistencia que deper1dian de el las. 

Los privilegios otorgados fueron rn•.Jy variadi:as, pero más bien 

perduraron aquél los que no represeneaban 1..ma deduce i6n lc.s 

ingresos de la admin1stracion colonial o de la Corona, q1..1e 

permanentemente estaba en quiebra. 

Se tiene conoc1m1ento de que en muchos casos, en que las 

cofradías dependian tunda.mentalmente de estas aportaciones para. 

la erecc16r1 o term1nacion de algún hospit~l. el rey aceptab~ 

contribuir con f1..1ertes sumas de dinero. 

Especiales;, el 1.1so de la mane• de obre. provist.a por laz 

autoridades, para contribuir la reparación y cons+.r1.1cc16n de 

hospitales o locales dependientes de lBs cofradías. fue otro 

recurso con el que conto .. 

Además de las contribuciones en especie y mano de obra, fue 

frecuente que lo:; eru::ar·3ados de las casas dependientes de la~ 

cofradias; hospitales. Clispensa.ric•s y colegios, tenían l~ 

obli·ilacion de sol1c1tat· limosna de la población pare. c1..1bt•1t s1.iz 

gastos personales y de los servicios que otrogaban. 

Los servicios de asistencia y prevención que otorgaron las 

cofradías a sus miembros podrian quedar resumidos de la sio;i1..,ier1te 

manera& 

a> El mantenimiento de hoi:;p1tales y lugares de asistencia. 

médica. 

36 



b) úeterminados tipos de ayuda económica para casos-" de 

enfermedad o ve1ez. 

cJ Hyr.id.:. t.ecr11ca y comercial en el negocio y ayuda económica 

tamil 1ar en caso de fal lecuniento del padre de fami l ta. 

d> [1et.erminadas ayudas tipo general, referidas a necesidades 

temporales o calamid.:.des pasaJet·as. 

Los oenefic1os de las cofradías ti..ieron en pt"imera instancia 

sus miembros, siguiéndoles orde11 los familiares que deFendían 

del cofrade. La cofradía o por lo menos el servicio hospitalario 

y asistencial que dependían do: el l.3, sobr·epasaba lo:•s l imite:s de 

•=r.1alqu1er distinción racial y de cual·=iui~r dependencia grernial, 

ya ·=iue ésta era una 1nstitucion directa de la i9lesia qr.1e tenía 

r.ma dirección netamente pía con sentido pr11oor1.::iieol de caridad y 

de asister1c1a. el cual iba 1o~s ~lla de la or9ani=ac1ór1 rígida del 

gr~mio o del ot1c10. 

institucion nr.mca fue para privilegios, sino por el c•:intrat·io, 

st-=rnpre unpart.io sus beneficios a la mase. de 1~ ;:-obl:..=ión en la 

que 1nclt.tian el campesino y todos los que eJet·cian lib•·e~ d= 

J.a época. 

II.~ ~oa pósitos. 

ütrD institución más de prev1sion y asistencia durante la 

época colonial fueron los p6s1tos. cuyas f1.1nciones fueron muy 

variables pero se pueda decir que su finalidad J=orinc1pal fue el 

almacenamiento de grano-. de trigo y de rnaiz en particular, para 
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prestarlos a los agricultores indistintamente para la siembra de 

las tierras y la atención de sus necesidades en época de escasez 

y también para ayudar al caminante que requería alimento. 

Al pósito, como instituc1~·n o cooperativa de previsil!•n 

sostenida por créditos. mut1.H.l 1stas para ben~ficio de le·~ 

agricultores, se les puede considerar que f-.,iese su i.'u-1ica 

actividad, ya q1..1e antes de esta: finalidad, el p6=>ito socorria al 

viaJero proporcionándole al iment.o a b-.ien precio. 

Esta institucion de mutualidad crediticia~ fi.ie impi:>rtada por 

los espat\oles cc•n el fin de resolve1- los posibles p,-c•blemas 

natu,.ales de la actividad agricola. Pero fue pre•=isarnente liit 

diversidad de caracterist.1cas del medio ambiente. económicas y 

políticas de lai Nueva España lo qi.ie no perrn1ti6 que arr&i.garc. er1 

estas ti.erras .. 

Esta institución cons19u1ó echar raíces en la Nueva 

España y su experiencia en n1..1estro suo:lc· tuvo rn~s ·=at·áctet- de 1..1nó 

prueba ensayo, que nunca pasó de estc:1 cate•:.mria. Esto 

naturalment.e, en lo que refiere al aspecto do:t créd1t.o 

agrícola; no así en cuanto a sus aspectos secundarios y diversos. 

como la alhóndigas, c• .. wa iniciac1on y desarrollo l le96 a tener 

mayor 1mportanc1a. 

II.6. Los montepíos. 

La vida de los montepíc•s, vi.ene a present.arse como i.ma 

continuación de los servicios que Prestaban los 9remios y 

cofradías. Estos servicios de carácter asistencial fueron muy 
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variados. Su obJet1vo fundamental f"'-1e asegurar a la esposa e 

hijos, en caso de muerte del jefe de f"arnilia. En la mayoría de 

los casos este seguro amplio con los de inval ide:z:, veJez y 

enfermedad, adquiriendo la institución el carácter de seguridad 

social, cuando se trataba de montes de piedad oficiales y de 

pequeñas compañías de segl1ro cuando la organización era privada. 

Los servicios de los montepíos se hicieron extensivos por 

orden real todas la~ colonias de ultramar. dándoselas 

independencia económica v Jurídica. Los grllF·o~ mil1t.:.1·es fueron 

los primeros en gozar de oastos ben•:=ficios y después los demás 

f\1nc1or1arios públicos de cier1~n J..::::rélr-:¡uí.:.. [11cho servicio Jamás 

llego a las clasr:?s más ne•::esitadas •::orno lo 1 os ca mi:· es i nos y 

el arto:sar10, d1'ferenc:iandose por e:sta razón de las c:ofradias y 

las hermat;dades de socorro. Los rnontepios representaron ln-"1 

servicio para los grupos bul""ocraticos, de ingresos más altos y 

regulares. Sin embar90 alcanzaron 9rar1 éxito durante la Colonia 

ya que cubrían grandes. sectores de servicios públicos cuyos 

comentarios favorecieron la act.ividad de los montepíos. 

El primer montepio oficial tue el Militar. su 'fi11alidacJ fue 

aocorrer a las viudas e hiJos de los oficiales rn1 litares de todas 

c:lases. Operaba en todo el terr1tor10 met.ropolitano español y en 

t.odas las colonias de ultramar. La Jurisdicción virtual q1.1edaba 

en memos de un establecimiento que debía cre&rse en cada uno de 

los virreinatos, pero er1 todos los caso3, las resoluciones se 

regían por la Junta del Montepío Militar de España. 

"Habiendo considerado siempre como 1..1no de los obJetivos más 
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d19nos de nuesl:-ra real c:onsideraci0n 7 el desamparo en que quedan 

mucha= viudas de oficiales mi 1 it.areS 7 después de .::¡ue Pierden es 

sus mar1dos en la glori.:-:a ·=arrera de las armas? hemos Procllt"ado 

euerc1tar por varios modos los e'fectos m~s sensibles de nuestra 

real p1ed:..:1 favor do: las qr.1-:: ;e ha l J aban 

aunque nuestro real anuno 7 de:de el ingreso y P•=>sesi61; de: ~:.te•:. 

dom1ruos7 fue siempre el de ater1der a toda=: con pros:orc1oné!da y 

f"iJa as19nacion. ademas de las dos pagas que las dispensamo:=: col 

fal lec1miento de sus maridos. para que Pl~diet·an mantenerse r.:01., 

decencia todavia hemos deb11jo ceder por algun tiemF•o a los 

vehementes impulsos de un des19nio tan piadoso para no inferir 

atraso a oLras obl19ac1ones nada menos forzosa~ de la corona. que 

exigian toda nuestra atención y cuidado, y la apl ic:ac1ón ,::fe surna~ 

muy consider~bles de nuestro real erario. Consiguiente a est<:os 

principios y p~11sando siempre más al mayor alivio de: la.:: v11.1dEi~ 

de los militares, para red1m1rlas de toda ind19encia y que la 

pérdida de sus maridos les s-=:a 7 en lo que cabe. més !;l.lfJ"1ble y 

menos dolorosa. y también para. que los oficté!les l le9l1en 

conseguir los ventaJosos casamientos q1Je .r::orresponden al honc•r y 

decoro de la m1l1c1a y a las proporcionadas y decentes pensiones 

que obtendrán sus v11Jda.s cuando l le9uen a estar en este estado? 

no solo para ocurrir su subsistencia. sino tambien para que 

puedan atender a la obl igacion que se les impone d"? la edrJcaciOr. 

y enseñ:tnza de los hiJos con que quedarer1 hnsta q•Je lle?uen a la 

edad de emplearse en nuestro real servicio los varones, y tome.-. 

estado las doncel los? hemos resuelto el establecimient.o de l1n 
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monte de piedad" (º>. 

La direccion estaba a cargo de una Junta compuesta por el 

decano del C.onseJo de Guerra. q1.1ien fungía como director; por un 

subdirector de la clase de oficiales generales y por tres 

gobernadores C.onE.ejeros de guerra; además del contador, tesorero 

y secretario. El subdirector y los tres gobernadores eran 

elegidos por el rey, durando c1.1a.tr-o años sus f une i c•nes • Se 

r-eunian 1.ma vez por semana en sesión. el contador. el tesorero y 

el secretario tenían voz informativa pero no de voto. 

Para el funcionamiento del monte. se harían descuei-ntos a 

oficiales generales. Y J="art1culares de los ejér-cit:o:; de mar Y 

tierra y a los de plazas y castillos. a los minist.rc•s de guerra y 

hacienda. 

Y adernéls "a más oe los fondos ord1nar1171s pertE:necier·,t.es 

~sl;.e monte de piedad, de los product.os que f1.,ieron rindiendo los 

descuent.os que se prescribirán a continuación, hemos resuelto 

as19nar a su ben~f1c10, como los sehalarnos pot· fiJa y perpe+..•.,ia 

dotación, los seis rn1 l aoblones anuales, que por lo pas~do se han 

destinado para socor·rer las viudas de los militares: bien 

entendido que los sei'ialam1entos y cons19naciones que est1.wieren 

hachas actualment~ sobt"e los seis mil doblones a dichas viudas, 

han de permanecer y cont1nuarselas a pagar sin novedad alguna; y 

que a proporc1on que fueren vacando las citadas consi9naciones, 

0 1 De Foni;¡eca y [.le Urrutla Carlos, H1storia General de Real 
Hacienda. f. IV. Pa9s 5-6. 
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con las muertes de las viudas o cualesquiera otras personas que 

las poseen, han de agregarse y quedar desde luego a beneficio del 

monte. hasta q1..~e de esta con'formidaa se verif1que en el todo la 

entera incorporacion de los mencionados seis mil doblones"<•>. 

El montepío conocido de utrama1-. st1 verdadero r1ombre f1..1e 

el de Monte pio de Ministros de Audiencia. Tribunales de C1..1entas 

y Oficios de real Hacienda. Fue derivación del Mont-:!PÍ:i de 

M1nister1os, creado para todos los conseJeros, magistrados y 

empleados de la administrac1011 c1vi 1 y de just..ic1a de la 

metrópoli. 

La d1recc1on del montepío quedó en rñanoE. de un d1rect.or y de 

cuatro ministros, los que eran nombrados a volunt.ad del virrey 

de Nueva España. El director era nombrado por los oidores. 

debiendo ser el m;1s a.nt19uo o el mas capacitado. 

La Junta se ir1te9raba con los et.ros cuatro ministros que 

deberían ser; uno de la Real Audiencia, o Sala del Crimen; otro 

del Tribunal de Cuentas; otro de los oficios Reales; y el cuarto 

el que arbitrase el mismo virrey de las Reales Casas de Moneda. o 

Rentas de alcabalas, Tr1butos. Azogues. o Aduana de México~ 

sucesivamente. 

El director duraba cuatro años en el e1ercicio de s1..~ mandato 

y los ministros dos. 

~> üe Fonseca y De Urrutia Carlos, Historia ~eneral de Real 
Hacienda. T. VI. Pé9. 12. 
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"Fondos y caudales del monee. 

Si..' pr1mer fondo será el importe de una única media mesada 

del sueldo integro en t•:.das las clases de rninistros y empleados 

de que habla el reglamento,, aunque no hayan tenido a1..,mento y el 

de cualquier otro a q1..11en en ad.;lant~ se Je de derecho al rr.onte, 

y esta Un1ca media me:sadu. desc<:int.ar~, para que sea menos 

incómoda, en lo~ d:oce d~l pr irner ar:o. 

Per1siones del monte y los casos y circunstancias en que 

tienen lugar. 

A las viudas o pupi.los de todos leos ministros u oficiales 

que tengan accion al monte, s191.11endo la regla de proporción que 

en España. y con respecto a los desc1..ientos que se har1 de hacer en 

lnd1as. se les acudirá. con la cuarta parte del si..ieldo que 9c.::aban 

sus maridos o padres, en la pla::a que sirvieron durante s1..1s di.as. 

sin traer colac16n comisiones, sobresueldos ni ay1.1das de 

costas" ( 7 1. 

Ex1st.10 tarnb1én el montepío para inval icios el que atendí.a a 

los hombres de las tropas, se reco9í.an a esto!:: individuos en 

compañías de háb1 les inhéb1Jes, otorgéndoseles entre otras 

cosas alojamiento y vestuario. 

Uno de los cu1e1ados que más interesa la atención de Su 

MaJestad por impulso de real piedad y gratitud a los individuos 

de sus tropas, es el de que se atienda a su asistencia, 

7 ) De Fonseca y De Urrutia Carlos. op.cit. T. VI. Pág. 101, 

104. 
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consuelo y caritativo tratop con el amor y consideracion de que 

son dignos por sus méritos y constancia en seguir la gloriosa 

carrera de las armas. para hacerse acredores a esta distinción: 

con estos piadosis1mos obJetos. se estableció España la real 

ordenanza de veint.1oc:ho de Mayo de mil setecientos sesenta Y uno. 

para que recogidos Jos inválidos en compañías sueltas de hábiles 

e inhábiles. disfrutaran de alivio. de alojamiento, vest.r.,ario Y 

demas auxilios que en ella se expresan. 

La fuerza de esta tropa a de consistir en docientas pla~as. 

repartidas en tres compañías. dos de hi\bi tes y una de inhábiles. 

La primera compañia de hábiles que deberá establecerse en Mé-.:1co. 

se compondrá de sesenta y siete hombres. la tercera parte de 

sargentos y las dos restantes de soldados. incluso un tambor; la 

segunda de la misrna clase. deberá existí r en Verac:ruz, baJo i9uc:d 

p1é; y la tercera de inhábiles en México. setenta y seis 

plazas en los m1srnos términos que las demas" (8 ) .. 

A los hombres acogidos en las compar:\ías de ht!ibiles se les 

a~19naban tareas sencillas como guardas de las of1c:inas de 

hacienda. la casa de moneda. aduana. etc. A los inhi\bi les se 

les asignaba ninguna labor a menos que ocurriese al 90 

extraordinario que obligara a ocupar su ayuda. 

Los ingresos para este monte provenían del descuento que ¡;e 

les hacia a todos los hombres pertenecientes al ejército. 

•> De Fonseca y de Urrutía Carlos. op.cit. T. VI. Pág 
lEll, ltl2, 
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Sacro y Real Monte de Piedad de Animas, esta instit.uciOn f'ue 

fundada en el año de 1774, y se estableció en el Colegio de San 

Pedro y San Pablo. 

A d1f'erenc1a de los montepios Militar y de Ultramar, este 

solo operaba en México, sin sucursales o filiales en el interior 

de Nueva España. Era el unico que operaba como erario, es decir, 

como monte de piedad de crédito, mientras que los otros eran 

montepíos de prev1s10n que funcionaban como el seguro moderno. 

También difería de los otros montepíos en que era Privado, 

funcionaba con pres1ndencia del apoyo y del patrocinio del 

gobierno independientemente de dir"'ecciOn. Estas 

caracterist1cas, le imponían l.'n .::ampo de acción más limitüdo y el 

control directo de la Junta de gobierno. 

El fondo o capital del monte debía servir para préstamos en 

efectivo a cualquier persona, sin distinción de clases, rangos o 

cualidades, al punto que los pidiera. la cantidad que necesitara 

y sin El fundador, D. Pedro de Terreros, estableció que 

cada bene~ic1ario, al devolver la cantidad prestada, hiciera 

alguna donacion voluntaria segón su agradecimiento, para sufragar 

los gastos. 

II.7 As1stenc1a médica. 

Traidos por los conquistadores para su servicio. los 

primeros médicos europeos establecidos 

tuvieron escasa proyección profesional 

en la Nueva España 

sobre la población 

1ndigena, a la que atendian sus propios médicos. 
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La instalación de hospitales e instituciones de 

benef"1c1enc1a quedó man1fest.ada en la real cédula de Carlos I.del 

7 de octubre da 1541. en la que se ordenaba a los vi,·reyes. 

aud1enc1as V gobernadores, ademas de las autor idadey. 

eclesiásticas a fundar hospitales. " ••• que con especial c1..~idadc1 

provean que en todos los pueblos de españoles e indios de sus 

provincias y Jur1sd1cciones funder1 hospitales donde 

curados los pobres enfermos y eJerc1te la caridad crist.iana". <'> 

A partir de esto. durante el tiempo que dura la dominac16n 

española se suceden constantemente las cédulas reales que obligan 

a las autoridades y a la i91esia la fundación de hospit~les. 

El sosten1m1ento de estos hospitales correspondía 

principalmente a la jurisdicción re.al; los diezmos ecles1tssticos 

por real cédula f'ueron asignados part.e para el sustento de 

los hospitales. 

'' Con el alt.o obJeto de que no falten rentas que sufragaran 

la subsistencia de los hospitales, donde acuden por el remedio de 

sus males aquellos pobres desváliaos que acosados de las 

dolencias. no tienen otro asilo a que acogerse, aplicó la piedad 

de nuestros Monarcas. por la ley veintitres. titulo di~z y seis. 

libro primero, las nueve partes en que se mando dividir la 

gruesa decimal perteneciente a las iglesias el importe de 

y medio, el cual ha percibido constantemente el hC"ISPital 

•i Citado por Diego G. López Rosado en La Burocracia •n 

M6xico, •poca virr•vnal. Pag. 124. 
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que fundo México el cetoso desvelo de su primer diocesano D. 

Fray Juan de Zumé.rraga" < 1. 0 ). 

El Hospital Real y General de los indios llegó a contemplar 

un sistema administrativo través del que se dirigia la 

asistenc1a a los indios, los regl~mentos que se tenian estaban 

ordenados de la siguiente forma: 

" !ndtce de los tratados que contienen las constib.1c:iones y 

ordenanzas del real hospital de naturales. 

TRATAúO lo. 

C1e los fondos de este hosp1tal, y de la autor1C1ad y f'acultades 

que en r-azon de el los ha de tener la junta .. 

TRATADO 2o. 

De otr-as 'facultades de la Junta, y de su Jurisdicción, y la del 

señor Juez que deberá presidirla. 

TRATA~O 3o. 

Del mayordomo administrador. 

fRATAúú 4o. 

Uet capellán mayor, y de los demás capellanes, y de sus 

obligaciones. 

TRATA[1ú 'So. 

De oeras obligaciones de eJerc1c1os de los capellanes. 

TRAlA~O 60. 

• 0 1 De Fonseca Fabtan y de Urrutia Carlos. op.cit. T. V. 
pág. 511 
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l.lel colector. 

rRATAl>O 7o. 

úe los méd1cos. 

TRATADO So. 

De los ciruJanos. 

rRAíAl>O 9o. 

Ve los pacientes. 

TRATAl>O JO. 

Ve los mc•::os y mozas del servicio comun. 

TRAlAüO 11. 

úel portero. 

TRAlAúO 12. 

Del proveedor. 

TRA1Aú0 lJ. 

De los sa1ar1os'' C''1. 

Los nosp1tales rundados en Mexico la época v1rreynal 

fueron los siguien-ces: Hospital del Amor de Dios <1540>; Hospit.al 

de la Ep1tania de los Desamparados <1582>1 Hospital ae la 

Inmaculada Concepc1on <1524>; Hospital Real de los Indios 

(1553>; Hospital de San HtPOlito Cl5b7); Hosp1t.al de Santa Fe 

<1532>1 Hospital de San Juan de Dios <1604); Hospital de la 

Santis1ma Tr1n1dad (1631>1 Hospital del Divino Salv~dor <1700J; 

Hospital Prov1s1onal de Nuestra Señora de 103 Milagros <1735); 

1 '1De Fonseca Fab1an y de Urrutia Carlos. op.cit •• T. vl Pá9. 
229 y 230. 

48 



Hospital de San Andrés <177'9); Ho'Spital de San Ant.onio Abad 

11767); Hospital Provisional San Rafael C1737>; Hospital 

Provisional de Santa Catalina Mártir <1737>; Hospital Provisonal 

de la TeJa C1737> y Hospital de Terceros Franciscanos <1756>. 

La aparición de la primera ordenanza para el ejercicio de 

la medicina, favoreci~· el surgimiento del Protomedicato. Una 

f19ura típica de esta época~ en la posición s•:u:.ial de loz médicos. 

de la Nueva Espat\a era ya dest.acnda, es Pedro López. uno de los 

primeros facultativos que rec1b1eron ·~rado la Real y 

Pontif1c1a Un1ver-sidad de México. Fundó el Hospit.é'!l de San Lázaro 

par-a leprosos y después obtuvo del Ayuntamie11to la a1.1tor1zac1on 

para establecer otro hospital, al servicio ae negros 11b~e$, 

mulatos y mestizos pobres; este Hospital de los d~samparados fue 

confiado mas tarde a los hermanos de San Juar1 de Dios, tiempo 

después cambió su nombre por el de Morelo~. 

Con el desarrollo de la Un1vers1dad y el Protomedicato, los 

médicos novohispanos progresaron, desde el punt.o de vista 

prof'es1onal, durante los siglos XVII y }':VIII~ 

La edad dorada para la m12d1cina virr~inal llegó durante la 

gest1on del Conde de Rev1lla91gedo, Sé ft.mdaron establec1mientos 

de instrucc1on aJenos a la igl~sia. el Colegio de la Paz, 

llamado actualmente de Jas Viscainas. la Real escuela de 

CiruJanos Anfiteatro Anatóm1co, el Jardin Botánico y el 

Seminario de Minería. 

49 



JI.S. La medicina comun1tar1a 

La primitiva ciudad de México carecía de urban1:aci6n 

hi91én1ca y las numerosas acequias que la cruzaban recibían toda 

clase de desechos. El mercado que cada dia se sit.\.1aba en el 

Zocalo deJaba una cantidad apreciaDle de basura orgi\nica y las 

frecuentes inundaciones agravaban el problema sanitar10; una 

palabra, la capital del virreinato era tan insal1.1bre cornc. 

cualquiera de las metrópolis del vieJo continente. 

De esta manera, desde el principio fue forzoso que el 

Ayuntamiento se oc1..1para de la salud pL1blica. Ante la nec:e::.1dad de 

c:ontar asesoria médica de pn:ifesionales honrados y 

competentes, el Ayuntamiento designó prot.omédicos. Los que 

encargaban de dar poderes a otras personas, para ·:::i1..1e ..,·igi laran 

las actividades de los demás facultat:-ivos y se encargaran de 

cobrar multas que de acuerdo con un señalamiento previo. t.1.ivie:sen 

que pagar quienes violaran las disposiciones en vigor. 

Se ordenó entonces que ninguna persona que no fuera médico o 

c1n.1Jano examinado, osara de pract.ic<=ir tale$ ofic:1c•:;. L.:os o;r•.lF:•s 

de supervisión de la atenc16n médica comenzaron a ejer.:::er 

acción desde 1526, compuestos en un pr1nc1p10 por el ~lcaloe, el 

regidor y los diputados. Visitaban las apotecas y certificabi:\n el 

buen estado de los medicamentos, su disponibilidad. asi su 

correcta distribución y costo. 

En esa misma época el Ayuntamiento f1 J6 honorari>:•s par~ lc•s 

médicos, quienes desatendían tales disposic1o::ines 

acreedores a multas en efectivo. En 1531, se re9l~meri+::t!· la 



actividad de las part.eras, q1.1ienes debían ser examinadas atltes de 

rec1b1r licencia para eJercer. 

Para entonces se contaba con varios hospitales de religiosos 

y con los hospitales, que dependían del Ayuntamier1to. 

La integracion del Protomedicato signi ficO un adelant.o 

importante para el eJerc1cio de la medicina. En esta 

organi:zacion, el decano de la esc1.1ela de medicina garantizaba la 

responsabilidad del tribunal: el catedrét1co de Pr·ima, la materia 

más importante, aseguraba la competencia profesional. y el 

tercer miembro nombrado por el Virrey~ respondía de la fidelidad 

a las autoridades de la Colonia. 

El protomedicato contribuyo en n1..1rnerosos aspectos l1na 

meJor atencion médico. las botica'!: y lo=: 

medicamentos; proto=gia los pacientes de posibles 

confab1..1laciones entre faCllltativos y apotecarios; pugnó Por el 

perfeccionamier11:0 de la ciruJía y prc•dUJo un nuevo tipo de 

especialistas. el c1rluano latino; atac.~ charlatanes y 

parteras. Este tribunal cumpl10 honrosamente con sus funciones 

durante mas de siglo Y medio. 

E:::n J.os ult1mos lustros del Siglo XVIII, la riqueza generada 

por el incipiente florecimiento industrial permitió que comenzara 

a corregirse las principales deficiencias sanitarias de la 

capital de la Nueva EspaP'.a. Se edificaron acueo:Juctos para el agua 

potable, que antes era transportada en canoas y se construyo el 

desagüe de la ciudad, también se e$tablec1eron los servicios de 

limpia y se organizaron los mercados. 
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A lo largo de los siglos XVII v XVIII. por otra parte la 

fundac1on de los hospitales se extendió por todo el pois >' 

comprendió al menos las ciudades de mayor importancia para la 

época. 

Al introducirse la conquista española. los sistemas de 

prot.ecc16n social empie:::an a manifestarse de una forma distinta a 

la practicada por los aztecas. 

Las instituciones que crearon 

continuaron con las prácticas de seguridad sc•c1al que se llevaban 

cabo en la época p1·ehispénica. 

Los espa~oles traJeron consigo la idee. del trabado 

colectivo, introduJeron también la ideología del humanismo 

defendida y pract.icada por los reli91cisos en las c:olc•t"llas 

americanas. es ce periodo l.:.. seguridad social se enc·:···.tr·C· 

presente en las cofradías, las que colectaban fondos entre ios 

agremiados a fin de auxi 1 iarlos en sus enferme:dades y muerte, er1 

las caJas de comunidades, los montepíos y los p6sit.e•::::.; 

instituciones que desempei"íaban funciones de asist.er1cia soc1al. 

Destaca en esta epoca la. labor de los religiosos qu1enes 

contribuyeron también a la proteccion de los habitantes de la 

Nueva España a traves de la creacion de hospitaleE. casa~ de 

misericordia. practicando la limosna, el reparto de c. l 1mer--: :·, 

dando consuelo en la desgracia. etc. 

Es necesario destacar que en esta época, si 

sistemas de protección social, st no en forma instit.l.1cionalizada 

o claramente delineada como hoy en dia.. pero si ~1t1les F.U-1 su 
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momento a los hombres. 

Se puede afirmar, que de alguna Forma la corona española, 

manifesto interés por coricedet· cierto grado de protección a la 

pobloci6n novoh1spana. 

Con la Revolucion Industr1al se cre6 en el mundo entero un 

nuevo orden social que t1·aJo consigo la aparición de una nueva. 

clase, el proletar1adc•, considerado corno una mercancía. Est.a 

clase contaba únicamente con el ~alario q1..1e recibia por st.1 

traba.Jo, el cual siempre fue insuf1ciente: para c1..1brir sus 

necesidade:s mínimas de vida, propici~ndose además condiciones 

inhumanas de los ries::ios 

existentes, general izando la enfermedad, a1.1ment::6 la 

incrementó la 

morT.:alidad sobre todo la infantil y aparecieren los infortunios 

oel trabaJo ir1d1..1str1al, el acc1ciente y el desempleo. 

El esJ=:i.t"1tu de a91·em1ac1ó10 y la contir.ua.•=ión que e.d=:tia 

'todavía er1 el País de l?s s1sternas de previo;.i.6n y asistencia 

social heredados de la colonia. fueron el 9érmen p•:-r el c1.1=i-l 

sirgio el s1nd1cato, organismo creado por el obr""ero para 

defender los intereses y 109ra1- 1neJore:> c.ond1 =iones de t.rabaJc.. 

Las organizaciones sind1caleE axPresan ~n sus demandas li's 

necesidades de la clase trabaJadc•ra. Al ser planteadas ant-=. el 

Estado com1en:::a a operarse una transformación de la accit•n social 

esta1:d.l. 

~sta concepcion se concreta en leyes, pro9ramas, beneficios 

y se1·v1c1os que permiten al Estado desarrollar los proyectos 
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hac:1a las comunidades. Tienen por objeto lograr el consenso de 

los ind1v1duos través de acciones que demuestren una 

preocupacion del Estado por proteger a sus habitantes. 

Corno veremos más adelant.e se presentan una serie de propues

tas sustentadas en la idea de que la si:ic1edad no puede rehus:af· al 

derecho que tiene de bienestar y al q1.~e todos sus miembros deman

dan. 
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·• La f'el ic1dad del pueblo v de cada 
uno de los ciudadanos consiste en el 
9ozo de la igualdad, seguridad, propiedad 
y l 1bertad " 

.. rose Maria More los y Pavón. 
Carta de Independencia 
México, 1813. 



CAPITULO 111, MEXICO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO 

III.I. MEXICO INDEPENDIENTE. 

111.I.1. La Const11:1.JciOn de APat.~pngán de JB14. 

La lucha de i r.dependenc 1 a fue movimiento de masa; ~n 

b1,1sca de l 1bertad social y el derecho a meJores niveles de vida. 

La inseg1.1ridad social del pueblo me)(1cano en 1810. se debí.a 

en gran medida a la brutal concentracil!•n de la tierra. 

La vida 1ndepend1ente de México deb16 iniciarse bajo el 

s19no propuesto por José Maria Morelc•s en e 1 docr..itnento 

c:onst1tucional conocido con el nombre de ''Sentim1ent.os di= la 

Nac1on"? con la búsqueda de una nación socialmente JUst.a '=º la 

cual fueran equ1l1bradas la pobreza y la riq1..1eza. Mor'9ilos sent·!· 

las bases de 1..u1 programa de seguridad social~ c·:int1n1.~ar1do ~1 

proceso de renovación social que iniciara Hidalgo> ampl1énd•:•lo }' 

practicéndolo con el ftn de proporcionar al puebl•:i un:. m-:Jcir 

situación .. 

Es en Apatz1ngán~ en donde Morelos la 

Com¡titución prometida, la cual es: sancionad« el 22 de c·cf:.l.~bre 

de 1914~ 

L1cea9a por 

"Firmaron este notable documer1to: don José Mat·ia 

GuanaJuato; don José S1Ato Berdusco por Michoacan; 

don José Maria Morelos por Nuevo León; don José Man1.1el Herrera, 

por Tecpan; don José M~ria Cos por Zacatecas; don José -:-ot:'EI···:· d·::: 

Castañeda por [Jurango; don Cornel10 Ort1z Zárate por Tleixc.:d~: 

don Manuel Aldal"'ete ¡· Sor la por Querétaro; don Anton1<:1 .Tc·~é 

Moctezuma por Coahu1 la; don Jos;é Maria Ponce de Leo!•n POI"' S<:•nc1rai; 
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don Franc:1sc:o de Argittndar por Sar1 Luis Potosi. 

La Const1tuc:1ón de Apatz1ngán estaba dividida en dos partes: 

pr1nc:1p1os o elementos constitucior'~ales y forma de gobierno. 

Contenía la primera, sets capít1_1los, una serie de principios 

generales sobre la rel ig1on, la sob~rania, lo-a derech:is de lo-=: 

ciudadanos y las obl1gac1ones de estos. La se91~nda, dividida 

mayor número de capit1..,los~ establecía la forma de gobierno, la 

manera de organizar este y las atribuciones const1tuc1onales de 

cada u110 de los poder e~ que lo eJercian" < 1 ). 

La Const1tucion de Apatzingan. no debe ser considerada como 

conJunto de princip1os préct:1cos de gobierr10, sino o:iue más 

bien repre~ent.aba el conJuni:c. dia las de'=.la1·aciones de necesidades 

c:onf'1rmando la existencia de p1..1eb lo gue pr-oc: 1 amaba s1..1s 

derechos. 

En esta Const1tuc1ón se observa ya 

f'r-atern1dad. de Justicia y de paz. 

" Los constituyentes de 18J4 cc=mprend1eron q1..H= si el hombre 

hace dimanar sus derechos de naturaleza misma y q1..,e si ellos 

son esenciales a e~1stencia. esos derechos, que en eJ orden 

filosófico ocupan un lugar prefer-ente. debían tamb1en ocupar el 

primero en el ord"=n pol it-1co, como el 9ran centro cuyo 

derredor giran todas las instituciones dignas de la int-_.el igencia 

hum&na. La soberar1ía nacional, proclamada en primera pá9ir1a de la 

ª> Riv& Palacio. Vicente. México a trav•s da los siglos. 
T. v •• Pag. 450. 
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Const1tuc10n de Apatz1ngan~ er-a la consecuencia de la 

t:onsagraciOn de· los derec:hos na.turales. preexistentes a todo 

pat:~o social''(~). 

En esta i::onst1 tL,c10n se pr_oclamó que la soberanía era 

u;aJenat:.1-=: e u1d1·. is1ble~. se fiJar~~· Jas atribuciones de ca~a 1.mo 

t:fe los i=ioderes. y er• 9.:neral se cons1 :ina.ron los derechos humanos a " 

la llOEU"tad. a l& 19ualdad;- a la prociie:dad y a la libre emis10r"t 

del pens.am1ent.o. 

La Con5:t1t1.,c1on de 181.:0.. tr.le er. -::s;.=: m.:.mer.to el priine.-· 

inst.rumento en el que proclamabari derechr:•s a 1.m pueolc. ~ue 5"Ur·:iic. 

vida. En el capitule• V de est.a cor-.s+..1tuc10t'l s:a 

estat:ilec.ían los der·echos -:ii.'e P•:..d'=mos considerar como prirnc:tt·1•:is e1·. 

el campo de la protecc1on y se9ur1dad para los mex1car1os en el 

ordenalllier;to d.;; ur1a vida inst1tU•::1oroa:.. 

fa l como 10 F'·:idemos observar er1 el f1ECRETO CONSTITUCIONAL 

PARA LA LIBERTA[• f1E LA AMERICA LATINA s1...1 CAPITULO V [1e l& 

igualdad. se91.1r1dad, propiedad y libertad de los ciudadanos: 

Art. 24. La felicidad del pueblo y de cada ur"tc• de los 

c11.1dadanos consi ::.te en el 9C•CB: de: la igualdad, 

seguridad, propiedad y J ibertad. La .íntegra. 

conservac1ón de estos dere.::hos e 1 obJeti::• de 1 a 

1nstitucion de los gobiernos v el Uni.::o fir1 de 

las asoc1ac1ones políticas. 

~) Ib1d. pág. 451. 
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Art.. 25. Nin9un ciudadano Podra obtener más vent~uas 

q1,.,e las que haya merecido por servicios hechos al 

Estado. Eseos no son tit:ulc·s com1.1n1caoles ni 

hereditarios~ y así es contraria a la razón la 

idea de un hombre 1"18C1do l~9islad::w o rna;u:;trado. 

Art, • .26. Los emplee.dos Pllbl tcos deben für1c1onar 

temporalmen-r:e y el p1.1-:::clo tier1e el d-=r-=cho para 

hacer que vuelvan a la v1aa pr1vadii. proveyendo 

las vacantes por el"3!cc1ories y nombrarnientos. 

conf"orme a la Constitucic..r •• 

Art, 27. L"" segur idac de l·=-s c11..1dadat-.os consiste er1 

la garantía social; ésta puede ex1st.1r sin que 

fije la ley los limites de los podere.s ~ la 

respons1e1b1lidad de los f"unc1c-r1c.rios pi.'.iblicos. 

Art' .• 28. Son tíranicos y arbitrario& los actos contra 

un ciudadano sin las formal iciaaes de la ley. 

Art. 2'SI. El magistrétdO que incurriere en ~:=:t.e delito 

sera depuestc• y cast:.19adc• con la severidad cp.,e mande 

la ley. 

Hrt. 30. Tooo ciudadano rep1..,ta inocente. mientras 

no se declara culpado. 

Art. 31. Ninguno debe ser JUZgado ni sentenciado 

sino después de 11aber sido oido le9almer-.t:oe:. 

Art. 32. La casa de c::ualquier ciudadano es un asilo 

inviolable: solo podrá entrar en el la cuandoun 

incendio, una inundación o la reclamaci~·n de la 
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misma haga necesario este acto. 

Art. 33. Las eJecuciones civiles y visitas 

domiciliaria sólo deberén hac.erse d1.arant.'3. el dia Y cor1 

respecto a la persona y objeto u-.dicado en el acto qLte 

mande la vi si ta y la ejecución. 

Art. 34. Todos los individuos de la sociedad tienen 

derecho a adquirir propiedades y dispc.ner de ellas D su 

arbitrio con tal qL1e: no contravE::ngan la ley. 

Art. 35. Ninguno debe ser privado de la menor F•orciór. 

de las que posea sino cuando lo exiJ~ la p•)blics. 

necesidad; pero este caso tiene derecho a una 

JUSta compensación. 

Art. 36. Las contribuciones F-Ublics-~ son 

extorsiones de la sociedad, sino donac1one~ os lo::. 

ciudadanos para seguridad y deFensa. 

Art. 37 .. A ningúr"l ciudadano debe coartar~~ la 

libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios 

de la autoridad püblica. 

Art. 38. Ningún 

comercio puede 

género de cultura, industria o 

prohibido a los ciudadar.os7 e.:cepto 

los que forman la subsister1cia p1.'1blica. 

Art. 39. La 1nstrucción1 como necesaria a todos los 

ciudadanos. debe ser 'favorecida por 1 a sociedad 

con todo poder. 

Art.40. En consecuencia. la 1 ibert.ad de hablar. de 

discurrir y de mani fest.ar s1..~s opiniones por medie• 
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de la imprenta no debe prohibirse a t'l1t'l9Ón 

c1Ydadano. a menos que en sus producciones ataq1.1e 

el dogma. turbe la tranquilidad p(1blica u ofenda 

el honor de los c11.1dadanos. C3 ) 

III. I.2. tiesarrol lr.:• de Acade1111a~. 

Al despuntar la vida indepet'ldie.nte de Méx1co, en un rnomer.to 

qL1e coincidió con corrientes renovadoras del pensamiento y del 

espir1tu c1ent-ificc•. mediciria exper unent:6 cambios. 

trascendentales~ se consideran entre los más unportarites el 

abandono de la medicina aristot.él ica en favor de los rnét~odos 

experimentales y la f1.indaci6n de la academia de Medicina. en esta 

época introducen en México las principales innovaciones 

técnicas del r:iomento, como la asep:=:1a y la antisepsia, la 

anestesia 9enie:ral, la estadística médica y ~ambién las 

transfusiones de sangre. 

Las inst.1t1.1ciones de beneftciencia de la Arn(:r-ica comenzaron 

a sufrir serios quebrantos económicos desde el principio del 

s19lo XIX. El prot:.omedicato fue sup,·1m1do y las c 1.1est.1c•nes de 

orden sanitario quedaron baJo la responsabilidad de los 

ayuntamientos. En Particular, los asuntos J•..1rídicos de orden 

médico quedaron a cargo de los jl.J::gados. 

[•eb1do a este cambio y a los trast.ornos consecuentes de la 

~) Riva Palac10, Vicente. México • travAs da los siglos. 

T.V. PA9. 780. 
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guerra de Independencia, los servicios médicos decayeron y se 

agravaron los problemas san1tar1os por lo que, poco después de la 

ca ida de Iturbide, promovio la reintegración del 

Protomedicato. 

Hacia 1825, las r·unciones de los protomédicos se resumi.an 

así.; negaban las licen.::iaturas para eJercer a qi..aenes 

acreditasen los estudios correspondientes; demandat:an y multaban 

a quienes debiendo hacerlo negaban a ci..irar a los enfe.-mc•s y a 

los que atendi.an enfermos y vendi.an medícamen~os sin licencia. 

Podi.an delegar su autoridad para hacer exámenes y vi~i~a~ d8 

rutina; teni.an la obl1gaci6n de vigilar la actividad de 

profesores: destinaban a los leprosos y dementes a sus 

respectivos hospitales; cuidaban que los cirujanos no E:JE:rcieran 

la medicina y que los médicos que no hubiesen practicadc durante 

año la cirugía se abstuvieran de hacer operaciones. Ademásse 

encargaban de que los cirujanos del ejército cu1·aset1 a 1 

PÚblico, persegui.an los charlatanes y tenían facultad de 

dictaminar sobre todo asunto relacionado 

medicina. 

El protomedicato fue suprimido 

sustituir este tribunal se constituyó 

la practica de la 

el año de 1853. Para 

Junta Médica. 

En la época de la Reforma. el Estado mexicano expropia a las 

Iglesias particularmente a la catól ic:a sus poderes y adquiere cor+ 

esto la plenitud política. asume la responsabilidad de establecer 

la Justicia social; entre las accionas qua emprende est6 la de 

admin1str-ar los establecimientos de salud póblica. En esta época 
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se el1m1nan las hermandades,. corradias Y todo tipo de 

organizaciones que venían ofreciendo sistemas de protección y 

ayuda en forma ligada al clero. 

Con las leyes de Reforma,. 91 Estado lleva a cabo cambios 

trascendentales y ae hace presente cont.roland·~ el registro civi 1,. 

la benef'1c1enc:ia p(~bl1ca. la salud, el mat1·imot110, la educación,. 

etc. fünc:1ones hasta entonces maneJadas por la tglesici. 

En este período,. se crearon nuevas instituciones 

adm1n1strat1vas: "la V1recc1ón General de Bene"ficienciCt Pública,. 

la Direc:c:iOn General de Fondos de la Instn.1cc1on Pl',bl ic:a,. asi 

como la Lotería Nacional. Estas entida~es establecidas baJo las 

secretarias pero con carácter autónomo. nacieron pat"a fortalecer 

el cuidado de la educación, la salud, la asistencia públ 1ca y la 

readaptación social, esferas de la sociedad tradicionalmet1te 

meneJadas por el clero y que fueron conformando los núcleos de 

actividad y organización alrededor de los cuales se fue 

constituyendo la administración interna" C .. ). 

En 1872, Benito Juarez estableció el ConseJo Superior de 

$alubridad Publica del C'istrito Federal, facultado para actuar en 

los territorios federales. enmarcado en el ámbito de acción del 

Minister?--o de Gobernación. Vicho ConseJo estaba f'ormado por cinco 

miembros; tres médicos, un farmacéutico y otro veterinario. Sus 

funciones eran las siguientes: 

1> ~1ctar 'todas las medidas de salubridad pública en estado 

.. > Guerrero, Ornar •• El E•t•do y la Adlllini•tración P.:blica en 

"6:>eico Pág. 2J4. 
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normal Y de epidemias; 2> inspeccionar hospitales. cárceles, 

panteones, establecimientos pUblicos, industriales o comerciales. 

Y cuidar que los alimentos no estuvieran ad1..1ltet·ados; 3> 

desempeñar las comisiones sanit.arJas que le encomendara el 

Distrito Federal; 4> inspi::ccJonar teat.ros, bot-icQS, fábrtcas de 

almidón Y si mi lares~ 5J vigilar la admini straci6n de las vacunas; 

6) formar la estadística médica del Distt-i to; 7> ponerse 

r-elación con instituciones análogas de polic.ia sanitaria. Así 

como la reglamentacion de las obligaciones de los médicos del 

registro c1v1l.''(~1 

En iB91 el Cor1seJo fue reorganizado, y quedó integrado por 

un presidente. seis médicos higienistas, abogado, un 

veterinarios, un farmacéutico y un ingeniero, el cambio mt.s 

importante que sufrió fue que se le di6 la categoría de 

autoridad sanitaria. 

La secular1zac1on de hospitales y establecimJentos de 

benef1ciencia, decretada 1861, hizo que éstos quedaran baJO la 

autoridad del gobierno. a través de la C>irecc16n de Beneficiencia 

Publica. Esta Direcc1on dependía de la Secretaría de Goberna•=ión. 

y administraba la fincas, capitales. rentas y otros fondos -=tue 

venían de hospitales. hospicios. casa=: de exp6s i t o;¡s, 

establecimientos de caridad, excepto los que dest: inaban a la 

educación p~bl1ca. 

Esta 1nstitucion encargó del maneJO de los recursos 

~, buerrero, Omar., op.cit. pág. 291. 
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expropiados al c:lero catOl1co; entre sus f"unc:iones se encontraba 

Ja de promover la mejora. aumento. fusión o supresión de los 

establecimientos relacionados, promover Juntas de caridad~ 

recaudar donativos. etc. los ayuntamientos también tenían 

'funciones san1tar1as Pero únicamente se encargaban de casas de 

caridad. 

La 01r"'ección contaba con 1.m di rector general, un contador, 

un tesorero. un of1c1al que se encargaba de visitas a hospitales, 

cuatro escr1b1entes y un Portero. 

Esta Dirección presento para el ámbito de la protección 

soc:1al un paso de gran importancia ya que en este momento el 

Estado toma entre sus funciones la de la asistencia pública la 

que hasta entonces se encontraba en manos del clero. 

Esta institución desaparece 1881 asumiendo sus funciones 

una sección de la Secretaria de Gobernación. 

III.II. MEXICO REVOLUCIONARIO 

III.II.1. El movimiento ~oc1al de 1910. 

Durante la prirner·a mitad d~l siglo de existencia autonóma, 

el país no pudo disfrutar de un periodo suf"icientemente largo de 

tranquilidad por lo que todos los esfuerzos se dedicaron antes 

que nada a intentar la consolidación de un régimen polit.ico 

adecuado, en Jugar de sat1sracer las más elementales necesidades 

populares. 

Porf1r10 Diaz en 1891. presentó el decreto sobre la 

administración pOblica el cual ~igiO durante su largo gobierno. 

65 



La organización de las dependencias encargadas de la 

adm1n1strac16n interna qued6 de la siguiente manera: Secretaria 

de Just1c1a e Instrucción Pública, Secretaria de Fomento, 

Secretaria de Comun1cac1ones y Obras Publicas. y la Secretaria de 

Gobernac1on. esta última, se encargaba de la salubridad pübltca. 

benef'1c1enc1a pública, hospitales, hosp1c1os. escuelós de c1e9os 

y sordomudos, casas de expósitos y asilos, montes de piedad, et.e. 

Cabe señalar de que a pesar de que en esta or9an1zación se 

atendía el campo de la asistencia social. durante el gobierno 

porfir1sta f'unc1on6 en torno a concesiones al capital extranjero 

olvidando sus deberes sociales y económicos. 

En el régimen porfir1sta se presentaron algunos 

ordenamientos tendientes a promover una situación de asistencia a 

las clases necesitadas, las que empezaban a mani fest.arse 

descontento, ya que es en este período cuando c..l desarrollarse 

el pa:Ls el capitalismo, se propició la apar1c16n de 9r1.Jpos de 

asalariados. El nacimiento de esta clase obrera, cada vez mas 

con se i ente de s1tuac1ón y de sus derechos se rnan1'fest.ó 

mediante las constantes demandas de justicia y seguridad. 

Las desigualdades sociales que cada eran mas notorias 

durante el gobierno de Por'firio Diaz, propiciaron ~ue los 

trabaJadores organizaran y adquirieran 'fuerza l le9ando 

manirestarse en forma definitiva los ca$OS de los 

trabajadores mineros de Cananea en 1906, los obreros te>~ti les de 

R10 Blanco en 1907 y el movimiento ferrocarrilero de 1908, 

quienes protagonizaron los más importantes confl1c~os obrero 
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patronales de este Periodo. 

En esta época los obreros suf"r ian innumerables a tropel los. 

La Jornada de ti-abaJo en las fábricas y en las minas comenzaba 

antes del alba y terminaba después de la puesta del sol. 

El obrero tex1:il llE:•ilaba a la fábrica a leos seis de la 

mañana y salía hasta las ocho o n1..teve de la noche, salvo el 

sc\bado, día en que la jornada et·c. más breve y t.erminaba a las 

sets de la tarde. Tenía dos periodos de descanso de cuarenta y 

cinco minutos; uno para el almuerzo y otro para la comida~ en 

total los trabaJadores pasaban 

diarias. 

la fabrica catorce horas 

Además de esto, se les hac1an descuentos para pagar los 

gastos de diversas fiestas civiles Y religiosas. Se imponían 

multas si su rendimiento era insat1stactorio. 

"En 01~1zaba. en las fé.bricas de Rio Blanco. que eran las 

que pagaban los salarios más altos de toda la industria textil, 

el obrero podia ganar un mc\ximo de t.25 Pesos diarios. En las 

de Cananea, que a su vez pagaban los salarios mineros más 

altos del pais. el minero pasaba hasta 12 horas baJo tierra por 

un salario de 3 pesos. aunque unos cuantos elegidos que 

ocupaban de otras labores llagaban a ganar a. 00 pesos di ar los. En 

las minas de carbón de Coahu1la, as! como en las de Guanajuato 

Mining and Mil l 1n9 Company. los mineros solo ganaban 2. 00 Pesos 

diarios, salario que qutz~s era el promedio general. En México, 

los trabajadores calificados, tales como carpinteros, alba"iles y 

otros percibían de dos a tres pesos al dia y las mujeres, que 
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con frecuencia trabaJaban en las fabricas el mismo nl.'~mero de 

horas era mucho peor",.) .. 

Era comun que los obreros pasaran su vida en asfiAiantes 

talleres, inaceptables para los seres humanos. en las fábricas 

textiles, se aglutinaban hombr-es. m1..ueres y niños en lugares sin 

venti lacion. Las viviendas 9ene1·a1 erar1 absc,lut.amente 

inadecuEt.dc.s y hacian insalubre la vida del t.rabaJC.Hlor y la de s'-' 

tami 1 ia, es por esto que las en'fermedades, ePidemias y la peste 

causaban innumerables muertes en las filas obreras. 

"La tasa de fallec1m1ento entre 1895 y 1':111 alcanzó de 33 

por millar. o sea casi el dC•ble de la correspondiente a Estados 

Unidos. La tasa de muertes de la ciudad de México s1.1~erabE1 la de 

El Ca1ro y la de Madras. porque la tuberculosis. la si'fil1s y la 

pelagra abreviaban la vida de los obreros, mientra~ la s1l1co3is 

atacaba los pulmones de los mineros. En Pachuca, tc•das las minas 

de la zona estaban infecta.das de lombrices intestinales, que 

luego se transmitieron a los habitantes de la ciudad e?•. 

El carácter del movimiento obrero vió ilustrado como ya 

mencionó por los acontecimientos de: más relevancia 

epoca; la Huelga de Cananea transtorno las operaciones de la 

actividad y fuente de ingresos de la 

RepUbl ica. Los mineros de Cananea, emprendieron ha lucha cont.r-a 

"> Ru1z, Ramon."Situación. OrS11anizaci6n y movimientos 

obr•ro•"• Cten Años de lucha de clases an México .. Pég. 91. 
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la Compañia nort-eamer icana Cana1;ea Cons:='l idated Copper Company en 

la que desempeñaban sus Labores en condi.::iones de!>.favorables para 

:=u salud y sus necesidadi:s económi-=as. E-..agian entre otras cosas 

un salario minimo. trato humanitario y la Jornada de ocho horas. 

La respuest~ a estas: peti•=ior;.:s, fl.'e la masacre del p1..1eblc· y 

la aprehens1on de los d1r1gent.es del movimier;t.o. 

La huelga de Caria.nea t1-=r1e trascer;dencia hist•!orica porque 

puso ae man1 f1esto l c. f1..1erza q1..1e las org~nizacic•nes obreras iban 

adquiriendo, porq1.1-= enhc;.roolabar; i=-or primera ·1ez la demanda de 

ocho horas como Jornada máxima. 

La huega de Rio Blanco. par'O!.ltzó el mayor centro de 

manufacturas texf:.i lez, que la ind1.1strié< más al ta.mente 

oesarrol lada de Mé·<ico •=uvas fábt· 1cas més gratide~ eran las de Rio 

BJ.anco Santa Rc·:=:c. cel estaoo do;i Veracr•.1z, este fue 

movimien"t.o prodr..1•=T;o t-ambién del descontento de lc•s obreros al 

imponérseles ur1 reglamento ger1ere..l ae f:.rabaJo g1..1e prohibía toda 

organizacion. y qr..,e culmino con o--:ra represión fer•:i= poi· tnedio de 

las armas. 

Las condiciones de vida mat.er·ud~s de los c•bréros textiles 

eran sumamente difíciles, los salarios eran apr>:1ximadamente de "30 

a 75 centavos diarios. la Jornada era de trece horas de labor, 

los; salarios eran diferentes por el rnismo traba.Jo. se explotaba 

extremadamente a las muJeres y a los niños. :e !es descontaban 

dos pesos semanales por concepto de renta de un cuarto miserable, 

en fin ex1stia todo un sistema de sometimiento de la clase 

obrera. 
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Por otro lado, los ferrocarriles donde se efectuO la t.ercera 

gran huelga, representaban uno de los servicios esenciales de la 

República, el desarrollo econ•!lmico exi9ia t.Wl sistema modertto de 

transporte, esto siempre fue reconocido por Porfirio ~iaz, ca:i 

no había fabricas -:i1.,e no se nal lara Jt.meo 

Terrocarr1l, las locomotoras. unían a 

importanees de la ReF·Ubl1ca con la coptt.al ~· con los p1.Jert:. 0::i:= c. 

través de los cuales se exportaban las materias primas me.".1canas. 

La crisis financiera internacional de 1907, cuyoz .ef-::ctos 

acababi?ln de sentirse en Mé, .. 1co, dai'.t.• t.ant.::o la minería- :-=l cc•bre 

corno los trar1sportes. El i:r-ecio del cobre ~e preciF1t.:o. En los 

ferrocarr1 les, la disminuc10n de los embarques y de los it"igreso-.;., 

que afecto principalmente a las rut.~s hac.ia el n•:>t·te. ::·r.tr1b1..~yó 

a que los salarios siguieran siendo baJos a pesior· del ~1 •• mo:r."::· del 

costo de la vida. Er1 esta huelga se manifestó partic•.~lc.r·r:-.-an"":i:. l~ 

t"1ost1l1dad contra el extranJero. 

lodo este ambiente de movimientos social e~ est.uvo 

fuertemente inrluenc1ado por de 

opos1c1on a la dictadura porfir1sta; dentro de esta :orr·1ente: 

desempeña un papel 'fl~ndame:nt.a 1 el peri Od i co " Reg,er•er é\C. i cw1 '' • 

fundado en 1900 por los hermanos Flores 1'1agon~ Est:.e F=eribd1co a 

los pocos meses de fundado se conv1rt1!!• er. un a91tador. ed1.1cador· 

y organizador colect1vo. la~ ideas man1 festa.das en él. :·=-1n<:1cen 

con la invitación al Partido Liberal Camilo Arriaga. 

En 1905, Ricardo Flores Mag6n encabeza la d1r-=::-::1 ~r1 del 

Pareido Liberal Mex1cano. dando ~ la publlc1deod er. 1906 el 
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Programa del Part.ido Liberal, que definí~ t.ooa una nueva posición 

orientada a organizar la lucha-por ."el cambío del Estado Mexicano 

en su sistema social; Ya no sólo :se pretendí.a el derrocamient.o de 

f'orf11·io Dí.az. esta nueva pol itica era el resultado de la 

vinculac1on con el movimiento obrero y carnpesu·10. 

El programa del Partido L..ibe.ral Mexicaño proC:famQba 

imp::-rtantes reformas entre las =1..•ales y=. se J:-odtan encentrar: 

aspectos 1mportanT;.es en el campo de la &e·:;uridad Social". como se 

puede ·.¡er en el s19•.1iente apartado. 

PROGRAMA [JEL FAfHl~·O LIBEFcAL 

Capieal y tracaJO 

.L9. t::si:.ablecer 1..ln rna~~1rno ::ie ocho hc·r~s de traba.Jo y 1.ir1 

salario mínimo en la proporcion siguiente: $ 1.00 para la 

general idaa aeJ. país, en qL1e el prorne.::i10 ae los setlCIY 1.:>s es 

1nfer1or al c1tado, y de mas de peso para a~uel las 1·.:!91ones 

q1..1e la v1da es mas card y en las que este: salaríc n·~ bast.al'"ia. 

para salvar de la m1set·1a al t..raOaJador .. 

20. Reglameneacion del servicio domést1c~ y del trabaJo a 

dom1c1 l io. 

~l .. Adoptar medidas para q1..1e con el trabaJo a destaJC• los 

patrone~ no bl..H"len la apl1cac101l del tiempc• máximo y salario 

min1mo. 

22. Prohtbir en lo absoluto el empleo de niños menores de 

catorce años. 
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23. Obligar a los dÜeños de las minas, fábricas. talleres. 

etc:., mantener las meJores condiciones de hi91ene en 

propiedades y a guardar los htgares de peligro en un e:ste1do que 

presente seguridad a la vida de los operarios. 

24. Obli9ar a los patrones o prop1et.ar1os rurales a dar 

al0Jam1ento hi91en1c:o a los trabaJaoores. c:uando la naturaleza 

del traDaJo de éstos -=:,~1Ja que reciban alberge de dic:hos patrono:=: 

o propietarios. 

25. übl igar los patrones pagar indemnización por 

ac:c1dentes del trabaJo. 

26. Declarar ni.das las deudas actual~s oe los Jornaleros de 

c:ampo para con los amos. 

27. Adoptar medioas para que los duei"ios de tierras no abusen 

de los mineros. 

26. Prohibir a los patronos, baJo severas penas~ qLte paguen 

al trabajador de cualq1.11er otro modo que no sea con dinero 

efectivo • 

.:,'}. Hacer obJ.1gc.tor10 ~l descanso domini.cal''(ºJ. 

Al tiempo que en los campos de Dat;.al la la Revolución iba 

cercando y deb1l1tando al eJérc:1to feoeral, en los lugares en ~ue 

lograba imponerse, se iniciaban los ensayos para establecer 

la91slac1on sc•bre temas de prev1s16n laboral en general y de 

seguros sociales. 

•> CoJ.menares M. Et. HJ.. Cien años de lucha da clases en 
México. Rec. Pag. 324-325. 
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Cada uno de los grupos rev•:ilucionarios que aparecieron en el 

país, proponia su propio programa de acc10n, todos c:.on puntos 

acerca de la re1v1nd1cac1on social. 

Es de esta forma como través de las d1 ferentes 

man1 festac1ones so·=iales del p1.11:~:blo m~~1cano va creando en el 

gobierno una conciencia acerca de las necesidades de just-1c:ia 

social que prevalecia en los me>acanos. 

Los primeros intentos de iniciativa de leyes en los que se 

proponían ciertas reformas benef1c10 de los trabajadores:. 

hasta llegar a la promul9ac1on de la Constitl,c:.16n de 1917, son 

los siguientes. 

En 1904, José Vicente Vill~da en el Estado de México 

presento una Ley de Accidentes de Trabajo, la exposición de 

motivos:: de esta ley se hacían reflexione:= acerca de las 

cond1c:1ones que afectaban la salud de los obre~os y familias. 

se sugería támb1én a los empresar1c•s la necesidad de rneJorar la 

haoitacion y la al 1mentacion de los t.rabajadori;..;;;. 

LEV DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

ESTADO DE MEXICO 

.30 DE ABRIL LiE:: 1904 

Conforme a la iniciativa del Ejecutivo, el obrero que 

suiriera un accidente por causa de trabajo. tenia que comprobar. 

al ejercitar su a~ciOn contra el que r~cibia sus ~erv1c1os, 
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primero la existencia del dar;i:i físico y después, que é7t.e hcooia 

sido causado sin c1.1lpa ni 1mprev1sion de s1..1 parte. Se ve 

claramente cuan d1f1c1l era Para la victima de una desgrac1a 1.w1a 

prueba de esa naturaleza, pues por una parte, F"odría muy bien 

suceder q1..1e cayera sin conoc1m1ento al s1..1fr1r la les1011 y ne• 

podría entonc:es prec:isar q1.1ienes 'fueron test'i9os del accidente, 

ni reconstru1r éste, o b1en que no encontrara quien dep1.1=:1erét con 

sinceridad en cc•ntra del patron, por el respeto q1..4e ést.e insp1ra 

sus emple&dos o por que asi se los ex191era en cambio del 

trabaJo que les proporcionara. Féc.11 era vencer esta dificultad 

tmp1..1tando al patron los dos 1:i1t1mos elementos de pr•.1eba; pero 

ante aquella se presenta el pr1nc1p10 general de derecho: " 

Actori incumbit:. proba-c.10 " -=:anc1or1ado por el art.ic•.110 1456 de 

nuestro Cód190 C1v1l y no era posible contrariar, por má:; deseos 

que hubiera de proteger al obrero, esta pr112scripciót'l r~con1:ic1dc:; 

por todas las leyes de los pueblos cult.os de la tierra. 

En vista de todo ést.o, las condiciones se resc•lvieron 

aceptar las d1spos1c1ones de la Ley Bel9a sobre: repar"acic•nes de 

los dar-íos que resultan de los acc1dentes del t.rabaJo, sat1c1onada 

por Leopoldo II el 24 de diciembre de 19(13. Es 1nd1scut: tble que 

es~a ley es la má.s avanzada que ~e ha eYped1do en Europ~ ~· salvo 

una que otra tender1c1a soc1al 1st.a, es un monument :• de la 

le91slacion moderna a el la tuvimos que recurr·1r y de ~ l lC'l. t.:.rnarnc.::: 

el principio general de q1.1e todos los acc1der1t:es de trabaJo dan 

derecho al obrero a ex191r los a11xil1os a q1.4e venimos 

ref1r1éndonos y que estos accidentes se presumen le9almente i:omo 
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sobreven1dc·s por el trabaJc•. mientras que no se pruebe lo 

c:ontrar 10. En este c:aso sera el' patrón _a quien 1nc:umba la Prr.,eba 

de que la obl1gac1on que se le damanda, se ha ext1n9uido, como lo 

prev1ene la parte f1nal del articulo 1456 de Cl!•dtgo Civil. 

El noble deseo de proteger al obrero y de ponerlo al abrigo 

de la miser1a, en los casos de que st.,fra 1.m accidente que le 

impides trabaJar, no debe llegar aJ grado de descor.ocer los 

derechos de lo que reciben sus servicios y pc•r lo m1srno, ""'º debe 

1mponérseles obl 19ac1ones y cargas que ser iew1 más o menos pesadas 

tnJust.as. Es bien sabido el abuso de los rnenest:ru.les para 

dilatar las curac1or1'=!S de las. lesiones que s1.1fren. Abuse• de que 

puede ser cOmpl ice el ci.irandero que lo asiste y que últ.imo 

anélisis es fomentado. necesariamente. por las pésimas condicio

nes de h191ene en que vive n1.1estro p1,,1eblo, Una lesión ·:::iue, 

atendida en un hosp1 tal por un Tacul tat-1 vo apto y honrado, p1.1ede: 

dilatar sanar pocos días, 

enTermo vive en una pocilga 

prolongará largo t iemF·C> si el 

alimentación es inadecuada y 

vale de un inepto para '=!l~e lo atienda. Por e::.tas raz.:::1ne~ hemos 

creido conveniente ad1c1onar el articulo 1787 del Código Civil 

con las siguientes d1sposic1ones: 

r. Cuandc· las empresas tengan establecido un hospit~l con 

servicio médico y farmacéutico~ pod1·.t..n exigir que el obrero se 

cura en dt cho hosp 1ta1. 

II. Podrár1 perm1t.1r que el enfermo se cure 

designando el médico que debe a~istirlo Y 

su casa 

III. Podrán los que reciben lc,s serv1c1os del obrero, exigir 
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~ue este pase al hospital civil pagando las estancias que en él 

se causen" ( >). 

En el e~tado de Nuevo Leon, en el a~o ae 1907, Rodolfo Reyes 

presento ur' provecto de ley minera, proposición que tenia P·~r 

obJeto hacer efectivas Jas 1ndemn1zac1ones a la famiJl~ del 

trabaJador sin detenoarse a O::•:ins1derar s1 ésta se const1t:uia e• ne. 

de acuerdo cc•n la legisJE1c1on c1v1J. Se Planteaba tamb1~n Ja 

po~1b1l1dad de convertir en materia federal la legislacior1 del 

t.rabaJo, le. cual hasta entor.ces, se había cc•nsideretdc• como una 

facultad de los estado3, y se re9ía por m-=dio de d1spr;:.:;;10:-1or.es 

contenidas en 1c•s respectivos Codigcos Civiles. 

En general el proyecto de Rodol fo Reyes se enr.:.am1naba a 

brindar ciertas garantías a las fami J ia!:- ae Jos trabaJadores q•.~e 

sufrieran algUn accidento:, pero s1empt"e baJo ur1a :=:e:1·1e d.:: 

t"equis1tos. 

PROYECTO vE LEY MINERA 

19 DE FEBRERO DE 1907 

CAPITULO IX. lle las responsabi l 1aaaes Por acc1 .::ier1te~ 

mineros. 

Articldo 166. - Los expJota.dores de minas ya seCC'n de la"S". que 

., Ley de •Ccidentas de trabajo de José Vicente Vtllada da 
1904. El Seguro Soc1•l •n México. Antecedentes y legíslacton. 
Conventos. recomendaciones, resoluciones y conclusiones en 
materia internac1onal. Pag.12 
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requieren con~es16n para ser explote.das, ya sean las que no la 

neces1t~n. siempre que sU explc•tac:ion requiera trabaJos mineros 

propiamente tales. seran responsaoles civilmente de todos los 

accidentes ocurridos a sus ernpleadc:•s y operarios en desempe?to de 

su trabaJo o cor1 ocas ion de é=.t-.... e. 

No dan origen c. responsabilidad civil del e>cplotador los 

ac:c:1dentes q1..1e se deoar1 a alguna de estas causas: 

I. Fuerza rnayor9 extraña a la ind1..1stria de cit.1e se 

trata. 

LI. Negligencia inexcusable o culpa de la victima. 

111. lntencion de la misma ViC't1ma de causarse: 

dat,O" ( '~ > 0 

Estas tim1das reformas propuestas por funcionarios del 

régimen porfir1sea, en t'"eal1dad no ofreC'ian .al t;.rabajador la 

pos1b1l1dad de alcanzar un minimo de bienestar va que sus 

caren=ias no sólo se derivaban de los accidentes de trabaJo sino 

de un régimen de explotac1on. 

Las diversas or9anizac1ones laborales que fueron surgiendo Y 

'º> Prov•cto da L•Y Minera de Rodol~o Raves. El S.guro 

Social an México. Qp. cit. P~g. 25. 
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er1 las cuales part1c1pabar1 dir19entes ae diversa.-:. ideolo9ias. 

COU'lcldian en afirmar la ne•=-asidad di;¡ llevar a cabo reforma~ para 

mc•d1f1car la s1tUC'\C10t'l de los obreros y la propiedad de los 

bienes de produccion. 

Entre estas a·:arupaciones se encontraban '' La Cor'lfederación 

de Obreros CatOl1•:os que 1912 agn.,paron a 20,0QO trabaJadore!<~· 

la Mut.ual tsta übrereo de la Ciudad de- rr1éxico cont.aba con .,, .21'= 

SOCIOS Y la Soc1édad de Obreras 

trabaJadoras"<"*1. 

En 1-312 se f'1,,nd6 tamb1en la Casa ael ObYero Mundial. es 

1naudable que la f1.1erza F·olit1ca de estas a9rupac1ones 1nfl1.1yC. 

extraord1nar1amente en la creac16n del Hrtic•.110 123 de la 

Constitucion de 191?. 

En 1913 se pl'"esentaron dos proyectos de r.aforrn~:= leo.borale:. 

ante la Cár.1ara de [•1putados; en ambos so:i proF·onia al Cong1·eso la 

adopción de medioas protectoras del obrero. mediante leyes d~ 

caractet" federal. 

La d1p•.1tac1on por Ag1.1ascal ientes sostuvo la r1ecesida·:J de 

reglamentar los l"lE!Sgos profes1oni:iles en t:•::ida lc:i. Repúol 1ca, 

confundamento en cons1derac1ones humanísticas. 

PROVECTO PARA REMEDIAR EL DA~O 

PROC EC•ENTE [1EL RIESGO PROFESIONAL 

28 LiE M~TO Lit 1 'Jl :1 

•• De la D1p1.1"t;ac1on de H91.1ascal 1ent.es: 

~•, El seguro social en México, Op.c1t. pA9. s/n. 
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Señor: 

Someto a SI.' cc•nsideración de vuest.ra soberan{a _un proyecto 

para remediar. en cuant.c• sea posiole, la triste' .. _c:ondiciOli del 

obrero que suf're darío en su persona al prestar· el ·_traba,·o .. que-·ha 

de producirle el pan de su farnilia. 

Las condiciones de la industria moderna son tales. que-- el 

daño es casi inev11:-aole, por lo cr.,al ha sido ne:o::.;.sario proc1..1rar 

al 1v10 a la cond1c1on del ·~ue se encuie:ntra en pel i~ro. 

ú1versa de las leyes e11.1e otros pa i ::o:'!s r 19en a este 

propósito, la que 1n1c10 adopta 1.1r1a base que les. peculiar: 

cargar al coste• de prod1..1cc:1ón el auxilio PéClwiario q1.1e hCt de 

rec1b1r el lesionado o su fCtrn1lia. Los motiv•:::is q1.ie fundan ese 

modo de considerar la cuest1ór1 y de resolver la. serán e~<puestos 

ante esta honorable: (amara si c~n:ede a la inic1~e:v~ su benévola 

atenc1on. com·:::i e:::.: do: esperarse de: su i hist.reoc1o!t1 y sentimientos-

human1t.arios. 

Io. Bor1 -::argc. de cada emprt:s~ leo .=.sist-enc1a y la 

1ndemn1zac1on del da.í\o que si.¡fra el obrero -:rnr:le.;., al que le 

será compensádo 

oenef1cios no son renun•=iacles. ~-it pueden s.;,r· d1 s:rn1nuidc.-: P•"r 

contrato alguno 

Bo. Paro hacer efectivos Jos benef1c10: de la presente ley. 

será creada. la CaJa del R1e390 Prof·~s1onal. al tmentada- ccin la::: 

contr1buc:1ones que, cargo a costo de prod .. 1cción, enterarán 

los patronos de las industrias-. 

Para garant1:z:ar la as1stenc1a y al irn~ntos q1..,e ordena el 

7Y 

ESt~ 
S~Uft 

MI f.:'.:?t. 
Rütif\11:.Gf\ 



articulo 60. cada patrón, empresario o contratista, depositara en 

la CaJa $ 1.00 pero por cada uno de los obreros que ocupare; 

repondrá el deposito. según el numero de obreros empleados. cada 

vez que hubiere sido tomado algo de él para atender algún 

lesionado, o lo a•.imentará si empleare mayor n\.'.lmero de obreros; 

pero no podrá retirarlo. aún cuando suspendiere temporal 

definitivamente s1_1 empresa, o se apartare de ella. casos en lo; 

cuales quedaré el monto de los depósitos a beneficio del fondo de 

reserva de la CaJa. 

Para el serv1c10 de las pensiones alimenticias establecidas 

los articulas bo. y 7o. cada patr611 enteraré la prima 

necesaria la CaJa para crear pólizas impersonales por pens1on 

vi"eal1cia de :f .).1)1) pesos diarios, a razon de 1.ina por cada cie11 

pesos acasillados o fracc1on menor que empleare industria 

agricola: de dos por cada cien nrtesanos o Jornaleros o fracción 

menor que empleare:.n las 1ndl~strins de c:onstrucc:ión y las que 

preparan, producen o man1.ifactui·en artículos de alimentación, de 

vest.1do o de mob1l1ar ici; y de c:1nco ¡:c,r cada cier1 obreros 

fracción menor de los que empleare cualquier otra indu=:tr1a. 

Cuando fuere aplicada alguna pens.i~·n a alg:t.'.ln benef1c1ar1·:· 

aumentare el ni.Amero de obreros empleados en la industria. el 

patrón tendrá que comenzar a exhibir la prima necesaria para 

mantener en vigor el ni.Amero de p<!l l i 2as que e;; tao 1 ece e 1 i ne 1 'iO 

precedente. Si disminuye el numero de operarios. podrá suspender 

el servicio de primas correspondi&nte al ni.:.mero de p6l i :zas 

proporcional a la dism1nuc1on. Si clausurara el ne9ocio, quedar.in 
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benef1c10 de la CaJa ael Riesgo Profesional las Primas de 

Pólizas no adjud1cadas, para atender a las reclamaciones de 

pensión que pudieran presentarse dentro de un año y transcurr1do 

el año para el fondo de reserva. 

1 lo .. La C.aJa ael Füesgo Prof~s.101"'1c.l, para garantía de la 

asistencia y el ser.tic10 de pensiones, quedaré establecida el 

Nacional Monte de P1eaao y sera 91rada por el director y la Junta 

Gubernativa. 

Los Fondos que recaude seran 1nvert1dos en las operaciones 

Prendar1as de dicho establecimiento, el que Prestar-a el servicio 

sin costo para la L:aJci y le abonara 1.01 interés de cinco Por 

ciento anual soore saldos diarios. Ese interés, el importe de las 

P6l 1zas adjud1cables después de año de clausurada la 

empresa, el tondo de garantía, el de: las empresas clal1suradas y 

cualquier otro aprovechamiento formara un fondo de reserva 

destinado a servir pensiones a inválidos, cuando el importe de 

las póli~as tomadas no bastare para aliviar todos los accidentes 

ocurr1dos" 1,1.:). 

El segundo proyecto presentado por un grupo de renovadores, 

Propuso una serie de reformas al Código de Comercio de 1894 las 

cuales 1mpl1caban la actividad de le91slador federal materia 

de traba.Jo. Pretendían ampliar el campo de protección a los 

trabaJaaores, que se hallo.ba restringioo hasta aquel entonces y 

ª 2 > Proyecto de l•Y para remediar al da~o procedente del 
rtes90 Profesional. El $equro social en México, Op. cit. p6g. 
28-3.(;. 
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en muy pocas entidades. las normas referente~ riesgos 

profesionales los renovadores proponían una serie de medidas. que 

podían considerarse antecedentes de las prestaciones sociales; 

obligaba los patrones proporcionar habitaciones sanas y 

comedas a los trabaJadores. e igualmente artículos de primera 

necesidad al precio corriente. En caso de fallecimiento de algún 

familiar. el empleado tenia derecho a recibir un anticipo hasta 

por la mitad del sueldo de un mes. sin tener que pagar rédito 

alguno. 

PROYECTO vE LE~ QUE REFORMA EL ARTICULO 309 

vEL COvIGO DE COMERCIO 

Artículo lo. Se reTorma las fracciones Vil y XXII del 

articulo 75 y el articulo 309 del Codigo de Comercio en los 

términos siguientes: 

Artículo 75. La Ley reputa actos ae comercio: 

VII. Las empresas agr{colas. de fábricas y 

manufacturas a 

XXII. Los contratos y obligaciones de los 

aprendices. trabaJadores y empleados de los 

comerciantes. en lo que concierne al comercio del 

negociante que los tiene a sus servicios. 
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Articulo 309. Se reputarán factores los que tengan la 

dirección de alguna empresa o establecimiento agrícola. fabril 

o comercial. o estén autorizadas para contratar. 

respecto a todos los negocios concernientes a dichos 

establecimientos o empresas. por cuenta y nombre de 

los propietarios de las mismas. 

Se reputaran dependientes los que desempet=ien constantemente 

alguna o ningunas gestiones propias del comercio. en nombre y por 

cuenta del propietario de éste. 

Se reputarán trabaJadores los que eJecuten trabaJos físicos 

relacionados directamente con la produccion o con el giro 

negoc1acion del comerciante que los ocupe. 

Se consideraran aprendices los que por retribución 

gratuitamente se obligan a prestar' un trabaJo manual, a fin de 

que se les enseñe practicamente un oficio o industria. 

Artículo 2o. Se adiciona el capítulo Il del título III, 

libro 2o. del mismo Código de Comercio. con las disposiciones 

siguientes 1 

A,-tículo lo. Los contratos que celebran entre el 

principal y sus factores, dependientes, trabajadores y 

aprendices. se harán constar por escrito, el que se 

e)(tenderá por duplicado. quedando un ejemplar en 

poder de cada contratante. 

S1 algUno o ambos contratantes no supieren f1r~ar, 

lo hará a su ruego otra persona ante dos testigos, 

que también firmarán el documento. 
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Art1culo 20. En los contratos entre el principal y sus 

dependientes. trabaJadores y aprend1ces. se expresará 

l. El servic10 o servicios que cada uno de el los 

debe prestar. 

II. El tiempo que diariamente aeben durar esos 

serv1c1os, el que no excederá de diez horas en el dia Y de ocho 

durante la noche. bajo las penas que establecieren los 

reglamentos adm1n1strativos. 

III. El suelao, salario o Jornal que se conviniere y 

los términos en que deba ser pagados. 

IV. La durac1ót1 del contrato 

V. Las demás est1Pulac1ones que las partes e~timen 

convenientes. 

Art1culo 4o. El contrato de prestación de =.e,-vicios 

celebrados entre el patron y sus empleados. trabaJadore~ Y 

aprendices. obliga al pr1rnero 

II.- A dar a los dependiente3 trabajadores y 

aprendices. hab1tac1ones sanas v comedas. siempre 

que tuvieren que permane•=er en el campo o en el 

lugar inmediato a la f"abr 1ca o tal !eres en que 

presten sus servicios; 

III.- A proporcionar a los empleados. trabaJadores y 

aprendices. en el caso de habla la fracción anterior 

los artículos de primera nec:es1daCl para la vida al 

precio corriente de plaza. sin miis cargos que los 

que estrictamente se erogaren para el cumpl imier1t.o 

84 



d9 esta disposicion. 

IV. - A a~1tic1par hasta la mitad del importe del 

sueldo en ur. mes sin rédito alguno. en los casos de 

enfermgdad o muerte de algunas persona-=: de su fami lía" ( 1 ,). 

En estos dos pro-:..-ectos se puede dec1 r q1_,e s;e er11::uentrar1 

antecedentes de la L~Y del Seguro Socia]. Los diput.ados de 

Hguascal 1entes imag1r.~r·:in una CaJa cargo de los patr·c•nes, la 

cual contratarla cc•t1 las compa~ia= de seguros una serie de 

obreros en caso de riesgo proTesional. La CaJa seria maneJada 

por autoridades adm1n1:;;trativa:=;; y engendra.ria 1..1na ool19ac1on 

subs1d1ar1a por parte del gob1~n1c0 en relación con los derecho:;:; 

de los trabajadores. Es decir, o:il prc·~-=:cto CC•t"lSlderaba la 

intervención dtrect.a de 1 Cst.a.jo en c&Jio~a ae adm1111~tr·aoor y 

no solo de legislador, •:orno una r·,.;:ces;d;:.d para ~1 c·.~mpl irn1ent.o de 

las leyes laborales'' 1 ..... 1. 

La labor iegi:slat.iva en mat::ertc. social fue tn1-=.iéooa s:·ot· lc•S 

caudillos revoluc1onar1os desde 1~14, el próposito d'= mo$t1-~r· 

los aspectos mi:\s nobles e importantes ae la revoluc16n mex1car1a 

aspecto que muchas veces era ignorado por al91.1na Parte del pueblo 

que solo veia en los combates la lucha por alcanzar el poder 

publico. 

ª~J Provecto de Ley que re~orma el articulo 309 del Código 

de Comercio • El Seguro Social en México. Op.c1t. Pég. 35-37. 

14 1 El Seguro So~1al en México. Op.cit. Pag.s/n. 

85 



Cándido Agui lar, Gobernador de Veracru::, estableció eri este 

estado la obl19aciOn patronal de otorgar servicios rnéd1cos a los 

trabajadores enfermos quienes ten:i.an derecf1c• igualmente, a 

recibir alimentos más una indemn1zacion por parte de la empresa, 

consistente la total 1dad del JC•r·nal, q1.ie cobraríc-n en t.:1t1to 

durara impedimento. Los servici 1:-is médicos comprendían el 

i::istablec1m1ento de hospitales o enfermería con el eq1.11Pc• médico 

necesario. 

LEY [1EL TRABAJADOR VE CANC>IVO ACiUILAR 

ESTADO DE VERACRUZ 1914 

"a>CONSIDERANDO que uno de los propósitos primordi;;..les de la 

revolución es el mejoramiento de la condición ec:ot10mic:a y soci.ct l 

de las clases obreras, promoviendo, por rned10 de una legislé'C1on 

sólo el fomento del trabajo y su debida adecuada. 

retribución, sino tambten los medios encaminados la 

conservación de la vida, sal•-'d y bienestar de los rnismo:s obreros; 

Y que a este f'1n se endereza pr1nc1palmente la ordenac1<!•n de 

preceptos que regulen las relacione~ entre patr·ones y obreross 

CONSIDERHNDO que bien el t~rabaJo d1smi Fica al hombre y 

coopera con el capital al progreso de los pueblc·s~ 1 icito 

permitir el deb1lit~m1ento de las energies fis1cas con menoscabo 

de la especie humana, y por tanto~ debe el poder públ tco dictar 

reglas cuya finalidad sea establei:er el Juzto equilib1·1c• entre 
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los 1nteres~s econ6m1cos en lo general y en lo particular de cada 

1nd1vid1..,o • 

••• ~ECRETO NUMERO 11 

Artículo Séptimo. Los patrones prestarán por su cuenta 

asisten'=1a de médico::. y medicinas a los obreros enfermo::: y les 

.proporcionaran alimentos, salvo en caso de que las enfermedades 

provengan de cond•.Jcta vic1c•sa d"=.! los rn1smos. l'3U&lmente lo!;; 

patrones proveerán a la subsistencia y curación de los obreros 

que hayan sufr tdo accidentes en el trabajo r.¡ue desérnpeñet1. Los 

obreros enTermos victimas de acc:1dent.es del trabaJo, 

disfrutaran del Jornal, salario o sueldo qw.: t:.1.Nieren asignado, 

mientras dure el impedimento. 

Hrt ículo Octavo. Los obreros que t.r~baJen a destaJo o pr·ecic• 

alzado, en caso de enfermedad o accidente en el trabajo, '3ozarán 

de Ja misma asistencia que previene el ar·tic1..,lo anterior, y sus 

patrones les abor.arán un salario por diél equivol-:nte al q1.Je: 

disfri.,tan los obreros que laboren a Jornal o sueldo. 

Articulo Noveno. Los Propietarios de esta.t:i 1.-;::.= im1entc•s 

industriales o de negc•ciaciones agrícolas. mant.endr·~r1 por su 

cuenta y para el servicio y asistencia de los obreros, hospitales 

o enfermeri.as dotados convenientemente de arsenal qu1 n.'n·91c:•:•. 

dro9as y medicinas, de médicos y enfermero;"<'~>. 

Rafael 21.Amoarn Capmany, en proyecto de cot1t1 ato de 

us, "Lay del trabaJo de C&nd1do A9Uilar" • El S•quro Social 

en M6xtco. Pag. 41. 
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trabaJo presentaba gran empeño en consignar. dentro de los 

reglamentos de talleres. las meoioas de seguridad e higiene 

adecuadas para preservar la salud de los trabajadores. Ademas 

establece la obl 19ac1on patronal oe contar con los. 1nst.rument.c•s Y 

el personal necesa,-10 pare- impartir los primeros a1.1>:ilio::::. 

Por 1..1lt1rno. se con=..idera deber de los empresa:: pr•:iporcicr;ar· 

hacn tac ion comeda a.l obrero. 

En 1~15. fue promulgada J=·or thcolá~ Flores~ goberr1"'CIOt' del 

Estado de Hidalgo la Ley Soore Accidentes del TrabaJo en la qr.~e 

en los artículos 6 y 7 aparecen un antecedente airect: :• de 1;:. Ley 

del Seguro Social. 

LEY SOBRE ACCI[.rENTES (1E TRABAJO 

ESTA~O ~E HIDALGO 1915 

Artículo 60. Las compa?iias mineras, propiet ~r ios de 

fi1br1cas. talleres y los demás respot"lsaoles de que haC·la el 

articulo l:o. oe esta ley. pod,.-an sustraerse de la respcw1s&.b11 ie1ae1 

en que incurran por accidentes del trabaJo. asegu,.-ando contra 

accidentes a los individuos de su dependencia. en al9r.4r10:.s d'3' las 

compañías que se dedican a esta clas~ d~ ne.goc1os, q1Ae se.,,. de 

reconocida honradez y solvencia, a Juicio del departe:.merito del 

trabaJO y previa aprobación del EJecutivo d~l Estado. 

Articulo 7o. En todo caso. los respc.onsables de o.-=-::1dent.es 

debaré.n asegurar a sus trabaJadores contra s1n1estros. a 1·a~On 

de trescientos pesos cada uno sin per1uicio de erog~r 1-::•s gasto!l 



de sepelio"\lG.>. 

En .Jalisco habí.an aparecico en sept.iembre y oct.ubre de 1914. 

dos decretos, el primero de Manuel M. Dieg1.1ez y el segundo de 

Manuel A9u1rre Berlanga en los cuales se legislaba sobre descanso 

ool19atorios y salarlos. 

En 1'if15, el 26 ae ciciemt•re Agu1rre Berlar1ga estableciO una 

ser1e de medicas entre las que destaca la creación de una 

$oc:iedad mutualista reglamentada por una serie de organismos 

ciec:entral izados. que llevaban el ne.more de ... Turita-:; M1.1nicipales, 

integrada por representantes de los trabaJadores, de los patrones 

y el Estado. 

REFORMA A LA LEY [1EL TRABA.JO (•E 

MhNUEL AGUIRRE 6ERLANGH 

ªMANUEL ALiUIRRE BERLANGA, gobernador interino del Estaco 

Libre y Soberano de Jalisco. a sus habitantes hago saber: 

Que virtud oe las amplias fac1.1ltaoes de que me hallo 

investido y CONSIDE.RANDO;. que un examen más concienzudo de la 

materia de que trata el decreto No. 39 expedido por este gobierno 

el di.a 7 de oct1.1bre del at=",o pr6>~1mo pasado, y del fnedio en que se 

le91sla, ha demostrado la conven1enc1a de hacer la reforma que 

reclama la JUSt1c1a y la rn•:i!:JOr soluc10n del problema; al efecti:. y 

.. ~t L•v sobra •cc1dantas da trabajo da Nicol•s Flores. Ibid. 
h~9- 57-5€<. 
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sutsist1endc:• los mismo~ motivos -q\,1e fundaror;, oic:ha ley, se han 

hec:ho algunas modit-icac1ones al P•·1~-itiv9_ t-exto · del menc:ionado 

l:ecretc., y at\adi :j,:. varia;; dispo:ic:ione~ · que sin duda alguna 

beneficiaran al prolet~ar1ado. 

lo siguiente meJcr~rn1ento económico ~n fav·:.1· d.;.I o:ict·ier•:i ~-·:·1· medie· 

de ciertos derechos sobre de-eerminadas parc.::la~ de t.arreno do: ~'-'~ 

desfruf:.ar~n los obreros agrícola~; reglame1;tac1~·n 

contratr..:is cie aparcería, por la cual el aparce1·.:., c.:n~t1t1..i:.-::I·: 

socio del prop1etar10, obtendrá las vent.aJas que t:al eeir~.=·t.er le 

d& y recioira la mitad de los fru"tos logrados, t.odo esto 

cimentado, sobre bases ra:onables y sin perJ1..11c10 del 

propietario; creacion de Juntas municipales minera5. a"3rtcolas, 

industriales o de otro género que, constituidas por isi1..1al número 

de propietarios de ob1·eros, velarán por el cumplimiento d-= la 

presente ley el bien de los intereses tanto del cap1~~1 como del 

trabaJo: lnsti 1:-Uc:1on de Sociedades Mutual1~tas Obrerc-~ 

aplicacion de todas las multas que por infracción a esta ley 

causa, en favor de tales sociedade~"t 17 ). 

li1..,stavo Espinoza Mireles. gobernador provisional del Estaoc• 

de Coahuila. promulgó en 1916 la ley del TrabaJo del Estado~ rn1.jy 

importante desde el punto de vist~ del derecho lóboral. yñ que en 

ª 7 ) Ra~orma a la l•Y del trabaJo de Manual A. Berlanga. El 
S•guro Social en México. Op.Cit. Pa9 60-61. 



el la se establec10 por primera. vez en México el reparto. de 

ut1l1dades. Es es~a. ley aparece tamoién uña dispOsiCion en 

relac1on a la protecc1on que debería 

durante el periodo posterior al parto. 

LEY vEL TRABAJO vE •.\USTAVO ESPINOZA MIRELc's·c:: 

E& TA1'0 t>E COA HUILA 1916 

CHPITLILO rr. Verechos y obl 19ac1 ones de los patronos 

y obreros. 

Articulo 18. El Patrono y el obrero están obl19ados a 

guardarse reciprocammente respeto y consideracion. 

Articulo 19. El patrono q1.1eaa obl19ado e:::pecialment.e: 

I. A que el traba.Jo se r-eal ice en las condiciones 

más perfectas posibles de higiene y sal1.1br1aaa. 

11. Adopear las medidas adecuadas c.:infonne la;:;. 

leyes respectivas, parM prevenir acc1aentes el 

uso de las mc.q1.11nas, instrumentos o mat-=r-iales ·:t-= 
trabaJOJ y sostener el personal, ut1 les y 

medicamentos necesarios para que con la decida 

oportunidad puedan presentarse lC•'.::. prjmeros c:1ux11 ios 

a las vice1mas de acc1dent~s. 

lil.A proporcionar hab1tac1on cOmoda o higiénica al 

obrero, si éste para presentar sus servicios, debe 

res1d1r fuera de las poblaciones; y m1nistrales 

al1mentac10n y haDitaciOn según la posición de 
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ambos .. cuando el obrero deba vivir con e:l patrono. 

CAPITULO IIl.Jornada m~x1ma y salario mínimo. 

Arti.c:1.1lo 32. No se C1dm1 t irán en el traba Jo i'I ·las · muJerE:'E 

durante los c:uarer1ta díaE sig .. aentes a su alumbramientO 'Y-

los patrones ·=11..1-=: las tengan ya ·=o,.1t.ratadas .. deb'5!:rát1 

abonarles el ;;.alario que Jes corre•i:·vnda 01..irant-a los 

días de impedimento. 

Las muJeres durante el periooo de lactancia, disfrutar~n 

ademas de un descanso de media hora en la rnaf'.an& y media hora -ar· 

la tarde para la cr1anzo21 de sus hiJos. ' 1 '°~ 

La Ley oeJ trabaJo Prom1.1lgaoa por Salvaoor Alvarñao en 1915~ 

en su calidad de Gobernador del Estado de ·vucat~n merece especial 

mención. Ya que desde la expos1c:16n de motivos se encuéntrc. 

1ndignacion por las penalidades suf'r1das por los tr·abaJadore:=; 

Peninsulares., el itutor de esta ley manJ t1e;.ta en el la horror 

Por las condiciones de m1ser1a o:n las q1.1e se er1contraba el p1..1eblo 

vucateco Yá que en este estado la explotac16n del camP.eE1no Y del 

trabajador fue más despiadada que en otros estados de la 

repUblica. 

"EJ problema JaboraJ en Yucatan. por ser to21n grave.. provoc~· 

una mayor curiosidad c1ent-.. i fica entre las personas q1.,1e ~retendian 

resolverlo. quienes estaban meJor tr1tormaoa~ 

trabajo que los revolucionat· 1os d'3' otras r'!!"9tc•n-as de la 

RepubJ1ca. Por ello. encontramos en la Ley de Alvarado una 

exposic1on dogmática inas e)(tf;!nsa y meJor sistematizada que en 
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otros documentos. Por esa misma razon. correspondió a la 

representacion yucateca en Queréf:.aro en 1~17, haber propüesto 

inicialmente la 1nclus1on de los derE=chos laborales, como parte 

de los artículos de la nueva const.1tuc1ón."i 1 ca1 

Salvador Alvarado no pretendía dictar 1.micametlte medidas que 

ravorec1eran inmediatamente al trabaJac:Jor yucateco. sino que éste 

legislador señalaba fin ·:~ltimo de la Le').'• 11 el mejor-amiento 

de la raza " y la l iquioación del régimen de e:~'<plot.ación del 

hombre por el homore. 

En las ideas de Salvador Alvaracio se pueder1 encontrar puntos 

de los sistemas de seguridad social. Le preocupaoa el trabajo de 

las mujeres, adrnit.ia de mala gana el trc:tbaJo de los meni::•re'.5 pero 

señalaba una serie de restricciones al respecto con el objet•:::i de 

permitir el c:rec1miento normal de J.os obreros aaolescente:;. 

Por otra parte, procuro rescatar al hombre del temor ante 

una veJez desvalida y rundO una soc1eoac:1 mutual i~t.a del Estaao, 

que otorgaba pensiones en caso de veJez o muert:e d.i:!l ase•3Urñdo. 

En materia de riesgos profesionales. la ley de Alvaraoo 

propone la creac1on de un "Junta t.écn1ca", encar9;:\da de estudiar 

los inventos o mecanismos que evitaran los siniest.ros. Mientras 

tanto. se dict.aron medidas -;enerales para reglamentar la higiene 

y seguridad en los talleres. se fiJaron 1ndemn1zaciones en caso 

de riesgo profesional y se autorizó a los patrones a contratar 

1 •> El Se:guro Social en México. Op.Cit. Pag.s/n. 
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con compañías de seguros para que Jos sustituyesen en sus 

obligaciones respectivas. 

LEY DEL TRAB.:IJO DE SALVAt•OR ALVARADO 

ESTA[)O DE YUCHTAN 1915 

EXPOSIClON DE MOTIVOS. 

el gobierno de la Revolucion cumple eJ indecl ir-1able 

deber de moldear todas las ref'ormas sociales que correspondan al 

pensamieneo que vi9orizo la lucha armada y haga11 f'rancamente 

tangible los benef'icios que el pueblo espera de su t.rascendentc.l 

victoria. Para ese ef'ect.eo, precise. estc.blecer l.ln régimen 

economico protector del obrero. que garanti·=e el beh""='f1cio comúr1, 

evitando el fenomeno que ha prevc.lecioo aesoe le. conqLust.a h~st.a 

hoy, del enr1quec1m1ento inmoderado de las clases .altas cor1 

detrimento al bienestar a que tienen derecho Jc•S demás. Y es 

necesaria la 1ntervenc16n del Estado para evitar el abl1so de lo~ 

acaudalados que en Ja lucha econ6m1ca cuentan cor. los elementos 

de combate que emplean en obstaculizar Ja t•ealizac10n de los 

beneficios que la RevolL1cion trata de impartir a l¡..s clases 

baJas. deJando al obrero~ que todo 1 c. produce. pr l vado ·=orno 

tiempos anteriores. del goce de la vida que su trabaJo le 

proporciona justamente. 

El momento actual hace de t.oao punto indispensable dedic.ci.r 

la atenc:ion gubernativa a Ja interminable serie de conflictos 

entre patronos y obreros de las diversas órdenes de Ja actividad 

social. qu"a se suceden a diario con la consta.1·,r..; amo:naza de 
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huelgas, pa1·a arrancar lentamente de mano de los patronos la 

Justa comPet1sacion de si.1 concurso como factores determinantes de 

la produccion, pues mantienen un estado de e:x:citaciOn pública 

impropio de la era de paz en que estamos encauzados, sin lograr 

tooo el meJoramien'l:.o anhelado, que solo ha de obtenerse de una 

ley q1.~e regule con espiritu de equidad las relaciones entre 

capitali.sr.as y obreros, aool1endo el imperio del hombre sobre el 

hombre. 

La importancia trascendental de la cuest.1~·n obrera, cuya 

especial nati.1t·a1e=a requiere proced1r111entos surnarisimos, impone 

la necesiaad inde.::l inable ae establecer Tribunales Inc11.1striales 

que impat·tan Justicia intnediata y oportuna, sin la lentitud 

desesperante de los er1Juic1am1entos ord1nar1os. La constitución 

f-i..mdamenr.al de la República, a cuya observancia no ha podido 

arribarse desde que se expidió tendré. que ser oportunamente 

reformada para hacer viable y práctica la admin1strac1ór1 de 

Justicia a las clases baJas que tanto han luchado para alcanzar 

un régimen de 9001erno depurado de procedimientos retardatorios. 

Ahc•ra bien, para digni t1car el traba Jo humano debe estim'-'rse 

que 110 es un articulo de comercio al cual s-a: le pone precio. sino 

elemento de producctón que 1mpot1e s1.1 salario relacionAndolo con 

el valor de que produce y con las necesidades del medio que 

actua; y para la 9arantia del trabaJo, y para al libre 

func1onam1ento de los organismos obreros y de sus medios de 

acc1Cw1. se requiere romper con las vieJas tradiciones jur idicas. 

creando preceptos que suplan las deficiencias de la leyes civiles 
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vigentes, que contraen a contraeos individualistas, y respondan 

al interés colectivo, al cara.cter de derecho pl.'.1bl ic:o qi..1e debe de 

tener la le91slac16n obrera, que se refiere al asT..1nto de mayor 

importancia en la actual 1dad y q1.1e exige prescriPcicines legales, 

que re9ula1·1c:en la sitl1ación creada por la intensidad y 

naturaleza del trabajo que demanda la magnitud de las industr1cis 

contemPoraneas. 

LE'w' C•EL TRABAJO 

Articulo 79. Quecia prohibido el trabaJo de las ml1Jeres, 

teint& dias antes de :;u alt..imoram1eneo y durante los treinta días 

subsecuentes, deb1endo recibir su salario completo durante est.e 

tiempo y reservarsele su pues"t-o. 

Articulo 84:::. La autor1dao local mt..m1c.1pal puede ordenar, en 

cualquier momento el examen médt·=o de los menores ocup~dos e1-. 

caulquter establec1mient.o tndustriol o comercial y el ret-1ro de 

aquel los cuya salud y desat·rol lo normal resulten per JUd1-::L.dos por 

la clase de tra.baJo que eJecut.en. 

Articulo 105. El patrono responsable de los. ac•=tdente:s 

ocurridos a sus operarios con motivo y eJ~1·c1c10 de la 

profes ton o trabaJo que real izan. a menos que el acc1der•'"E: 

debido 

accidente. 

Articulo 135. El Estetdo or9antzara una Sociedad Mutual ,:=,t_o 

en benef1c10 de todos los trabaJado1·es y en virtud de lp c•.1al 

todo obrero depositando unos cuantos centavos de si., saleor10::1 
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podrá. ponerse a cubierto para la veJez y en el c:aso de muerte 

sus deudos no quedaran en la miseria. ( 17 ) 

Todos estos documentos leg1slat1vos a1.u1que su exposición 

aaolece de errores desoe el punto de vista de la c1enc:ia 

JUrid1ca. son producto del pensamiento empír1cc, de los caudillos 

revolucionarios que procuraban 'fiJeir en la ley los ideales de sus 

hombres explotados "t.al leres y en el campo .. 

"Los hombres de gabinete salvo rarísimas excepciones. 

participaron con plenitud en el p1·oceso revolucionario y drsiiJaron 

manos del pueblo la expresión Jurídica ae lEIS re1vindic:ac1ones 

de los carnpes1nos .. t= 0 ¡ 

A pesar de lo anterior. se puede decir que fracciones del 

Articulo 123 de la Cons~ituciOn Política de 1917. 

recopilac16n de las leyes y proyectos surgidos diferentes 

lugares de la Repuol ica. Lo establecido en el articulo 123 s~irgio 

ae la real iaaa de los problemas plante<:1oos en las diversas 

regiones del pais. 

Al los representantes de las 

entidades federa.tivas .. p•,;1do reun1r::;;e todo ~l material reali;:ado 

por los caudillos con el que trataban ae resolver problemas 

medí ante especificas. Mediante todo -éste rnat~rial pudo 

c:onst1tu1rsé orden normativo, q~1e sería el fundamento 

••> Ley del trabaJo de Salvaoor HlvarC1dc1 • El s1t9Uro social 

tan l'léXiC'o. Op.C1t. Piii9. 65. 

20 1 El seguro ~oc1al en México. Op.Cit. Pág.s/n 

97 



const1tuc1onal de la nueva le9islacion sobre t.rabaJo y seguridad 

social que re91ria en la Rept.:1olica. 

111.Il.¿. La Conseituc1on de 1~17, 

En 1916, Venust1ano Carranza ordeno que se realizaran las 

&:lecciones de oiputados para rc.rmar un congreso C.onstituyent.e, el 

cual se 1nsealaria la ciudad de: Ouerétaro. El articulo 

undécimo de este decreto se refería a que el presioente de la 

Rie:publica presenta.ria el proyecto de reformas cor;stitucionales 

para tener lo en cuenta d1.1rante las d1sc1.1siones. 

Al e11trega1· C.arranza al Congreso Const1t.uyente su proyecto 

ae ret'ormas const1tuc1onales expreso sobre el traba.Jo y se91.1r1dad 

social el siguienee parra.fo, en el que se puede ooservar el 

significado de libertad y Just1c1a en el conceptc• de se9ur1dao 

social. 

Con la responsab1l1C1ad oe los empresarios para los casos 

de accidente, con los seguros para los casos de enfermedad y de 

veJez .... todas estas ref"orroas espera fundamentalmente el 

gobierno a mi i:argo. que las instituciones politica-s de pai~ 

responderán sa-t: is-ractor1aroente a las necesidaoes sociales. Q1.¡e 

los a9er1tes del poder pUol 1co sean lo que deben ser: Instrumento 

de Segl1r1dad Social.(...:.•, 

Es en estos m~·rnentos •='-•~ndo se empezaron a ver cristal \radas 

las ideas sociale"S de quienes manifestaron en contra del 

~•, México a travé~ de los 1nf"ormes Pres1denc1ales. Tomo La 
6a9ur1dad Social. Pa9. 13. 

98 



s1:s'f:ema político e>:isten't.e ar1T:.es de la Revoluc10n._ 

La Const1t1.,c1on P•:il1t.1ca de los EstaooE Un1dos·Me':(1c:anos. 

fye: Pr"'om1.,l9ada el 5 de fet:•rero de 1-:-17 y ent.ro en __v)gor, .el lo~:.·de 

m21yo siguiente. 

La pc.rt:.e social oe la Carta Magna s1gn1ticO _en ~se mOment..:i 

un avance de importanc1a fwidament:.al ya c:it.''31 ft.,e -.. :1a' ,·primera 

proclarnac1on de aerecho~ soc1ale-i. q1.1e se exp1-:110 en- ~-i :·m~lt.;d-=~c-.¡;;~~·~a 

cornbai::.1r- la explo't.ac1on de todo aqt.h~l •::iui: F>re~ta Un- serV:i_~i; 

otr.:i en c1.1alq1.1ier act1v1e1ao::i labor-al'·\.;;::.,. 

A par-e1r del 5 de feorero de 1:117~ se ir1icio una eeapa nueva 

en la v1oa ae /'l'le~aco. ye. que lfl prorn1.1!9ac1ón de la nueva 

Ccnz't-ltt.'cion Pvllt1ca s19nif1<::ata la definicll!•n de: un plan de 

act1v1dades para el aesan--ol lc• del país. 

III.II • .J. El artic1.Jlo 123 cons'titucionc:1l. 

En el art:.1culo 12::.. se Plasman los derechos por los q1.1e 

lucharon los t.rabaJodores. La parte referente a la relac:ic·r1es 

laborales nalla en el 't.itulo Vl de la Const1t.1.,c10n intitulado 

C.el tratFtJO y de l~ Prev1s10n sc•ClEtl cr::or1st-~i ti.1i üO 

exclU51vam.ente por el al'"'eiculo 123, que en l :H 7 constaoa d'=I 31 

rracc1ones en las que se encontr-aban ret·er 1c:ias a la seguridad 

social lc-s s1•3u1enees. 

Articulo 1.;:)ª EJ Congreso de la Un1on y las les11sleot1.1ras de 

2~, La nu•va l•v del seguro social da 1973 a luz d• la 
teoría 1nte9ral. En sem1nar10 de Derecho del TrabaJO. Trueba 
Urbina. Pag. 9. 
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los Estados deberan expedir leyes sobre el trabaJo, fundadas en 

las necesidades de cada re91on, s1n contravenir a las bases 

siguientes, las cr..,ales regirán el trabajo de los obreros, 

Jornaleros, empleados domésticos v artesanos, y de manera general 

todo contrato de trabaJO • 

.r.- La d1.1racion de la Jornada máxima será de ocho 

horas. 

IV.- Por cada seis dias oe trabaJo debera disfrutar el 

operario de un dia de descanso cuando menos. 

v. - Las muJero::s, durante los t.res me:.es anteric-res al 

parto no desempePiarán trabajos fis1co::. quo:: e~19a1"1 

esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto 

distrutaran forzosamen1=.e de desca.1-.sc· deoi.endo percibir su salar:o 

íntegro y conservar su empleo y derechos ·:iue hubiere ao-::¡uirido 

por su contrato. En el periodc• •je lactancia ter1drá d-:is descc.ns•:is 

extraordinarios pvr dio, de med1~ hcwa cada uno para &mamc.n-ta1· a 

sus hijos. 

ne:ces1da.des normales oel Ja vid~ :iel c•bre1·0:-, su educac1 =·n r 

placeres h.::•ne:stos. En t.oda empro;:;;;.:¡¡ .c.·3r í.cole<, comerctal, fabt· 1 l o 

minera, los trabaJador-=s t:endrc.n o~re-=.ho a una par~ 1cic:•aci6n do:i 

ut1 l idades. 

VII.- Para trabaJo i3ual oebe corre~ponder sal~r10 

igual. s1n tener en cuenta sexo n1 tia.cior1al1dad. 

}<IV. - Los empresar ic•:: seran responsab l '=~ oe: los 
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acc1oentes de trabaJO y de la~ enfermeoaoes profesionales de los 

trabaJaa<:1res, s•.1fr1das c:on motivo o en eJerc:1cio dia lm. profes161·, 

•:. traoajc• qu..,. eJecuten~ por lo tanto. los patrc•nes deberán 

pagar la indemn1zaciOn correspondiente. seglo1 se haya traído como 

.::onsecuenc:1a la muerte s1mplen1ente ir1c=ipac1dE10 temporal 

perma11ente para t1-abaJar, d-= acuerdo con lo ql1e la'E: leyes 

determinen. E~ta responsab1l1aao sub:s1 st.J,.. ~ en el caso de 

que el patrono conT:.rate el tra.oaJo por 1.1n int'=r·rnediario. 

;.;v.- El patrr.:ino e~t:.ara obl19aoo a observar en la 

instalacion de sus t:;'!>itaole~i1n1er1t.o~. lo:; pr·ec@Pl:os leg.ales sot.1·~ 

rned1das. adecuadas para 

prevenir acc1do::ntes en el 1.1so de las m~qu11,as, instrumentos y 

materiales de trabaJo, como a org~nizar de- t.al manera éste 

que rest1lte para la salud, y la v1d& de los trabajadores la 

mayor garantia comPat1ble con la nat1.1raleza de la negociación, 

baJo las penas ·::¡1.ie al efecto estaolo:z•=etn las leYE:S. 

XXIX. - Se consiceran de ut1lidaa social: el 

establecimiento de caJas de se91.1ros pop1.1lares, d-::: inval 1dez. de 

trc.baJO de accidente. y de 

otros con fines anaJ09os P•::w le cual7 tanto el Gobierno Federal, 

como el de cada estado, deber~ fc•mentar le. 

1nstituc1ones de esta índole para 

prev1sion popular. 

1nfund1r 

orgei.n1zac1ón de 

inculcar la 

xxx.- m1srno, seran consiaer&das de ut1lidaa 

social, las sociedades cooperativas pat·a la construccion 

de casas baratas e hi91én1cas. destJr1adas a ser adquiridas en 
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propiedad por los trabaJadores en plazos det.erminados. 

III. !I.4. La DirecC"'16..-. í:ieneral de Pmnsion""§ i:iyi lPs. 

La Const1tuc1on Política, establec:10 normas laoorales do: 

gran importancia en sLi capiti.~lc• del " Tr;.baJo y Prev1s16n Social' 

por las cuales se re9ula1·on las r.:lac1ones obrero-patronales, su·1 

embargo los trabajadores que p~estaban serv1c1c•S. en lC\s 

lnstituc:iones Nac1otiale:s, es de.=11· los trabaJadore:s Cil servic1c1 

del Estado, carec1an de los derechc.s const1 tuc1onales- efect. i vos, 

lo que Prodi.uo qi.ie en 1·3.:,:5, aurant.e la adm1r.:str·a·=1tor, del 6..:t1~1·c..t 

Plutarco Elias Calles, la creacion de la Liire:cc1ór·1 General cte 

Pen;;:1ones Civiles y de Retiro, ~sta Inst1t.u•=1on cf1·ecia lc·s. 

trabaJadores la pens1on de t"et1ro a los 55 a~os de e•::JC.d y a lc.s 

3'5 de servicio. Se co1is19t11et"on ademés préstamos cc·rtc ¡:·lazc•, 

estos se ot~orgaban de tres meses de sueldo, cot"1 Lln pla=o de doi::i;:. 

meses para pa9ar y con un 1nte-ré:: del 1.::: i". an1..1al. Se .;ifrecics .:-1 

mismo tiempo cred1tos hipotecarios, el plazc• para c1.;1br11· al 

préstamo era de diez arios y los intere"Soes an1.1a les de 1.;1n ·; ••• 

5e contempl;:,,ba tamb1.::-n pens1c•nes por veJe= 1nha.b111 tz..cté·n, 

pensiones para los fam1 liares de trabcaJadores q1..1e a ca•.1sc. de s•.1:.. 

labores perdían la vida. 

Todas estas prestaciones enmarcan dentro de 

conquistas que los trabaJadores iban adq1.1iriend•:• 

beneficios habrían de llegar 

trabaJadores al servicio del Estado, el itninando la 

concepc:i6n que entendían las pensiones como un ci•=t~o de 9.-ar:ia •:lel 
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Es't.aoc, .estableciendo el s1st.efll~ por el c1.1al los propios 

Pensiones sufrió diversas mod1f1•:;.1:iones tend.ierrte.s<'en ,s•~ ~mayor 
: . ' : '· -~ '; 

parte,a extender la magnitLIO de las F;~eS_tac'lOnei, 1ñejcu·?ir" 6:1 

funcionamiento de las eHistentes 

seguridad soc1al a un nt.'~mero mayor de tr~baJadores y organismos 

pt:.lbl lCOS. 

111.II.5. La Ley del Seguro Bocial. 

Es en 1942, cuando asumia la presidencia de la República el 

Lic. l'lanue:l Avi la Camacho, y al rnan1 r-est.ar est.é s:u 1nf:."!!ré·~ por 

atender las cuestiones l&oorales, presento el mc•mentc 

favorable para que se implant.ara en Mé~aco el Seguro. 

El General Avila Camac:ho .:.n1~r1ció la 

Secretaria del TrabaJo y Previslf!•n Soi:ial, al mismo día que 

asumí.a la presidencia, dicha Se•:ro::+::aria fue encomen':lada a lgna•:io 

Gar"cia Tel lez, abogado de profesiC•n y quien ya había sido 

Diputado Federal. Ctooernador Ir1~er ir-10 de: Guana.Juato. ret::tor de la 

un1vers1daCJ Nacional Hr~t.Onoma. Secretario de Educación, 

Presidente del PNR. y Secretario de l-iobernacion del rié91men 

anterior. 

El Lic. Garcia TeJ lez hab1a present.aco ante el EJecut:.ivo del 

régimen ant:erior un proyecb:• de creacion de Instituto de 

Seguros Sociales de aportación tripartita del Estado, 

trabaJadores y patrones. Este proyecto pretendía cubrir los 

s191.~1entes riesgos: " e:nfermedaoes pr·ofe:s1onales y accidentes 
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de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, veJe~ e 

invalidez Y desocupac ion involuntaria. Además del seguro 

ob1 igatorio para los obreros de baJos ingresos, los peones 

aparceros y los arrendaearios, se estaolecian seguros 

facultativos con diversas modal 1aaae!E' par¿. lo'E t.rab:=.Jao:Jores 

1ndepend1entes y los asalariados q•~e perciben in9r.::.sos s1..Jper1ores 

al mAx1mo dentro de lo q1..1e es obl19at.or1a lci afil1iE"•=16n. Las 

prestaciones que el s1s'C.ema otorgaría serian tanto directas e 

individuales que indemnicen por r1es9os real izc.o:Jos, com.:-

indirectas y coleceivas, encam1nadas la prevencion de loE 

riesgos a que se halla expuesto el trabaJeodor por el desempeño de 

su tareas" e-=~>. 

Este proyecto no pudo salir adeléonte ya que las ccwld1ciones 

nacionales de ese momer1to de crisis provocada por la eHPro;;;-ia•=1ór1 

petrolera, forzaba a dedicar los estuerzos a otro tipo de 

problemas. [)e cualquier forma, se puede decir que ést.e pr·~yec.tv 

s1rv16 de base para el q1..1e se elaboraria después. 

Entre las funciones asignadas a la recten creada Secretaria 

del TrabaJo se encontraban muy particc.1larment.e, la:: rel21c1or1adi11s 

con los serv1c1os de Previsión Social~ es de•=i,·, los de a1:.enciór1 

la vida, la sal1.1d y el patr1mon10 material y moral de lo~ tra-

baJadores y también en lugar muy importante la activac10n de los 

trabaJos y estudios concernientes a los proyectos de Ley del 

;z~, Instituto Maxicano del Seguro Social.. 40 años de 

historia. IMS~. PAg. 21. 
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Seguro Social. 

El 2 ae Junio de 1941, aparecio por decreto en el Diario 

Of1c1al del 18 de mes, la dispos1cion del Presidente de la 

República para la 1ntegracion de una comis1on técnica que 

habia de didicar a la r~ali::acion de un proyecto de Ley de 

Seguros Sociales. C•icha com1sicin quedó integrada por cinco repre

seneantes do:=l Estado: 1ngen1ero Miguel Garc:ia Cruz por la Secre

taria del frabaJo v Previs1on Social; Licenciado Felipe Tena Ra

mirez por la de Economia Nacional; Profesor F"::!derico Bach por la 

de Hacienda; Licenciado Profedes Revna Hermos1llo por la de Asis

tencia PUbl ica; Doctor Arturo Baledon Gil por el Departamentc· de 

Salubridad Publica. 

Siete representantes ael se•=tor obrero: Francisco J. Macin. 

de la Confedera~ii:.n de Traoajadcw13s de México; Licenciado Enrique 

Calderon, del Sindicato Mexicano de Electr1c1st.as; Licenciado 

Eleazar Canales, del Sindicato de TraoaJadores Mineros; Eugenio 

$alazar, del Sindicato de frabaJadores oe Petroleros; Salvador 

Rodr19uez L.~ del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; 

Eli.as F. Nurtacio. del $.indicat.eo de la Industria Textil y 

&imi lares, y Licenciado Jest.:4s R. Robles, de la Federacion de 

TrabaJadores al Serv1c10 del Estado. 

Y siete delegados patronales: por parte de la Cámara 

Nacional de Electricistas. Agustín García López; por la 

Confederacion de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, el 

In9en1aro Antonio Chavez Orozco, por la Confederación de Cámaras 

Industriales. el Licenciado Carlo Prieto; poi- la Cámara Nacional 
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de Trasportes y Comunicaciones, el ingeniero Juan B. Solo!•r::anoJ 

por la CarnarC& Minera de Mé~<ic:o, Enrique Martinez del Sobral Jr.; 

por la Confederacion Patronal de la Rep1.:,bl ica Mexicana, el 

licenciado Mariano Alc:oc:er, y por Asoc:iac:i6n Nacional de 

Empresarios de la lnd•.1stria íe•>:t1l, Jesús de la Torre. 

En 194;;:, de$pues de un año de trabaJo, l~ Comisión present.6 

al Presidente de la Rept.'.101 ica uria ley senc1 l la 

pre1:endía concretar uno de los propósitos de la Revol1.1c1ón 

Me>:icana tendiente a proteger a los trabajadores. 

Al abrirse el periodo ordin&r·10 de sesiones, el General 

Avi la Camacho anuncio que el proyecto se encontrab~ comi:·letamet;te 

"formulado, y fue a partir del 11 de octubre .:se ese etño que er1 el 

Palacio de Bel las Arces se dieron conferencias pareo -:lar ;:.. •:.:·t;oc.:r· 

al Pt.1blico su contenido. 

En la inaug1.1racion, el Pt"esiaente hizo hincapié en la 

manera como el sistema prop1.1esto cor·r·espor;dia 

requerim1entos de solidar1daa nac:1onal propios de la hc·r~ que se 

vtv:ia entre todos los sectores d"31 la población. El se9ur 0;, so•=iAl 

afirmaba~ no era un mero acto caritat.1vo de E$taao en favor de 

los obreros sino una forma equ1tat.1vamente distrib1.11da en ct.m.r1to 

a las aportaciones necesarias par~ sus sosten1miento"<ª""'">. 

Finalmente el 11 de diciembre de 1942. Manuel Av1lc- Camachc• 

firmo en Palacio Nocional la 1n1c1c.t1 ... o oe L'=Y del Seguro Social 

ª""'"1 Instituto Mexicano del Seguro Social. ~O a~os de 

historia IMSS. Pag. ~~. 
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la cual hao:aa de ser discutida por el Poder Le9islativo. ('icho 

doc:1.4mento t.amb1én fue f"1rmo.do Por !gnac:10 García Tel lez en su 

calidad de se•=retar10 del rrabaJo y PreVi~10r1 So·=ial. El proyecto 

constaba de 10 capítulos: "I. D1sposic:iones generales, II. De 

1os salarios y cuot.a~. llI. 1>'21 seguro de acctden~es del trabaje• 

,.. er1f"ermedades profesionales, IV. Vel seguro de enfermedades no 

profesionales y matern1aad, v. [Je los se91.4ros de 1n•.1al1de::. 

veJez. cesantia y muerte, VI. [Jel seguro facultativo y de los 

ad1c1or.ales. VII. l>e Ja or9anizac1on del ln=tit.•.4to Me>acano del 

Seguro Soc1a.1. VIII. Ve la 1nvers1on de las reservas. IX. Del 

procedimiento pa1·a d1t·1m1r ,.. >~. De las 

respon~ab1l1dades y sanc1o~es. 

Alli se definía al Seguro Socud como un ser>11c1c• pübl1co 

nacional, para cuya organ1::ac1on y adm1n1st.rac1ón se creaba un 

organismo decentral izaoo que llevaría el nombre de I11sti t.uto 

Mexicano del Seguro Soc1al"t~ei). 

El Segur-o Sc•c1al repr-es12ntaba en est.e plan i.u·· "forma ef"ect1va 

de proeecc10n al sueldo d~l obrero. única fuente de la que lo:. 

trabaJadores obt i-=r1i::n los recursos para s1.1 st4bsistenc:1a y let de 

sus fa1n1lias y una al~ernat1va et; los casos derivados de los 

riesgos. propios de s1.4 t.rabaJc•. 

el Diario 

(1f1c1al di1::l 19 de enero de 1·34j. Con su puolir::c.•=1on -..e. inició ur.;. 

ªª1 Instituto Mexicano 

historia. IMSB P&.·~. 30. 

del Seguro Social.40 años 
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nueva etapa de la política aocial del país, era la creación de un 

sistema encaminado encausar un marco de Jt,,sticic. las 

reala·=iones obrero-patronali::s, con los nuevos servic:tos y 

prestaciones los trabaJadores a1.~mentaron su salario real y en 

consecuencia st.1 capacidad de consum•;:1. 

Durante 194J, el Inst1t.ut.: Mexicano de Seguro Social 

dedico a preparar las ·=ara·='=-=·· i =.t1cas y cot1dicior1oe::E. de apertura 

de serv1c1os, con base en estt.1d1os mct iculosos. 

Los ¿u7 empleados, integrados en depar·t:.arnent:.os 

los de Af1l1ac1on y EstaoJ.stica Servicio: Méaicos. Legal y 

Estudios Económicos y C.oni:.ab1l1dad y Caja, c1.1ya t1•!>m1né\ por tal 

concepto ascendió a menos de 500 mil pesos en el año d~ 1~43, se 

esforzaban en cumpl 1r con las f1.in•=1on.;s e 11 os e:ncc•rn-=r·1dada s .. 

As1m1smo, el primer- centro ae C•Per·a·=ior1es del Ir1:t:1tut.c· ubicc.do 

ere la •=ol le de lt- de S>Ept.1emor·~, hlibo do:: camo1ar de 11.i9ar· para 

ub1.:::~r:>8 en la CMlle de:: Rose.les. 0°:w1de con c.lgo de rnayc•r 1-.0¡31.ira, 

se Pud1eron l leva1· a ·=~b·:o las pr·iiner~~ tr13c1·1pc1on.;,:=. de- F-·at ... ron'=!:s 

~asegurados. .. El primer se1·v1c1·:• mé 1.1.:. 

del IMSS en un esc1·1..-:ortc• d>?<:do? la i:-r1rn.:-ra s>?d~ 

instalaron algunos cons1.~lt:.c·r-1.:·s y leo te..r·rnc.c1c. -=-n I=t1c-.•=1 

Mariscal<=•). 

ha sufrido sucesivas rnod1f1·=ac1one::: t:.oda:E. 

lograr que la segur1da.d social sec. en i..1na form¡. integral ccw1 el 

~G, Instituto Mexicano del Seguro Social. Op. Cit. Pág.248. 
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seneiao de meJorar_ la proteccion al nUcleo ae trabaJadores 

asegurados .. ~: d~. exeend~r la a otros grupos n~ s~j~to~ a r:e1aciones 

de trabaJo. 

II.I..J:I.b. El Instituto de Segur1aaa y Servicios ae los 

TrabaJadores del Eseado <1.S.S.s.T.E.). 

Con posterioridad a la creac1on y expedición de la Ley del 

Seguro Soci¡d y del Instituto Mexicano del Seguro Social, las 

reformas a la Ley d.:: Pensiones C1v1 loes •:lo:: Ret1 ro n·: hicieron 

esperar, la lucha s1nd1cal cont 1nu6 hasteo ~lcanzar en 1959, la 

creac10n d-=i leo Ley del !.&.S.S. T.E., cott la·~·-~-= .:.broga 1 a Ley 

de Pensiones C1v1les y de Retiro, y desaparece la [J1recci6n. En 

lugar, se cr·ea el Insc1tuto de So:gi.u-1dad y Servicio~ Sociales de 

1 =·s frabaJadores di:l Estaao. Siendo en ese rnomentc• el Presiaente 

de México el L1c. Adolfo L•!ipez Mateos, q• . .uen envió al Congreso de 

la Union er1 el rnes ae diciembre de 1959, la 1n1c1at.iva de Ley que 

transforma1·ia a la antigua (•1recc1on de Pen"E:.iones Civiles de 

Retiro en el I.s.s.s.T.E •• Al m1smo tiempo presentó la in1ciat1va 

para elevar rango const1tu•-:ional los derechos de los 

trabaJaaores p1..1bl icos meaiante la adic1ón del Apartado B al 

arta.c::Ulo 123 C.onst1tucional. Amoa-=: 1n1c1at:1vas f1.1eron aprobadas. 

La creacion del I.&.&.S.T.E-. representó el 1nic10 de un 

sistema 1r1tegral de seguridad so·=ial para los trabaJadoros del 

Estado y sus familias. 

La Ley del I.&.S.S.T.E., consagraba 14 prestaciones que en 

su momento cumpl ian con los anhelos de los trabajadores al 
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servicio del Est.ado, elevarido su nivel de vida. 

Las prestaciones que otorgaba el Inst:.i t.ut:.o pueden 

cal1fic:arse entre las meJores y rnas amplias del mundo en mat..er"ia 

de Seguridad Social, estas prestaciones eran las si9uientes. 

1.- Segur"o de enfermedade~ Pr"ofesionales y de m31t.e:rnidad. 

2. - 5egUt"'O de accidentes oe traba.Jo y enfermedades 

profesionales. 

3. - Servicios de reeduc:ac10n Y readaptaciOn de invél icos. 

4. - Servicios que elevet; los niveles de vida del 

pllbl1co y de su familia. 

sei-v1dor 

:5.- Promociones que meJoren l;:. preparoc:10n técnica y c1.,ltural y 

que activen las formas de soc1ao1 l idad del trabaJador y de su 

Tam1 lia. 

b.- Créditos para la adquis1ciori 

terrenos, para la construccion de las 

hab1tac1on familiar del trabaJador. 

propiecad de 

mismas, destinados a lo 

7. - Arrendamieneo de habitaciones económicas pertener:ientes al 

instituto. 

8.-Préstamos h1PO't.ecar1os. 

9.-Prestamos a corto plazo. 

10.-Jubilacion. 

11.-Seguro de veJez. 

12.-Seguro de invalidez. 

13.-Seguro por c:ausa oe muerte. 

14.-Indemnizacion global. 

Los primeros años de vida del I.S.S.&.T.E., se destinaron a 
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crear los instrumentos y a formar 1.ma infraestn.1ctura incipiente 

para cumplir con el marco de seguridad social establecioo en su 

ley. 

El apoyo financiero para la operacion del Instituto, se 

consl:.ituy6 a través de cuotas de los trabajad·~res 

correspondientes al 8 ;.. del st.1elao básico, y el 12. 75 ;.; de la 

nómina total correspondiente a aportaciones de las dependencias y 

entidades participantes. 

En 1974 la Ley f'ue obJet.o de modificaciones tanto para 

elevar la af1liac1on de trabaJadores. incluyencio a los de lista 

de raya, como la cobertura de prestaciones derivadas del seg1.1ro 

de enfermedades profesionales. En 1983, real izó una 

revisión detallada a la ley del Instituto en la cual se formaliza 

el oeor9am1ento de seis nuevas prestaciones. para alcanzar un 

total de .20. Las ad1c1c•nes a la Ley refirieron a los 

siguiente: medicina preventiva; seguro de retiro por edad Y 

tiempo de servicio; servicio y atención para el bienestar v 

desarrollo 1nfane1l; préstamos mediano plazo¡ servicios 

turist1cos; Y servicios funerarios .. 

El desarrollo d.a las rnoder-nas 1n~tituciones de seguridad 

social. proviene corno se ha visto, de la5 luchas y de las 

propuesta• surgida~ de los trabaJadores durar1te el sioglo XIX como 

defensa ant'=' el crecimient-c• y ;;.buso de las torm.:..s capit.al1:;tas de 

producc16n. Las formas de protecc10n creadas la época 

preh1spénica y las practicrtdas et' la epoca de la colonia habían 

desaparecido .. 
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En el capitalismo se nei:esitaba de mano de obro libro:. cor. la 

cual se establecí.a un contrato de compra venta de caré.ct.er 

privado y donde no aparecia ninguna regulación legal, el patron 

compraba la fuerza de trabaJo de acuerdo al libre Juego de la 

oferta y la demanda, condiciones que poniar1 al trabaJador en 

absoluta desvent:.aJa. La oferta del trabaJo era m1..1cho más grande 

que la demarida de ooreros y esto ocasionaba la determiria·=i6t1 de 

salarios¡ que únicamente permit1an alcanzar la reprod1.1cciór1 del 

trabaJador de forma ind1v1dual. lo que obligaba 

muJeres y los n1i"ios constituyeran una mano de obra más barata, 

incidiendo con ello en lo:=: niveles salariales. 

La 1ntervencion del Estado en el campo soc1al era para 

las cond1c1ones poli t1co-adm1n1strat 1 v.o.s: que garantizar 

permitieran el func1onam1~nto del mercado. El apat·at.o 

gubernamental que existía. permitía desarrollar los intereses del 

capitalismo. aseguraba la adm1n1stración para 

desemvolviera este sistema y ademas expedia leyes 

supuestamente expresaban la volunt.ad del proletar1éiao. 

se 

q1.1e 

Se ha v1st-o a través de este estudio del su1·9im1er.tc• de la 

instituciones encorgadas de brindar los serv1c10-= de se·:iuridad 

social, d~ qué forma las neces1dad>i!:s sociales vinc1.1lada:: a una 

serie de cond1c1ones políticas y económicas, prop1ci~b~t• que el 

Estado adoptara pec•.11 iaridades en el desarrollo de este tipo de 

instituciones. Las diferentes prestaciones otorg~da~ en este 

campo, eran parte de una polit-ica gubernamental que intentaba 

subsanar la lim1t.ac16n en las condiciones de vida de ciertos 
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grupos de la poblacion, apoyados por la f"uer::a sindical, uno de 

los factores que influyeron it1fluyen notablemente hasta 

nuestros dias dentro de le. política del Estado. 

Las acciones del Est.ado aumentaron •ª medida que las 

relaciones econom1cas se volv1eror1 cc•mpleJa;, y los sectores 

productivos plantearon demandas. tanto de participacion poJitica 

de rneJores condiciones de vida y trabaJo <~7 1. 

Los sectores organizados en s1r1dicatos han eJercido una 

pres1t:.•n sobre el E~tado y sobre sectores p2d:.ronales. con lo qt.ie 

har1 conseguiao una satisfacción a sus demandas social-=s y además 

han oc1.1pado espacio polit1co que le:s permite incidir en 

c1en:.as áreas de los sucesivos 9001ernos. 

~7 1 (ohen Noemi y Gut1errez Sara TrabaJadores y 5•9Uridad 

social •n Am•r1ca Latina Pag. 54. 
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Hagamos de la riquez~. de la ciencia 
y del poder, instrumentos de J1,.1sticia 
social que no-a. condu::can a la~ c.•.1mbres 
de la victor1a. cimer1tada en la paz. -
permanente del mariana " 

l9nac10 Gar·cia Tell~~. 
Primet·a Conferencia Into::rc<rner1cat"\& 
de 6e3ur1dad Social. 

Ch1 le. 1 :t42. 



CAPITULO IV, EPOCA CONTEMPORANEA 

En materia de seguridad social, los aos organismos creados 

México, en razor+ y para el pueolo, presentan la· situac:iOn 

s19u1ente. 

!V.I. Ipst1tuto Me,<1cano rl~l Sec:iuro Bor1a1. 

El Instituo Mex1cao del Seguro Social funciona mediante ltn 

sistema de adm1n1strac1on tr1part1tc., la estructura inst1t.1.1c:ional 

se conforma de ór9an.:.s colegiados que operan tanto a nivel 

central como local C• delegac1onal. 

Este s1stma de Organos r::ole91ados esta estructurado por los 

pr1nc1p1os dere:presentat1v1dad igual 1t.:.r1a, orden jeráq1.1ico y 

cooperac1on o colaborac1on 1n"ter i Et.1 t1..~c1ot;al. 

El t.r1Fart1d1':r ... :•, e .... ;~·re:s1c•n de lc:1 part.1c1p;o;ic1C.•n democrática 

sectorial Y guOE:l"t'lc.men'tal para la v19enc1a y permane·=ia d~l 

derecho social de la se91.1.··1oó.:1 s·:OCtal. se expresa 110 sol:i la 

or9a111zación adm11;1strat1va in=:t.1t1.1c1or.al, s1no tamb1en . en ;:>1.1 

estructura f1nanc1era. 

La Ley del lns.t1t1.1to est:ablece •.m rég1men obl19atori•::i del 

Seguro Social y otro vol1.1ntario; declara además qi..~e. 

fundamento en la sol1dar1dacs se ¡:::·odr·án otorgar serv1c1os sociales 

en benef1c10 colect 1vc .• 

Los suJetos .'je ase91.1ram1e:nto en el régimen obl t9atorio son 

personas v1nculadaE por una relac1on 

sociedades coopera~1vas 

eJ tdatar ios. 

y de 

colonos 
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organi:zados en grupo, otros grupos de trabajadores y productores 

industriales, agrícolas y rorestales. 

Este régimen eomprende los seg1..~ros de 

I.- Riesgos de trabaJo. 

II. - Enf"ermedades y mat . .:rnidad. 

III.- Invalidez, veJez, cesántia en edad avanzada v 

muerte. 

IV.- 6uarder1as para hiJos ae as~guradas. 

El t'égimer1 volul"l1:.ario comprende los seguros facultativos y 

los adicionales. Mediante lo~ pr imer·os s.::: proporcionar; 

prestaciones en esFe=ie di;.1 rami:• ::l.:! segurc• de er1ferrnedad&s y 

maternidad. a fam1l1ares del aseg1..trado que no estén protegidos 

por la ley. 

La contrat.ación de seguros fac:ul t.c.t.1 vo:: suJeta a las 

condiciones y cuotas que fija el Instituto. 

Los seguros adicionales establecen para sati~facer las 

prestaciones economicas pactadas en los contratos Ley o los 

contratos colectivos de trabajo que sean superiores a los que 

establece el régimen obligatorio. 

La prima~ cuota y periodos de pagos para la contratación de 

los seguros adicionales, convenidos por el Instituto con base 

las características de los riesgos y de las prestaciones 

protegidas .. 

Con base en art;.culo Bo .. de la Ley del Instituto. " al 

régimen del Seguro Social además de otorgar las prestaciones 

inherentes a finalidades. podrá proporcionar servicios 
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sociales de beneficio coleci;ivo .. ~ ... ). 

Con estos servicios. el I.N.S.S. va ma.s alli< del concepto 

del seguro que protege c:arnbio de ut-ia aportacion. Las 

prestaciones. sociales q1..1e t1enden a fomer1tar la salud de la 

poblacion, prevenir enfermedades y ac:cidentes, y contribuir 

elevar los niveles de vida, se dirigen a la poblac1ón abierta. 

Para el cumplimiento de las atribuciones del Inst.it.uto, éste 

divide su traba.Jo en tres niveles de actuación: Central, 

úelegacional y Serv1c1os. 

En les or9anos del nivel centréd, se realizéln las funciones 

propias de la alta direc:i6n: planeaci6n estr·atégica, 

normatividad general y evaluac1on del desempeño global. 

l:l tnvel dele9ac1onal man1 fi'=!:stn a la presencia del 

Instituto en tooo el territorio nacional. lo que se concreta 

través de las 36 delegaciones ubicadas en todas las entidades 

federativas por medio de las cuales se cumple con las siguientes 

funciones: 

Apoyar a la operac1on. administrando en Forma responsable 

los diversos recursos que tienen a disposic:ión. para 

satisfacer los requerunientos de las unido.des. 

Llevar a cabo la recaudac10n d~ las CU•:>tas obrero-patronales 

y !a~ tareas conexas. 

Supervisar en forma 1nmed1ata y si!:'temát.ica la operación de 

todas la5 unidades. tanto en su funcionamiento interno como 

'J L•Y del Seguro Social. 1986. Pa9 7e. 
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en el otorgamiento de los servicios. 

IV.I.l. Servtc1os. 

La actividad fundamental y propia del Instituto, se lleva a 

cabo cotidianamente. enorme red formada por, 

aproximadamente 4917 un1daces de servicio, distribuidas 

estraté91camennte en coda la repOblica. 

Serv1c1os médicos; estos servicio& destacan por su demanda, 

volumen y trascendencia, puede dectr~e que éstos, constituyen la 

parte medular de la accion del Instituto. 

Hasta el momento de realizar esta investigación la atención 

médica se otorga en tres niveles, escalonados segt:in la gravedad y 

el grado de especial iza•=1on que requiere el padecimiento. Los 

niveles corresponden también a tres tipos diferentes d-r: 1..,inidades 

médicas. 

El primer nivel de atenciOn opera en l,..s 1.1nida.des de 

medicina farni 1 iar. Corresoponde a los padecimientos mas comur,es Y 

a las acciones preventivas mas ordinarias. Estadistic,..wenCe se 

tiene calculado que en este nivel se resulve el 62 Y. de los 

problemas de salud; las unidades médicas rurales perter1ecen a 

esta nivel. 

El segundo nivel de atención se otorga en los Hospitales 

Generales de Zona que cuentan los recursos para atender 

fundamentalmente las cuatro especialioades bAs1c:as de l&. 

medicinas Pediatría, Ginecología, Medicina Ir1terna y Cirugí& 

General. 
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En el tercer nivel se atienden aqYellos o::asos en que el 

médico especialista determina q1.~e requieren estudios y 

atencion de alta especialidad. Este servicio se otorga en los 

Hospitales de Especialidades. 

En el !nst1 t1.1to Mt:xican.:i del Seguro Social se denomina 

"Centro Médico" a un c:onJunto de hospitales. de Especialidades. 

Actualmente el Instituto cuenta con diez: 

1. - Siglo XxI, D.F. 

2.- La Raza, D.F. 

3.- Torreon, Coah. 

4.- f'lonterrey, N.L. 

5.- Ciudad Obregón, Son. 

6.- Oblatos, Jal. 

7.- León, Gto. 

;3. - Puebla, Pue. 

9.- Verac:ruz Norte, Ver. 

10.- Mérida, 'Yuc. 

IV.I.2. Prestaciones en dinero. 

El Instituto otorga diversas prestaciones económicas para 

cubrir contingenc:1as especiales. Estas prestaciones pueden ser: 

subsidios, pet'\Slones. as19nac1ones fam1 liares, ayuda para ;iast.os 

da matr1mon10 y de funeral. 

IV.l.J. Pref:tac1ones ¡,oc1ales. 

Las pr~stacione~ sociales otorgan mediante tres 
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programas: Bienestar y DesarrolLo Social, Promoción Cultural y 

RecreaciOn Física y Deporta. 

El programa de Bienestar y Desarrollo Social incluye entra 

otra las siguientes actividadesz 

- Promoción de la salud. 

- Mejoramiento de alimentacion. 

- MeJoram1ento de vivienda y del medio ambiente. 

Protección y mejoramiento de la economía 

familiar. 

El programa de Prornoción Cultural y Recreac10n, desarrolla 

las ace1vidades de: 

- Fomento de actividades artist1cas. 

- Fomento artesanal. 

- Fomento cultural. 

Recreación física y deporte agrupa las actividades de: 

- Actividad física bAs1ca. 

- Actividad fisica deportiva. 

Estas prestaciones sociales se otorgan 479 unidades con 

instalaciones apropiadas Y los centt"'os de exten:;1t!.•n de 

conocimientos que desarrollan sus actividades 

diversas no propiedad del Instituto. 

IV.I.4 Servicios de Sol1dar1dad SpciaJ. 

instalaciones 

Estoa servicios comprenden atención médica, farmacéutica Y 

hospitalaria a núcleos de población rural, urbana Y suburbana. El 

financiamiento para estos servicios procede del gobierno f~deral. 
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de los propios beneficiarios y de una a.portacion del I.M.S.S. 

IV.I.5. Proarama I.M.S.S.-COPLAMAR. 

Este programa consistio en hacer llegar los servicios 

medicos de primero y segundo nivel a. una mayor extensión de zonas 

deprimidas y a un mayor número de grupos marginados en el pais. 

Los servicios se otorgan a población abierta y se pide a cambio 

contribucion de tipo personal: los beneficiarios 

comprometen a real izar alglma actividad üti 1 para la comunidad 

que habitan. 

Hasta el aP:;o de 1989, el Inst1tuto logró los siguientes 

avances; 

iv.I.~. Crecimiento de l~ pnblacion. 

En el año de 1989, se extendió la cobertura 610 mil 

segurados permanentes, lo que hace que al 31 de diciembre de 1969 

estos asciendan 8 millones 1340 mil, lo que constituye un 

incremento del 7.4 X respecto a la cifra registrada en diciembre 

de 19BB. 

En un aná.l1s1s efectuado por el 1nstituto,de la población 

derechohab1ente realizado en Junto de 1990, presentan los 

datos referentes al total de derechohabientes incluyendo 

asegurados permanentes, asegurados eventuales, fam1l1ares de 

asegurados permanentes. Yam1liares de asegurados eventuales, 

pensionados. ~am1liares da pensionados, lo que representa hasta 

la fecha de real1zac16n de este informe un total de 37 millones 
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593 mil 726 derechohabientes. 

!V.!.7. Prestaciones médicas. 

Se inició el Programa de otorgamiento oportuno de consulta 

de especialidades de primera vez. lográndose que hasta ~l 31 de 

diciembre de 1989, 70 i'. de los casos atendiera 

Se continuó con el programa de Planificación Familiar Y d~ 

Salud Reproductiva, cuyos obJetivos f1.1ndamentales son: red1.1cir 

los riesgos de la reprod1...1cci6n. mejorar las cond1•=1ones di::: v1dt? 

de la ramilia y ordenar el crec1m1ento demográt1co. Se 

incorporaron millon 117 mil nuevas aceptantes de métodos 

anticonceptivos, rebasándose las meta'E: insti t1.1cionales 

programadas y lográndose disminuir la tasa de mortalidad materna 

a 43 Por 100 mil nacidos vivos. 

Se persistió en el esfuerzo con empresarios YtrabaJadoreg 

Para velar por la seguridad en el trabaJo, vigoriz~ndo 

coordinacion con la Secretaria del TrabaJo y Previsión Social, 

las acciones de previsión. En este periodo se logró una cobertura 

de más de 10 mil centros laborales, realizar6n 34 semanas 

estatales de seguridad e higiene y productividad en el trabaJo y 

se impartieron mil 800 cursos. 

IV.I.S. Presta~1ones en dinero, 

El -4 de enero de 1989. se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federac1on, las reformas y adiciones a la Ley del Se9uro 

Social que constituyen la transformación mas trascendente dado en 
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593 mil 726 derechohabientes. 

!V.í.7. Prestaciones médjcas. 

Se inició el programa de otor9am1ento oportuno de consulta 

de especialidades de primera vez, lográndose que hasta -:!l .::,1 de 

diciembre de 1989, 70 .... de los casos se atendiera 

&e continuó con el programa de Plan1f1caciOn Familiar Y de: 

Salud Reproductiva, cuyos obJet1vos fundamentales son: red1.1i::ir 

los riesgos de la reproducción, mejorar las cond1•=iones de v1d<:1 

de la tam1l1a y ordenar el crecimiento demogr&t1co. Se 

incorporaron mil lon 117 ini 1 nuevas aceptantes de métodos 

ant1concept1vos, rebasándose las metas ir·1st1 t.w::ionales 

programadas y lográndose disminuir la tasa de mortalidad materna 

a 43 por 100 mil nacidos vivos. 

Se pers1stiO en el esfuerzo con empresarios ytrabaJadores 

para velar por la seguridad el t.rabaJo, vigorizc.:indo 

coordinacion con la Secretaria del TrabaJo y Previsión Social, 

las acciones de prev1s10n. En este periodo se logró una cobertura 

de más de 10 mi 1 centros laborales. se real izaron .34 semanas 

estatales de seguridad e ht9iene y productiv1ddd en el tr~baJo y 

se impartieron mil SOO cursos. 

LV.I.S. Prestariones en dinero. 

El 4 de enero de 1909, se puolicaron en el Diario Oficial de 

Ja Federac1on, las reformas y adiciones a la Ley del Se9uro 

Social que constituyen la transformación mas trascendente dadd en 
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la institución en materia de pensiones, no sólo por la 

revaloracion de las mismas, que incrementaron sustancialmente su 

monto, sino por el cambio de un régimen estático a uno dinéimico, 

que reflejara permanentemente los aumentos que se otorgL1en a los 

salarios minimos generales. 

En cumpl1m1ento a oichas reformas se establec16 como nuevo 

monto de la pens10n mínimo 70 % del salario minimo general 

vigente en el Distrito Federal; las de viudez se elevaron a 90 ;.; 

de la pension que el beneficiario original disfrutaba, o de la 

que hubiere correspondido al ase91..,rado en caso de invalidez. y al 

igual que los salarios mínirn•:s, todas se incrementaron en 6 ;.; en 

Julio y en 10 X en diciembre del a~o pasado, habiéndose pagaoo 

por este concepto, durante 198~. 2 oillones 79 mil 589 millones 

de pesos, más del doble de lo erogado en !988, y considerándose 

para 1'9'90 un presupuesto de 2 oillones, 590 mil 361 millones. 

Los pensionados reciben as1m1smo el beneficio de serv1.::1os 

méd1cos para ellos y sus familiares. sin costo alguno. lo q1.,e 

constituye: un increment.o muy s1gnif1cat.ivo al importe de la 

pensión. Pract1camente 57 Y. del monto de la mínima, por el nacleo 

familiar t1pO, 1ntegrado por el pensionado, esposa v un hiJo. 

H la fecha, ~3 de cada 100 pens1cnes se cubren en un plazo 

de 7 días a partir de que se formula la solicitud 

correspondiente. 

IV.I.9. Prestacion~~ sociales. 

Se impartieron cursos Y platicas relacionados con el 
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bienestar ~amiliar y con el saneamiento ambiental. Se apoyó 

prioritariamente a los .Jubilados y pensionados a través de 9rl,POS 

de autogestion. viaJes y eventos culturales y depc•rt.ivos ya que 

se tiene conciencia de que no sólo se aspira a percepciones 

económicas, sino que t.ambien esfuerzan por lograr 

superacion y el reconocimiento a la posición digna que les 

corresponde dentro de la soc1edad. 

La rec:reacion física y el deporte comprenden actividades 

encaminadas a fortalecer los hábitos deportivos de la población 

infantil y Juvenil; Actividades físicas básicas de carácte.

masivo. tendientes & conservar la salud. a hacer us;o adecuado del 

tiempo libre. a emplear provechosamente los tiempos de descanso 

en el t.r-abaJo. y a combatir la obesidad y el seoentar1smo y 

ace1 v1dades físicas de rehabilieacion que proporcionan l& 

reinte9rac1on social de la población con lim1t.ac1ones físicas y 

mentales. 

El programa de 9uarder1as inició la operación de 33. una 

cada 11 días, alcan:::ando actualmente la c1fra de 275 un1dades. 

Para realizar el Programa Cultural para los TrabaJadores, 

inaugurado por el Presidente de la Repüolica el mes de marzo de 

1989. se utilizaron todos los espacios disponibles, tales como 

centros de seguridad social y de integración, teatros, guarderías 

y unidades deportivas. A través de convenios con organismos 

·afines se abrieron foros culturales en unidades médicas. 

adm1nistrat1vas v habitacionales. empresas y sindicatos. en la 

totalidad de las delegaciones que integran el sistema. 
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IV. I.10. Inversiones 

Se realizó~ a través de los Programas de Construcciones, de 

Adquisicion de Mob1liar10 y Equipo y de Conservación, una 

1nvers1on de 523 mil millones de pesos, a fin de satis~acer la 

demanda de serv1c1os y mantener en 1.~so adeci.~ado el total de las 

unidades. 

Be terminaron y ampl iarc•n 44 1.1n1dades oe medicina fami l 1¡.r y 

ocho hospitales de segundo nivel con 453 camas. y se pusieron en 

servicio el Hospital de Card1olo9i~.. el eoif1cic· sede de la 

Academia Nacional de Mad1c1na, la far1nac1a general y una parte de 

la consulta externa Y hospitalt:zación de Pediatría, en el Centro 

Médico Nacional Siglo XXI, cuyas obras quedarán concluidas en 

19~1. 

IV. I. 11. Proc::wama IMSS-COPLAMAR. 

El lnsti tuto Mexicano del Seg1.wo Social refrendó, a través 

del Programa !MSS-COPLAMAR, que administrara en unión con el 

9ob1erno federal, su comProm1so solidario 

habitan en zonas de profunda marginación. 

los mexicanos que 

Actualmente prestan servicio 2 mil 663 unidades de primer 

nivel y 52 hospitales rural~s. los cuales protegen a 11 millones 

de mexicanos que representan el 62 % de la poblac10n rural en las 

17 entidades federativas donde opera al programa y se mantiene 

atenc10n integral a la salud de los refugiados guatemaltecos 

asentados en los astados de Chiapas y Campeche, y a los colonos 

del Penal Federal de las Islas Marias. 
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Para extender la atenc10n primaria de salud a la poblacion 

rural d1sparsa se capacito a 732 asistentes rurales. alcanzando 

un total de 2 mil 876, que atienden en 40 % de las localidade~ 

cercanas las unidades médicas, padecimientos de baJa 

complejidad y promu~ven la part1cipaciOn de la comunidad. Se 

construyeron y equiparon 332 unidades rurales de salud que se 

encuentran en Plena operación y se inició la construcción de 

cuatro hospitales que se concluirán en est.e año <1'990>. Con es"ta 

infraestructura se amplia a 1 • .3 millones de mexicanos la red do:: 

servicios Permanentes de salud. 

XV .. 11. Instituto de Sequridad y Servicios 5ocia1As d,.. ].-....-

Traba.Jadores del Estarjo. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociale$ de los 

TrabaJadore!i del Estado. el cual inicio sus 0Pet"'ac1ones en 1 S'e'·O 

en sust1tuc16n de la Direccion General de Pensiones Civiles. ha 

tenido avances 1nd1scutibles en casi tres décadas doe operación. 

En el primer año de operación, en 1960, su población ampar~dP 

ascendió a 488 mi 1 dere:chohabientes, de los cuales el 29 :-~ e;..tabc. 

constituido por trabajadores asegura.dos directos y pensioníst.~s. 

y el 71 " por sus fami J 1ares .. 

Se disponía de una tnf"raest.ructura min1ma parce el 

otorgamiento de los seguros y prestaciones QStablecidos en la 

ley, lo que dió lugar a la adquisición de unidades hosp1talari~s 

privadas .. Un año después, los servicios médicos contaban con ~7 
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el Dist.rito Federal, i r1~ 1 uyer1do unidades en 

Hospitalario 20 de Noviembre. Para 1966, la 

el Centro 

población 

derechohabiente se hacia duplicado, en 

infraestructura de salud estaba conformada por 

tanto que la 

462 unidddes, 23 

de ellas hospitales subrogados, con una disposición de 1 mil 473 

camas censables; asimismo op~raban 10 tiendas ISSSTE y 11 

escancias infantiles .. 

Diez años después del inicie• de sus operaciones, la 

poblacion asegurada se había casi tripicado, aumentando de 

mi 1 lon 347 m11 cierechohab1entes, de los cuales .32 r. eran 

trabaJadores asegw·ados, Por su paree el Instituto había ampliado 

las instalaciones disponibles, almque a un ritmo de crecimiento 

menor al observado por la derechohabiencia. Para 1970, la red de 

unidades médicas habia incrementado en 81 hospitales, 78 de 

e 11 os subrogados, y 199 clínicas y puestos periféricos, 

incorporándose 323 nuevas camas censables; el número de tiendas 

se duplicó y una nueva estancia de oienestar infantil fue puesta 

en operacion. En v1rtl~d ae un incremento signi f1cativo en el 

total de trabaJadores al servicio de tstado y a la afiliación d~ 

empleados estat~les y mun1c1pales, así como de empleados da 

1nstieuc1ones de educacio1; s•Jper1or, 1980 el organismo 

amparaba a casi 5 millones de persor1as, lo que representó un 

incremento de más de nuBve veces en un periodo de 20 años. En 

respuesta lo anterior, el lnst1 t.i..ito prec1 s6 ampl tar su 

intraestructura médica a 1 mi 1 085 unidades, 62.3 m.t.s que las 

,~isponit:.les 20 años antes. habiendo casi tripic:ado el nl'tmero de 
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hosp1 tales y de camas censables y aumentando en 1.~na y media veces 

los puestos periféricos. Asirnismo, se encontraban ya en oper~cion 

121.1 establecimientos comerciales en compo.racic•n con los 10 que se 

tenian en 1~65. mientras que la red de estancia infan~iles habí~ 

alcanzaao un total de 1~ instalaciones. 

A diciemDre de 1980. el instituto ampara~a a 7.7 millones de 

derechohabientes, 9 >; de ia población nacional, .::onstit.uídos en 

31 % por trabaJadores y pensionistas y en un 65' % por sus 

t'amiliares. Para atender esta derechohabiencia. se contaba con 1 

mil 206 unidades mé:dic:as. 6 mil 152 c:amas censaDles y ur.c. cadena 

de tiendas y farmacias integradas por 342 establecimientos. Se 

disponía, adernas de 101 estancias de desarrol lc• y oienestar 

in'fantil d1strt.1buioas en 40 ciudades oel pa¡s, 69 centros 

cultur-ales, 6 ins:talaciones dep.:-orticas. 7 talleres de hidropotua 

y manuf"actura • .::s agencias turísticas en 21 ent1daaes feoerativa; 

y 2 centros recreativos, así como 6 velator1os. 

La poblac1on amparada por- el Instituto est.~ 1nte9raaa por 

las siguientes categor- ias de servicios püol 1cos; los tr"abajador"=!:s 

al servicio civ1l da !as dependencias y entidaaes de la 

Adminis.tracion Pl~bl ica Federal que por ley acuerdo d.o:!:l 

Ejecutivo Federal se incorporen su régimen, así como los 

pens1on1stas; los empleados de dependencias y entidades de l•:is 

estados y mun1cipios conforme a los convenios q1.1e s.e suscr it:•e.n 

c:on el instituto previa autorizacion de las le-;islah1r-as locales; 

diputados y senadores que durante su mandato c:onst 1 t.uciona l se: 

afilien ind1vidual y voluntariamente al r-égimen lnst1tucior1al. el 
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personal de agrupaciones entidades q1,,1e se integran 

voluntariament.e. previo acuerdo de la H.. J1,,mta [..t1rectiva del 

Instituto; y los trabaJadores púolicos que habiendo deJado de 

laborar. pero que hayan cotizado mi1·.ímo de S años soliciten la 

coneinuac1on voluntaria dentro de los seguros de enfermedad, 

rnatarnidad y medicina preventiva. En todos los casos se contempla 

la incorporación de fami 1 tat·es derechohac.ient.es de acuerdo con 

las disposiciories de la ley. 

En lo que atañe a oistr1toucior1 9eo9r-ar1ca. ha prevalecido en 

patrón de concentracion en Area 1..1rbanas y principalmente en las 

capitales de los estetdos y en el [J1str1t.o Fec:Jeral. sin embar·go ha 

persistido eambié:n una consideraole d1spers1on de una parte de la 

derechohabienci.a; para l':l::si'. el 4·:-t :; .. del total se ubicaba en 

alrededor de 700 pequeños centros de poola·=ion, cuyas co1idiciones 

y caraceerist1cas geograt1cas y socioeconOmicas dificultan el 

otorgamiento permanent.e y oportuno de los servicios 

institucionales a los derechohab1entes que ahi resioen. 

La ub1cacion espacial d~ la poolac1on amparada ha 1nostr"ado 

cambios si9nif1cat1vos en los i.~1t1mos .n.r=tos. La proporción de 

ésta se localiza en el D1str1to Federal, que llegó a 39.6 X en 

1981. se reduJo a 36 .. 8 X en 1988. aumentando consec1..1entemente la 

que corresponde a las 31 entidades federativas de 60.4 X a 63.2 X 

en el periodo de referencia .. La mod1ficación anterior refleJó la 

1ncorporac10n de trabajadores al servicio de los gobiernos de los 

e5tados y municipios y en menor medida a la desconcentración de 

al9un~s dependenc:1as publicas. 
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No obstante. ha pers1st1do una alta concentrac:iOn de la 

derechohab1encia en un reducido numero de estaoos. en 1988, el 

llistrito Federal y ~ ent1ciades federat.1vas agrupaban al 67 % de 

los darechohabientes, proporcion ligeramente inferior 

observada en 1980. 

a la 

La atención que se proporciona los derechohabient~s 

corresponde al régimen de cotizacion con el q1..te se af1l1a cada 

organismo. El 8.2 ,.; de los trabaJadores asegurados tienen derecho 

a todas las prestaciones; el 8.4 % recibe unicamente atención 

médica? al 1gual que los c:ot1zantes voluntarios a este régimen de 

seguros; el 3.4 :<: restante, disfruta de o varias 

Prestaciones? tales como el servicio de tiendas y algunas de 

cara.cter econOmico, social o cult1..1ral. 

Los trabaJadores asegurados que cotizan al esquema completo 

de seguridad social, al igual que los Pensionados, reciben de 

manera exclusiva las Prastac1ones económicas que brinda la 

institución. Los trabaJadores, pensionistas y fr1mi 1 iar~s 

tienen acceso. con excepc:ion de aquellos que cotizan a servicios 

limitados o exclusivos. a las prestaciones es especie q1..1.r:: se 

otorgan. entre las que de:stacan la protecc:ic::•n a la salud y al 

salario. los servicios sociales y c:ulturales. así como los de 

carácter creativo y deportivo. 

Por lo que respecta a las pensiones, desde la c:reac1~·n del 

Instituto ha cumplido con el compromiso de otorgarlas a la 

totalidad de los servidores públicos y sus f'ami 1 iares con derecho 

a el las. no obstante la$ restricciones presup1.1estales. y el 
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crecimiento en el n~mero de pensionados. de tal forma que en 1989 

el total beneficiado ascendió a 161 m1l personas. Adicionalmente, 

se ha atendido el pago de todas las indemnizaciones solitadas por 

concepto de riesgos y enfermedades de trabajo, debiéndose señalar 

que las prestadas corresponden al 0.1 % de los trabajadores 

asegurados, porcentaJe 1nfer1or a la incidencia real que se 

estima en alrededor de 2 :-:; est.a oaja cobertura obedece al 

desconocimiento de lo~ beneficiarios respecto al derecho que 

ampara este seguro. Para 198:3 se encontraba en curso de pago mas 

de 5 mil pensiones por riesgos laborales que generar6n secuelas 

valuables; además atendieron aproximadamente mil 900 

solicitudes por accidentes y enfermedades de trabaJo. 

En virtud de la necesidad de compensar la pérdida del poder 

adquis1t1vo de los salarios, el organismo a enfrentado en los 

últimos años una mayor demanda de créditos personales de corto y 

mediano plazos. Sin embargo,. la situación financiera del fondo 

respectivo solo ha permitido cubrir alrededor del 60 Y. de la 

misma. 

El otorgamiento de créditos hipotecarios y el financiamiento 

de viviendas es una de las prestaciones que re91stra menor 

cobertura. Al término de 1900, los trabaJadores asegurados que 

habían obeenido créditos o viviendas representaron el 10 Y. del 

total. Por otra parte. v de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, el FOVISSSTE habia atendido en su tot~lidad las 

solscitudas de devoluciOn de depósitos presentadas por las 

personas con derecho a dicho reintegro. 
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En lo que respecta a los servicios médicos. si bien en los 

ültimos a?íos se registro aumento significativo en la 

cobertura. estima que en la actualidad el 70 X de los 7.7 

millones de derechohab1entes hace uso de ellos. En el del 

Distrito Federal. la poblac1on usuaria se calcula en 68 Y. y 0::1-. 

los astados en 71 X en promedio. observandose diferencias 

s19nificat1vas entre las diversas entidades de la Repl'.'1bl1ca. 

Conviene destacar que los programas de mayor prioridad present.an 

cobertura heterogéneas. Por otra parte. éstas llegan a más do: 1 

90 X en las fases intensivas de vacunación. mientras que las 

acciones permanentes cubren entre el 40 X Y el 65 % de la 

población obJet.ivo; las act.ividaaes de planificación f"amiliar y 

de control de cancer cervico-uterino y mamario tienen coberturas. 

aun innferiores al 50 X de la población a la cual se dirigem~ 

tanto que se ha registrado aumentos las correspondientes a 

hipertension arterial y diabetes mel 1 i t.us. entre otra. Ur1a de la=

prestaciones que el Instituto ha impulsado con mayor énfasis ha 

Si ido la relativa protección al salario. mediante el 

establecimiento de unidades comerciales y farmacias que exper1den 

bienes de consumo bAsico. artic:ulos para el hogar, así como 

medicamentos a precios accesibles. El interés por hacer l le9ar 

estos servicios un mayor numero de derechohabientes ha 

significado avances en su cobertura, la cual representó en 1988. 

la satisfaccion de 50 % de la demanda. 

Por otra parte. el organismo ha venido proporcionando 

capac1taciOn de tipo administrativo a los trabaJ~dores afiliados 
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y otorgando servicios educativos a los servidores püblicos, a 

través del sistema de enseñanza abierta,. con objeto de q1.1e 

completen o real icen sus estudios de primaria, secundaria o 

preparatot·ia .. Al final izar 1988, stn embargo. la cobertura era 

muy reducida,. pL1es solo se atendía al 4 % de los trabaJadores 

asegurados. Adic:io11almente, se impartieron cursos de oficios y 

manual idades en benef'ic:io del 2.8 ~·; de los farn11 iares asegurados. 

Las prestacior1es antes mencionadas se complementan con oal 

otor9arn1ent.o de servicios sociales y culturales, que engloban una 

amplia gama de actividades de carácter asistencial,. cultural y 

recrea.ti vo, así como el arrendamiento de departamentos 

econommicos pertenecientes a la entidad. Los apoyos asistenciales 

comprenden pr1nc1palmente los correspondientes 

desarrollo infar1ti 1 y servicios funerarios. 

bienestar y 

En el caso de las estancias de bienestar infantil, a fines 

de 1988 se atendía a alrededor de 24 mil niños, en los niveles de 

lactantes. maternal y preescolar lo que equivale a 25 Y. de la 

demanda real. Los servicios funerarios ofrecen a Precios 

reducidos en comparación con los de agencias privadas y con una 

cubertura que en, los óltimos años. ha permanecido constante en 

alredeoor de 15 r. de la demanda. En lo que respecta al 

arrendamiento de departamentos, al finalizar 1988 se habla 

vendido casi la totalJdad de los mismos, baJo el régimen de 

condominio. asumiendo gradualmente los condóminos la 

administración y mantenimiento directo de los inmuebles. 

Por lo que se refiere al resto de las prestaciones sociales 
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y culturales. cabe señalar que su cobertura resulta aOn dificil 

de precisar. ya sea porque algunas de ellas benef'ic:ian a la 

población en general. o porque han establecido mecanismos 

de registro s1stematic:o de los derechohabientes que disfrl4tan de 

las mismas. 

En el caso de los eventos cultura les y los talleres 

artisticos. en los Ule1mos años se han logrado reali:::ar con mayor 

regularidad. Además se ha impulsado la extensión de los 

servicios, alcanzandose en 1987 la cobertura más alta con 18 rnil 

015 eventos, 3 mil 971 talleres y 5.J bibliotecas. con 

beneficio para mas de 5 millones de personas. entre 

derechohabientes y publico general .. En 1988, sin embat·go, se 

consignó una disminuc1on del 9 % en la población atendida. 

El Instituto ha fomentado la partic:ipaci6n de la 

derechohabiencia la Práctica y desarrollo del deporte. 

atendiendo en 1988 a alrededor de 1.5 millones de personas. lo 

que equivale al 21 %: de la población amparada. Cabe aclarar que 

!a demanda de este servicio incluye a un mismo derechohab1enta 

que pudiera participar 

asegurados. 

varios eventos. asi como 

El esquema anterior se contempla con la promoción y fomento 

de actividades turísticas para trabajadores afiliados Y 

Pensionistas, asi como sus familiares. A d1c1embre de 1988, ae 

atendieron un poco mas de 236 mmil derechohab1entes. 3 % del 

total respectivo. quienes se beneficiaron con servicios de 

reservactOn, compra de boletos de transporte aéreo y terrestre v 
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hospedaJe. entre otros. a precios preferenciales y descuentos de 

entre 7 y 40 >;. 

El propos1to de otorgar los seguros. prest.aciones y 

servicios de manera más equ1T;.ativa entre los derechohabi~ntes y 

las regiones, se ha traducido en diver:=.as forma:: a la ley del 

I.s.s.s.T.E •• Ello ha pem1tido avar1zar en la precision conceptual 

de los diferentes seguros Y Pre:=.taciones, asi como en definir la 

c:ondic1onal1dad del otorgamiento. Lo anterior ha facilitado el 

acceso de una mayor proporción de derechohabientes los 

benef1c1os. y ha procurado favorecer a los afiliados de rnayor 

ant.iguedaa y de menores ingresos. a través de 

equ1 librada geográficament.e. No obstant.e 

at.enci6n má.s 

los esfuerzos 

realizados. los benef1c1os tienden a concentrarse en los grandes 

det;r1mer1t•:i de quienes habitan en ciudades 

medias y pequeñas BS1. como en zonas rurales. 

E:.n la as1gnacion. t;anT;.o de crédi1:.os hipotecarios como 

personales. la normat1vidad respectiva establece minimos de 

antiguedad~ así como diferencias en los montos seglm nivel de 

ingreso de los trabaJaoores para tener derecho a dichas 

prestac1or1es. En virtud de q1.1e estas condiciones son satisfechas 

por la mayor parte de los trabaJadores. en la practica son otros 

los criterios que intervienen en la asi9nac10n de los créditos; 

su oistr1buc1on se realiza. en buena medida. a través de los 

sind1cotos af1l1ados. en forma proporcional a su membresia, 

s1enoo és"tos los directamente responsables de la as.ignación. Si 

bien este proced11niento r~spor1de a u1-. -as.quema de concertación, 
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implica cierta discrecional idad en el otorgamient:.o de lo:::: 

créditos al interior de cada organismo, a menor representación de 

trabajadores de confianza y de sindicatos no federados. Y rnoyor.s: 

bebaficios para los trabaJadores agremic-dos en sindicatos con 

alta capacidad de negociacion. 

En lo que se refiere a distr1bucic.~:in geograt1c:a. subsiste 

cierta concentracion de los créditos personales en el t•istrito 

Federal, en donde se concedia el 40 h del total oe acuerdo 

informacion para 1988. En contrasee, ie:l 74 % del total de 

créditos hipotecar·1os y 11:1 71 :;..~de las vivienaas ed1f1cadas 

beneficiaron a trabaJadores residentes 1 os estados. 

En el caso de las prestaciones en especie. tales como la 

atención médica y proteccion al salario, existe practicamet1te 1.m 

acceso generalizaao los mismos. Sin embargo, debido a la 

dispoioil1dad de recursos, los servicios se han concentrado 

las grandes c1udades. en per Jl.ucio de las más pequeñas~ lo que ha 

ocasionado que prec:alezcan acenti..tadas diferencias regionales. Si 

bien el esquema re9ionalizae10 de los servicios de salud ha 

permitido ampliar al acceso de los derechohabientes en los tres 

niveles de atención, persisten diferencias significativas en la 

disponib1lidad de estalaciones y por ende, en la capacidad de 

resolución de las unidades médicas, entre estados e incl1..1s1·.1e 

entre las dele9aciones d-el Distrito Federal. Lo antarior ha hecho 

necesaria la subrogación, pr1nc1palmente de los servicios de 

consulta externa, en localidades con menos de 

as&9Urados. 
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La expansion que han experimentado los servicios de 

protección al salario ha favorecido la población 

derechohabiente que radica en los o:s1:ados. Actualmente, el 80 r. 

de la superficie de piso de venta de las unidades comerciales se 

uc1c:a. fuera del Distrito Federal. No obstante, se re·;:istran casos 

de ciudades con altas concentraciones de derechohabientes que no 

reciben atencion, y otras er1 las q1..1e la presencia de centros 

comerciales y farmacias es relat.ivamente excesiva. Por otra 

parte. es preciso reconocer q1,.,e la dispersión geográfica de las 

unidades comerciales dificulta el abasto de algunos productos, 

particularmente localidades ubicadas el s1..u-este Y 

algunas zonas del norte del pais. 

En lo que se refiere a los serv1•=10:; sociales y culturales, 

obstante que la ley dispone que l~ ~tención debera otorgarse a 

todos los derechohaoientes, los Da.Jos indices de cobertura de la 

demanda real propician tnte~utdades su dist.r1bt.1ciOn. La 

salecc10n de ciudades para el ~stablecimiento de nuevas estancias 

de bienestar y desarrollo infantil y velatorios ha respondido. en 

buena medida. a demandas ~sp~cificas de grupos organizados de 

derechohabienntes. Por otra parte, los servicios turisticos han 

beneficiado más a lo poblacion amparada de ingresos medios y 

altos residentes en et [1istrit.o Federal. 

IV.IX.1. Politic~ actual en materia de seauridad ~ocial. 

La actual administraciOn en el campo de seguridad social. ha 
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fiJado sus Objetivos de la soguiente forma: 

A partir de un diagnóstico de las realidades que actualmente 

enfrenta el pais, asi como de las a.spiraciones y necesidades 

nacionales definidas través de consulta popular. el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1-:1''~4, precisa los términos de lr::•s 

Acuerdos Nacionales que son sustento para la concertación de 

acciones encaminadas a alcanzar los grandes proP•!ositos 

nacionales: deTensa de la soberania, y la promoc1on de los 

intereses de Mex1co en el m\.mdo1 ampliación de la v1d~ 

democrát1caJ recuparac16n económica r:on est.abi l 1dad de precios; y 

meJoram1en~o produc~1vo del nivel de vida de la poblac1on. 

Consecuentemente con las or1enta.c1ones generales, el Plan 

Nacional de úasarrollo ha fiJado los objetivos que norman las 

polit1cas ser:tor1ales los programas nacionales de mediano 

plazo. De esta forma, se ret:onoce que la seguridad social atiende 

el bienestar del traba.Jador y de su fam111a en sus necesidaoes de 

salud, apoyos financieros de protección al salario, asi como 

compensaciones y remuneraciones en caso de accidente, Jubi l~cii!•n, 

cesant:i.a y muerte. En este sentido, el Plan Precisa que el 

obJe:t1vo más ampl10 de la Polit1t:a de salud, asist.enc1a y 

sa9ur1dad soc1al persigue " impulsar al protección a todo~ los 

mex1canos, br1ndando sen11c1os y prestaciones oportunas, 

ef1cientes equitativas Y humanitarias que coadyuven ~fectivamente 

al maJoram1ento de sus condiciones de bienestar social. con el 

concurso de las comunidades y de los tres niveles de gobierno 
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como medio eficaz para asegurar los recursos necesarios."<=> 

En lo que se refiere a la vivienda. el Plan Nacional de 

(lesarrollo propone la necesiaad de avanzar en el cumplimiento del 

precepto constitucional de que cada familia cuente con una 

vivienda digna y aecorosa; convertir a la vivienda en un factor 

fundamental para el ordenamiento racional de los asentamientos 

humanos; y aprovechar el efecto multiplicador que tiene la 

vivienda en la actividad económica para reactivar el aparato 

productivo y promover el empleo. 

En materia de alimentación y abasto, el Plan establece la 

necesidad de asegurar el abasto de productos básicos en 

condiciones adecuadas de calidad y precios. con atención 

prioritaria a zonas de menores ingresos. 

F1nalmer1te en lo que se refiere a los servicios sociales~ 

culturales, deportivas y tur~st1cos ofrecidos por instituciones 

de seguridad social, el Plan indica que sera indispensable 

asignar prioridad a la atención de las necesiaades basicas. de 

acuerdo con una adecuada detección de las demandas tnAs sentidas. 

En baso en estos grandes Propositos y prioridades que en 

materia de salud y segur1dad social ha delineado el Ejecutivo 

Federal. las 1nst1tuc1ones encargadas de brindar estos servicios 

han definido sus acciones a seguir. 

~, Plan Nacional de ~asarrollo. 1989-1994. Pég. 105. 
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Puede aec:irse que el Se9uro Social 
es casi un indice de la civ1l1;;:ac1or1 
de un pais 

Ern1l10 ~chot::robaum. 

t::l Se9uro Soc:1 l Me~ .. 1car1C• 
Méx1ci::•, !94.3. 



CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

A través de la trayectoria que se ha seguido en este trabaJo 

acerca del origen y el desarrollo de la seguridad aocial an 

México, finalizo, afirmando que los origenes de la ~eguridad 

social en nuestro pais manifiestan, desde la época 

preh1span1ca en la que la existencia del individuo como miembro 

da una familia. lucha contra la inseguridad y las adversidade5 a 

las que tiene que enfrentarse .. 

En el origen de su existencia, el hombre un ser indefenso 

e inseguro ante la fuerza de la naturaleza y de los animales, 

1nst1nto de autoprotecc1on y 

1 levan a asociarse con otr-os 

capacidad de rac1oc1n10, le 

de su misma especie. El avance 

de este proceso poco a poco va constituyendo una sociedad la 

que la seguridad de ~ada individuo. afianza la sub~1stencia de la 

c:olect1v1dad. 

Encontramos en esta época un verdadero indicio de seguridad 

social. las características de política de protección como lo 

fue el calp1.1l l 1 en el que sus miembros poseían tierras en forma 

comunal. una estructura Político administr-9.tiva la que entre 

sus func1ones tenia la de eJercer gastos sociales dedicados a la 

alimentación del pueblo en caso de desgracia~ socorrer a los 

menesterosos, huérfanos, viudas, etc. 

En este período las distintas formas v manifestaciones de 

protecc:1on a las clases desvalidas. sin que constituveser1 un 

modelo acabado de seguridad social, demuestran la preocupación, 

el interés y la existencia de algunas inst.ituciones encargarlas 
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de aplicar- la. 

En la época colonial. nos 1 lega. de Europa c:in los 

misioneros, la filosofía de la pr--oteccion, su papel come. 

defensores de los abor--ígenes tiene gran importancia en el campo 

de la segur tdad social. como parte de ésto, surgen las cajas de 

comunidad de antecedente netamente indígena, las; c:ofradicio:;, los 

montepíos, los gremios, los pó:::ito=:, etc. 

Durante el periodo c:oloniilll se PresE:!r1t.an dispc1sicior1es de 

seguridad social por ordenanza de los reyes, mud;as d-=. -=st:~s Ya 

en benef1c1c• de los servidores publ ic:os, cc•mo lo f1.1e el rnontepi :i 

insti t1.1ci•:ines de 

benef1c1encia se manifesto por cédula real de Carlo~ I para 

e.>ercer la caridad a los necesitados, en esta. 4poca la m-::dic1na 

logró grandes av~nces tanto en lo académico como en el eJerc:ic:io 

profesional. 

En la lucha de Independencia la se9ur"1dao sc•-::1a) cow:. 

fenómeno institucional se ve por primera v.:!:;:. rnanifia=:.tado er; l& 

Constituc1on de Apat;:1ngán la qi.~e rep,.-e-=.entc. ur; avance en le. 

declaración de los derechos del puebl•:io. En el la se consignarón 

los derechos de los hombres a la igualdad y a la propiedad. 

En los primeros años de vida independiente del país. d~bido 

a la s1tuac1ón de 1nest.abil1ac:1d política y admitH!itrat.1v.si, no Ee 

perm1tio el desarrollo adecuado de sistemas encargados: de li< 

asistencia publica. la que en esos momentos se consideraba com'=' 

acc1on de par-ticulares. 

A pesar de esto. quedó establecido rlena luch31 de 
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Independencia en el primer proyecto de nación, es d~cir, en la ya 

mencionada constitución de Apatzingan, el derecho al· pueblo del 

goce de la se9Lwidad como objeto de la inst1tuciOn de los 

gobiernos. 

El espir1tL1 de agrem1ac16n y las sociedades mutualistas qL1e 

fueron surgiendo, r·es1.1ltaron ser las bases por las cuales surgió 

el s1nd1cato, a9rupac1on creada por· los obr·eros para la defensa 

de sus intereses y lograr meJOP~s condiciones de trabaJo. 

Las luchas s1nd1cales man1t·est.adas en Cananea y Río Blanco, 

antecedentes 1nmed1atos de la Revolución Me~icana, r~flejaron el 

descontento obrero por las precCt.rtas condiciones de trabaJO. 

El programa del Partido Liberal proclamado por los hermanos 

Flores Magón, hacia una enumerac1on de la s1t.L1ac10ti en la :¡ue se 

encontraban la clase proleto.r1a y lo:: JOrnalercs del carnpc•. Arit:e 

esta situación d~ 1nJustic1a y des19ualdao qL1e se vivía en el 

país y ante el temor por las cada vez rr.ás marcada:. 

man1 festaciones oe descontento, se empezaror"l a promulgar leyes y 

decretos en favor de los trabaJadores. 

La primera ley sobre accident8:=. de trdbaJo y enfermedades 

profesionales fue promulgada en el ~stado de México el 30 de 

abril de 1904. Esta ley obligaba al patrón indemnizar al 

trabaJador accidentado. en caso de fallec1míento se otorgaba a 

los familiar·es el equivalente a quince días de salario asi como 

gastos de tuneral. Subsecuentes a esta ley. se fueron Presentando 

otras en distintos estados de la Repüblica, todas buscando 

inst.aurar un sistema de seguridad para los obreros y campesinos. 
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Es 1916 que Don Venustiano Carranza presentó el Proyecte 

de reformas const1tuc1onales en -=11.1e se imponía el ase9ut·am1ento 

de las cond1c1ones humar;as del traoaJo y el fundamer1T:o a la 

or9an1zac1on de establec1m1entos de benef'1c1enc1a e inst1t.A.4c1ones 

de prGvis1on social. 

La lucha por los derechos· sociales obtiene su tr11.1nfo en la 

Constituc1on de 1·,17. El paso dado desde este momento f1.1e de 9ran 

trascendencia p1.1es a partir de ahí se dieron Lln Slti r1umero de 

proyectos de leyes que c1.1lminaron cor; la prom1,1l9ac1ón de le Ley 

del Seguro 5ocial en 1943. 

C:n general en e'S'.te sencillo y breve e-studio de la s:,i:91.1ri.:Jad 

sociiill en l'1éx1co se registran las preocupacion~s q•~e a lo lar9c• 

ae la historia se ~;an hecho sentir· por insta1.1rar un s1:=.t-=rna de 

prot.eccion y seguridad social para los me· ... icancs. 

La seguridad social va tomanao impulso con la: .jemand=-$ 

econornicas y sociales presentadas la larga 

1ndependenc1a y posteriormente en el períoao re:vol1..~ciona~·io. La 

preocupacion de los homores de la revolueion por la s.itua.:;:.ijn de 

los trabaJadores puede apreciarse en los m(lltiF·les pron1.u1c1arnier;

t.os que se pr·oduJeron al respecto .. 

Considero que dadas las circunstancias soc:iale'i q1.1e 

venían presentando la etaPiOI revoluc1onar1a. la :.-:=i•H"i·jad 

social en México surge inst.it.uc1onalmente el .arnent: e• de 

med1ac1on pol itica, para el mantenun1ento y reprod•.,cc1.:0r. de la 

~uerza de traba.Jo y re1v1ndicac1on de las clases trabaJ~doras. 

Por lo tanto, la seguridad sc·cial puede cc•nsidera1·s.e ·:orno 
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instrumento polit1co, 1deológi~o y econOm1co del Estado con el 

qUe se pretende disminuir las contradicciones ·de clases en 

nuestra sociedad .. 

Todo esto se presenta a través de la prestación de ~ervicios 

da b:a.enestar social como sot"\ los r~lativo-:: a asistenc:1a médica 

principalmente, pensiones, seguros pc•r enfermedad, veJez Y 

muerte, servicios culturales y recreativos. deportes, serv1c.1o"E 

da 9uarder1as, etc. otorgando as1 beneficios a alg1..1nos grupos de 

trabaJadores importantes y que 

pres1ones políticas, constituyendo 

poseet"\ fuerza para ejercer 

freno a los conflictos 

sociales y una estrategia p&.r·a conservar la capacidad prodl.,ct: ivc.. 

da la fuerza de trabajo. 

Hoy en día la seguridad social en México, se fundamenta en 

la contribución de los trabajadot"es, patrones y E5tado, para 

proporcionar los dist:a.ntos servicios que cubren c. lP población 

aportante y sus farni l 1ares directos, 

concentración de las instituciones de seguridad social en las 

ciudades, ha provocado que sus beneficios limiten en 

mavori.a a un cierto número de personas, quedando desprotegido 

porcentaje importante de familias. Estos problemas de 

distribución v el acceso diferencial de la población los 

servicios de Protecc16n social, son indicadores de bienestar y 

expresan la situacion general de la población. Como 

complemento a este trabaJO y considerando las circunstancias 

actuales que se vive en el pai.s, en lo que se refiere a las 

cuestiones sociales v los factores que inciden en ella. expongo 
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en aste espacio, lo que pienso pudieran s~r alternativas para 

hacer frente a las deficiencias que inoudablemente se tiener". en 

este campo. 

Como pr1me:r pun't-o creo que es necesario que el Estado def1na 

una pol i1;ica general que ampar~ la to:al idad de la poblac1er1 

signando un presupuesto mayor F•ara el de?arrollo de act.1v1da•:1es 

las que se rneJoren la cal ldaa de vide. ·:le los cir..tdadat)C•S. 

Realizar estudios que permitan detectar los alcances reale~ 

nivel nac1onal en materia de seguridad social, para a-=::í. poder 

pr ior1zar las neces1dades nac1onales, estat.ale$~ 1·e9!onale'i'., 

mun1c1pa.les y lc-=ales. 

Diseñar un prograrna que norme y uniforme con estrat:.e-;i1c.-= 

reales, las políticas de segu1·1dad social v1ru::ulando entre -:.i las 

d1 st1ntas acciones q1..te llevan a cabo las inst.1 t.ucic•nes que 

brindan es"t.e t.tPO da serv1c1os. decir 

coordinadamente. 

Establecer de forma prior1tar1a h:i prestación de servicios 

que co1;tribuyan de forma directa ~l bien-=:s"t.ar social, P•:.r 

eJemplo; dotac1on de a91.1a pot:.at·l e. al cantar i l J .;.ctc•, ;;,o.ne:am1 &r"ltC· 

del ambiente. programas de al imentacion, de hi·;1ene. e:..~rr . .;;1;e:;;. 

periódicos para detección temprana de padecim1ent.os, capac1 t:.aicté•n 

en el empleo, capacitac10t; a la fam1 l ia me)'icana para que 

optimicen sus pr•:•ptos recursos meJorando ál imentac¡·~·n. 

vestido, vivienda y salud. 

Fe.mentar en la~ persona~ que labor·an en l&s inst1 tuc1ones de 

seglffldad soo::1a 1, u11 esp1 r l t:u de -s:~rv1c10 pi:tol 1c" '.s' c::aPa•::1 ta-::16n 
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pers:onal~ con lo que se cor.trib1..nria de forma notaole er1 el 

meJoramiento y a91l1::eic:1.::•n de los :serv1c1os. 

Por Ultimo. considero que para consolidar un sistema 

nacional de seguridad social es necesario incorporar los 

par't.tdos pol ir ... 1cc.s die 2zq1.11erda, a los trabaJadores, a los 

sindicatos, a la muJer. a los 1ntelect1.,ales de las áreas 

para q1..,e en conJunto y de forma democrática se trabaJe en la 

def11uc10n de P•~l i ttcas 

viven en el carnpo de la seguridad sociétl y no esPerc.r lmicamente 

las acciones del 9ob1err10. 

La se9ur1dad y la inseguridad, son fenomenos sociales cuyo 

dom1n10 estt.. al alcan•=e del hombre mismo. 
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