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I N T R o o u e e r o N 

El hombre· de todas las épocas siempre se ha preocupado por 

obtener la satisfacción de sus necesidades; esto ha implicado 

una de las luchas más dramáticas y agotantes de su historia. 

Para satisfacer sus necesidadeG, los hombres se han 

visto en la necesidad de refrendar sus vinculas colectivos, 

lo que ha contribuido al desarrollo del derecho y de las 

instituciones pol1ticas. 

Dentro del «;lesarrollo del Derecho y como resultado de 

tratar de garantizar la felicidad de los componentes de la 

sociedad, mediante la satisfacci6n de sus necesidades, surge 

la Seguridad social, la cual se va a constituir en un 

instrumento estatal indispensable para lograr la armon1a y 

paz universal. 

esta tesis pretende dar una visi6n de la intima relación 

qua se da entre la Sociolog1a y la Seguridad Social, al 

considerar a ésta producto de las necesidades de la sociedad, 

que existe dentro de la misma y es indispensable para ·su buen 

deearrollo. 

Otra raz6n por la cual se desarrolla el presente trabajo 

ea realizar el anl!.lisis jur1dico de las prestaciones 

otorgadas por el I.M.S.S. y el r.s.s.F.A.M., prestaciones que 



se encuentran contempladas en las leyes respectivas de ambos 

institutos. 

Por otra parte, se establece la comparaci6n de las 

prestaciones otorgadas por uno y por otro instituto, lo cual 

es conveniente en cuanto que cada uno de ellos tiene un 

origen distinto y se encarga de asegurar a grupos sociales 

diferentes, aunque ambos tiene la misma finalidad, brindar 

seguridad social a sus afiliadoa. 

También se seftala de qué manera estas instituciones van 

a ser importantes dentro del desarrollo social y pol1tico del 

pais, al considerarlas como instituciones bAsicas para 

proporcionar la Seguridad Social en toda la RepQbllca 

Mexicana. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 



I.- CLl\SIPICACION DBL DBRBCHO. 

Tradicionalmente al Derecho se le ha dividido en doa 

ramas: Derecho pQblico y Derecho privado, Dicha diatinci6n 

es obra de los jurisconsultoe romanos, la cual la 

encontramos sintetizada en la sentencia dol jurisconsulto 

Ulpiano " Derecho pO.blico es el qua atarlo a la conaervaci6n 

de la cosa romana; privado, el que conciorne a la utilidad 

de los particulares" A fines del siglo XIX eata 

clasificaci6n del Derecho empez6 a perder valor, y aunquo ai 

bien es cierto que aO.n subsisto no tiene ya la importancia y 

el valor que tuvo. 

Existen muchas teor1as que nea hablan aobra la 

clasificaci6n del Derecho; lao cualoe las vamoa a dividir en 

tres grupos: 

a).- Teor1as que niegan la dietinci6n1 loo autores qua 

niegan la distinci6n se basan en que no oo admisible la 

divisi6n porque el derecho es unitDrio, y que a6lo por 

razones pr6cticas y pedag6gicas se hace tal diatinciOn. 

·b).- Teor1as que afirman la distinci6n dicot6mica del 

Derecho en pQblico y privado; La m6s antigua os la llamada 

"Doctrina del interés en juego", enunciada por Ulpiano, qua 

dice as1: Derecho pQblico ea el que atarlo a la conservaci6n 

de la cosa romana; privado, el que concierne a la utilidad 



de los particulares. Kelsen critica esta teoría diciendo que 

no es posible hacer tal distinci6n de intereses, toda vez 

que un inter6s que es protegido por una ley se convierte en 

un interés pOblico, toda vez que el derecho, 

ten6meno social cuya tinalidad es siempre 

constituye un 

conciliar la 

actividad de los componentes de la sociedad para ser posible 

la vida en comQn. 

otra teoría es la llamada doctrina patrimonial. Que nos 

indica que el Derecho privado se ocupa de las cuestiones 

patrimonialeG, en tanto que el Derecho pQblico se ocupa de 

las cuestiones no patrimoniales. La principal critica a esta 

doctrina es que nunca nos dice por qué las relaciones de 

tipo patrimonial son de Derecho privado, ni tampoco nos dice 

por qu6 las de otro q6nero son de Derecho pQblico. Por otro 

lado encontramos que dentro del Derecho privado existen 

relaciones que no tienen un carácter patrimonial, como son: 

Las relaciones del Derecho de familia, el estado civil de 

las personas, etc. Dentro del Derecho pQblico, existen 

relaciones de carActer patrimonial, como son los impuestos. 

otra tesis es la llamada 11 oe la naturaleza de la 

relaci6n", que nos dice que el Derecho privado regula 

relaciones en las cuales los sujetos se encuentran colocados 

por la norma en un plano de iqualdad. El Derecho público 

regula relaciones entre un particular y el Estado, cuando 



hay subordinaci6n del primoro al segundo, o bien cuando la 

relaci6n se da entre dos 6rganoe dnl poder pClblico o do• 

Estados soberanos. 

Aün nos quedar1an por explicar divoroaa taor1ao qua noa 

hablan sobre la dietinci6n de Derecho pClblico y Caracho 

privado, sin qua ninguna de ellaa raauelva 

satisfactoriamente el punto, 

c) .- Existe un tercer grupo, que plantea la claairicaci6n 

tricot6mica del Derecho, que junto al Onrecho pClblico y 

privado agregan un nuevo Derecho, el Carocho oocial. 

El maestro Alberto Truaba Urbina nn au libro "Tratado 

de Legielaci6n Social", hace un extanao oatudio de oota 

nuevo derecho y propone lo que 61 llama claait1caci6n 

tricot6mica del derecho. Parte del enunciado do Ulpiano al 

considerarlo incompleto porque: "era muy astricta an cuanto 

significaba aeparaoi6n del Caracho pClblico y dol Dar11cho 

privado, pero dejaba al margen a un qrupo importante da 

normas que por su esencia y naturaleza no corraoponden ni a 

las actividade11 püblicas del gobierno ni a la utilidad de 

los particulares, y por esto loa juri11taa ne romplan la 

cabeza para incluirles en uno u otro de loo viojon t6rminoo1 

de aqu1 provino toda la confuoi6n. PoaiblGmanto la 

identificaci6n de sociedad y Estado contribuyo mdo al 



obscurecimiento, justificando la clasificación dicotómica 

del Dar&cho; Pero al clarificarse los conceptos distintos de 

sociedad y de Estado, aparece incompleta la división romana, 

porque los intereses de la sociedad no siempre coinciden con 

los del Estado; por otra parte, las garantias que requiere 

la sociedad, derechos para esta y obligaciones para el 

Estado". ( 1) 

Para resolver el problema de la clasificación del 

Derecho, hay que tener en cuenta tres elementos o entidades: 

Individuo, sociedad y·Estado, de donde derivan tres especies 

de relaciones: Individuales, Sociales y Estatales. Desde 

este punto da vista daba clasificarse al Derecho en: Derecho 

privado, Derecho social y Derecho pOblico. El primero estA 

constituido por normas que regulan relaciones del hombre

individuo y son de exclusiva utilidad para personas 

jur1dicamente equiparadas¡ el segundo lo integran las normas 

qua tutelan a la sociedad, obreros, campesinos, artesanos y 

a los grupos humanos débiles, inmersos al hombre masa, al 

hombre colectivo¡ y el tercero al que trata del Estado o 

funciones de gobierno. De acuerdo con la clasificación 

tripartita no importa el lugar de ubicación de la norma sino 

su carActar y función en la relación que regula. 

1.- Trueba UrbJ.na, ~lberto, perecho Sociol Mexicano.- Edit. Porrúa.-
K6xico 1978.- Plq. 2'11 · 



"Llamamos nuevo Derecho Social al conjunto de normaa 

tutelares de la sociedad y de los grupos débiles obraroa, 

campesinos, artesanos, etc. consignadan en loa 

constituciones modernas y en loe códigos orgAnicoa o 

reglamentarios. 

La legislación social se integra por el complejo da 

derechos a la educación y n la cultura, al trabajo, a la 

tierra, a la asistencia social, a la sequridad social, etc. 

que no corresponde ni al Derecho pQblico ni al al Derecho 

privado. Son Derechos espec1ficos de grupos u hombrea 

vinculados socialmente". (2) 

2 • - BL DBRBCBO SOCIAL. RAHA8 QUB LO IN'l'l!GIU\N o 

6 

Francisco GonzAlaz D1az Lombardo defina al derecho 

social como: "una ordenación de la sociedad en función da 

una integración din!imica, talaol6gicamanto dirigida a la 

obtención del mayor bienestar social de laa personas y de 

los pueblos, mediante la justicia social•. (J) 

por su parte Lucio Mendieta y NO~ez en su libro Derecho 

Social nos da su concepto sobre asta: "para noaotroa al 

derecho social, es el conjunto de leyes y diaposicionas 

autónomas que establecen y desarrollan diferentaa principios 

2.- Ibidem. p6q. 273 

3.- Gonz.&lez D1az Lombardo, P'ranchco. El pgracho Social y lo Seayrldad 

~- - Texto11 Unlvero1.tar1.oa U.N.A.M.- H6x1.co 1978.- ~49. Sl. 



y procedimientos protectores en favor de las personas, 

9rupos y sectores de la sociedad integrados por individuos 

econ6micamente d6biles, para lograr su convivencia con las 

otras clases sociales dentro de un orden justo". (4) 

A).- Las ramas del Derecho social. 

El maestro Gonz&lez D1az Lombardo .en su libro el 

Derecho Social y la Seguridad social, menciona 26 ramas del 

derecho social, que son las siguientes: 

II.-

III.-

IV.-

v.-

VI.-

VII.-

Derecho 

social. 

Social del trabajo y de la previsi6n 

Derecho Social campesino. 

Derecho Social burocrático. 

Derecho Social militar. 

Derecho Social profesional. 

Derecho de la 

social integral. 

seguridad 

Derecho social cooperativo. 

y el bienestar 

4.- H•ndiata y HGl'iez, Lucio. El poracho Social.- Edit Porrúa.- H6xico 

1973.- PA9. 51 

7 
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VIII.- Derecho social de lae mutualidadas, 

IX.- Derecho social de la prevenci6n social, 

x.- Derecho social corporativo. 

XI.- Derecho social familiar. 

XII.- Derecho social do la infancia. 

XIII.- Derecho social de la juventud. 

XIV.- Derecho social de la mujer. 

xv.- Derecho social de la vejez. 

XVI.- Derecho social econ6mico. 

XVII.- Derecho 

cultura. 

social de la educaci6n integral y la 

XVIII.- Derecho social do la salud integral. 

XIX.- Derecho social de la alimentaciOn popular. 

XX.- Derecho social do la vivienda integral. 



XXI.- Derecho social del deporte. 

XXII.- Derecho social del descanso y el ocio constructivo. 

XXIII.- Derecho procesal social. 

XXIV.-

xxv.-

XXVI.-

Derecho protector y de asistencia a extranjeros y 

de mexicanos en el extranjero. 

Derecho Social internacional. 

Derecho social comparado. 

B).-.El Derecho Social y México. 

9 

"La sanci6n constitucional del derecho social tiene 

lugar precisamente en un estado latinoamericano, en México 

en 1917, cuando por primera vez se aprueba una Constituci6n 

que adiciona a los tradicionales derechos individuales, 

hasta entonces lugar ineludible de toda carta liberal, los 

nuevos derechos sociales que eleva a nor111a fund~mental la 

detensa de los derechos de los trabajadores y a la 

limitaci6n de la propiedad privada en términos de su funci6n 

social. PUede decirse que esto signific6 un nuevo paso 

hist6rico en las declaraciones de derechos. La Constituci6n 

Mexicana fue el punto de partida de un vasto movimiento 



juridico que incorporo proqreaivamente eotoa principio• a 

sus propias cartas", (5) 

Las conquistas dol pueblo do México dentro del darecho 

social se plasman en la constituc16n Mexicana do 1917, 

principalmente en BUS articules: 3•, 27, 28 y 123. 

10 

El articulo 3• nos habla de la educaci6n y la haca 

patrimonio do todos loB hombres ya que en el pasado aolo 

los privilegiados tenían acceso a <llla, Ademas le da un 

carácter de imporatividad a la educaci6n primaria a la cual 

declara obligatoria, setlala también que la oducaci6n sora 

laica, es.decir ajena a toda doctrina religiosa, y basada sn 

los resultados del progreso cient1tico, luchará contra la 

ignorancia y sus erectos además sera democratica, nacional y 

social. 

La tenencia do la tierra ha sido en M6xicc uno do les 

mas grandes problemas, deede los tiempos preccrte~iancs 

hasta la revoluci6n de 1910 en que al mayor contingento que 

luch6· en ella tu6 el qrupo campeGino. comprendiendo la 

magnitud del problema Venustiano Carran~& expidCI el 6 de 

enero de 1915 la ley que es al antecedente inmediato del 

articulo 27 de nuestra Constitución, este articulo lo d4 a 

la propiedad un nuevo car6cter, le d6 una funci6n aocial, 

s.- Alva.re& del C1HtUlo, Enriql.IO. ~cho social y lop poro;bsut 

Sogialep Hgxicangg. - Edit. Pot"rQa.. - H6xieo 1982. -pi;. 12. 



primordialmente hay que atender al interés de la comunidad, 

buscando el beneficio social por encima del individual. El 

articulo 27 constitucional declara que "La Nación tendrA en 

todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés pQblico, también declara 

que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro 

de los limites del territorio nacional, corresponden 

originalmente a la Naci6n la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. Da también 

las reglas generales para. la restituci6n de tierras, 

dotaci6n de tierras y aguas, creaci6n de ejidos, formaci6n 

de· nuevos centros de poblaci6n, extenci6n de la pequef'l.a 

propiedad agr1cola y de la ganadera, creaci6n de las 

autoridades agrarias, etc. 

Otra garant!a social la consigna el articulo 28 al 

daclArnr "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá 

monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de 

impuestos; ni prohibiciones de protecci6n a la industria; 

exeptu6ndose 1lnicamente los relativos a la acullaci6n de 

moneda, a los correos, telégrafos, y radio telegraf1a, a la 

emisi6n de billetes por medio de un solo banco que 

controlarA el Gobierno Federal, Y en general las funciones 

que cal Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas 

estrat6gicae. Tampoco constituyen monopolios los privilegios 

11 



que por determinado tiempo se concedan a los autores y 

artistas para la producción de sus obras, y los q'ue para el 

uso exclusivo de sus inventos, se otorquen a los inventoras 

y perfeccionadores de alquna mejora. 

Como se ve en este articulo se protoqe a laa personas 

contra toda ventaja exclusiva e indebida a favor de una o 

varias personas, como consecuencia de la concantraci6n o 

acaparamiento en una o pocas manos de art1culoa de conswno 

necesario con tinas de lucro excesivo. 

El articulo 123 consaqra también una serie de qarantias 

sociales, que vienen a proteger a los obreros. 

12 

En nuestra constitución el titulo sexto, "Del trabajo y 

de la previsión social" contiene un solo articulo, el 123, 

en el cual se establecen los derechoe minimos de quo go7.ar6n 

los trabajadores, tales como: la duración do jornada mAxima 

que ser6 de ocho horas en el turno diurno y de siete horaa 

en el turno nocturno, se protege el trabajo de las mujeres y 

de los menores, prohibiéndoles el trabajo nocturno y las 

labores insalubres y peligrosas; el descanso obligatorio; 

protección a las mujeres antes y después del parto; el 



salario m1nimo; la participaci6n de utilidades; sueldo en el 

caso de que se trabaja tiempo extraordinario; derecho de 

huelga; protecci6n al salario, etc. Dentro de las bases de 

la previsi6n social se encuentra: La obligaci6n del patr6n 

de proporcionar habitaciones comedas e higiénicas; 

responsabilidad para los empresarios por los riesgos 

proteaionales a que está expuesto el trabajador; la 

obligaciOn del patrOn de observar los preceptos legales 

sobre higiene y salubridad y adecuarlas a SUB 

establecimientos; adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las mAquinas, instrumentos 

y materiales de trabajo. 

3, - BBQUl\XDl\D, 

13 

La variedad de actividades que desempeftamos tienen como 

denominador comQn la bdsqueda de la aequridad cuando no se 

han adquirido aün loa medios necesarios de supervivencia o 

cuando se han perdido, as! como el incremento de esa 

seguridad, una vez alcanzados los aatiafactorsa 

indispensables. El marco que integra, se ampl1a o restringe 

contorne a las cualidades individuales, aspectos sociales -~e 

incluso con la situaci6n imperante en el ~mbito 

internacional; también varia a través de las distintas 

épocas de la humanidad, 



Las personas trabajan para adquirir satistactores o 

servicios que incrementen la seguridad, al iqual que se 

estudia, escribe, roba, mata o se mantiene la vida. 

El ser humano debe estar seguro no tan s61o frente a la 

adversidad sino en todos sus actos. En cada esfuerzo 

buscamos estabilidad, posibilidades de trabajo, aumento en 

las percepciones, descanso y esparcimiento, al igual que 

recuperaci6n de salud, pensi6n en la adversidad, protecci6n 

para la familia. El maestro Briceno Ruiz en su libro Derecho 

mexicano de los seguros sociales, citando a Orteqa y Gassat 

nos dice; "los hombres partimos a la conquista de una 

seguridad radical que necesitamos, porque precisamente, lo 

que por lo pronto somos, aquello que nos es dado al sernos 

dada la vida, es radical inseguridad". (6) 

Esta inseguridad en que el hombre se halla inmerso no 

comprende s6lo una area de la vida humana, sino que ocupa la 

totalidad de la propia existencia del hombre, por lo que el 

hombre combate a la inseguridad, o cuando menos asl lo 

pretende, en tantas direcciones cuantas ella toma en 

realaci6n con la vida. 

Desde el punto de vista jurldico, se habla de seguridad 

jur1dica, derivada del orden normativo; de garantlaa de 

seguridad, para impedir extremos de autoridad en contra de 

6 Sri.ceño Ruiz, Alberto. pcrecho Mexicano de los segurog Socialee,- Edit 

Harla S.A •• - México 1987.- plg 6. 
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las personas. Gramaticalmente se define como: 

a).- "Calidad de seguro.- Fianza u obli9aci6n da 

indemnidad a favor de uno. Prevenci6n de !~a ~ca.:l~ente"~ C• 

trabajo y las enfermendades cr6nicas que pueden derivarse de 

la naturaleza o condiciones del mismo. Est6 1ntimamente 

li9ada con la hi9iene del trabajo, Provenci6n del paro, la 

inva.lidez, la vejez, etc., de los trabajadores mediante el 

desarrollo del mutualismo y de los se9uros sociales. 

b) .- modios de los que se vale el Poder Pdblico para 

que sin ser culpables han 

que sin haberlo comstido, 

que hace temer de ella una 

readaptar a aquellas personas 

cometido un delito, o las 

presentan una peli9rosidad 

actuaci6n delictiva", 

<&.- SBGllRO. 

seguro es previsi6n al azar mediante la subdiviai6n del 

riesgo. El sequro es una instituci6n econ6mica mediante la 

cual las adversidades personales o patrimoniales se 

transfieren del particular a un grupo. Esta transterenci!I 

tiene como contraprestación el pago de una cuota, llamada 

prima, a cambio de la cual el 9rupo emite un contrato do 

cobertura, conocido como p6liza. El total de las primas 

pagadas al grupo por los contratantes de la p6liza 
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constituya al fcndo de reserva que sirve para cubrir las 

p6rdidas individua lea. "Deben tenerse presente cinco 

condiciones fundamentales, a fin de que el grupo sea 

econ6micamenta factible: 

a).- La da existir un peligro real. 

b).- El asegurado dabe estar interesado en el bien que se 

asegura. 

c).- El valor de aste bien ha de ser suficiente para 

juatif icar la oreaci6n y mantenimiento del contrato de 

sequro. 

d).- Ha da ser posible calcular la frecuencia de pérdidas y 

su gravedad, de acuerdo con normas predeterminadas. 

a).- Debe da exietir un nümero elevado de personas 

interesadas en suscribir y mantener la p6liza a f 1n de 

que se produzca una debida distribución". (7) 
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Entendido de esta manara al seguro, podemos afirmar que 

al seguro social se propone proteger a ciertas personas, 

conoideradaa como integrantes de grupos econ6micos activos, 

frente a determinadas contingencias que pueden disminuir o 

extinguir su capacidad, Las contingencias serAn aquéllas que 

por su 1mportacia resulten atractivas para los asegurados y, 

por su incidoncia, necesario prevenirlas. Un seguro social 

debe ser un instrumento 6gil, real, eficaz y 

7.- Ibidom. pl9 10. 



permanente, que amplie marcos de acci6n para que loa 

individuos puedan lograr e incrementar bienestar. Ese estar 

bien es el objeto del seguro social. 

El aspecto asistencial que tiene los seguros sociales 

evita el fin especulativo, amplia los riesgos que cubre, as! 

como las prestaciones que se otorgan a sus asequrados. 

El Estado es quien crea los seguros sociales, 

constituyendo instituciones de carácter pQblico, a las 

cuales vigila y controla estrechamente para que cumplan con 

las funciones que la son encomendadas. 

Al seguro social lo definen como: "El instrumento de lll 

seguridad social mediante el cual se busca garantizar 

solidariamente organizados, los esfuerzos del Estado y lll 

poblllci6n econ6micamente activa para garantizar los riesgos 

y contingencias sociales y de la vida a que esta expueota 

esta poblaci6n y aquellos que de ella dependen, para obtener 

el mayor bienestar social, biol6gico, econ6mico y cultural 

posible en un orden de justicia social y dignidad humana" 

(8) 

s.- SBGORXDAD SOCXAL y SBGORO eoc:riu.. 

El maestro Mario de la cueva en su libro Derecho 

Mexicano del Trabajo dice que "El seguro social es la parte 

8.- carrasco Ruiz, Eduardo. ~inpcion de la Lpy del segyro social.-

Edit. Limuoa Wiley. s.A.- México 1972.-. paq.17 
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da la previsión •ocial publicatoria que, bajo la 

administración o vigilancia del Estado tiende a prevenir o 

compensar a loa trabajadores por la pérdida o disminución de 

•u capacidad da ganancia como resultado de la realización de 

loa riesgos naturales o sociales a que están expuestos." (9) 

Por otra parta al concepto de seguridad social tiene 

como· eje vital el anhelo congénito al hombre de protegerse 

de las nece•idades insatisfechas de alimentos, vestidos, 

casa y educación. 

Ae1 la . realizaci6n ds la seguridad social sólo podrA 

lograras eliminando las causas que producen la inseguridad, 

•• decir aatistaciando las necesidades, lo cual sólo es 

po•ible dando al hombre un r6gimen da protección contra los 

ria•qo• comuna•' de la vida presentes y futuros. 

La aaquridad social tiene por objetivo tratar de 

prevenir y controlar 1.os riesqos comunes de la vida y de 

cubrir la• necesidades cuya satisfacción vital para el 

individuo ea al mismo tiempo esencial a la estructura de la 

· colectividad. 

La aequridad social emplea los mismos métodos que el 

aaquro' paro •U campo da acción es m4s vasto, lo que el 

Caracho del Trabajo quiere para los trabajadores, la 

aequridad social le quiera para todos les hombres, la 

9 ... D• la Cueva, Hario. perogho Haxicono dol Troboio.- Edit Porrúo.-

H6dco 1963.• p&q 17. 
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seguridad social debe de tender a ser integral, es decir 

tratar 'de resolver la total inseguridad del hombre, al 

fomentar todas sus potencias materiales, espirituales y 

trascedentalea, como sujeto funcionario de una sociedad 

fundada segdn loa m!s altos y preciados valores sociales. 

La seguridad social no s6lo atiende necesidades 

individuales y econ6micamente valuables, sino que también se 

diriqe a dar protecci6n en forma colectiva. 

La aequridad.social proteqe sin hacer distingos, tiene 

igualdad protectora, lo que no sucede con el seguro social, 

en 61 laa praataciones 11 que hay derecho ante una misma 

nace•idad dif iaren aeqdn el riesgo, el salario o la base de 

eotizaci6n, laa cuotas entregadas, etc. 

Otra de las diferencias ea la cuesti6n financiera, 

mientras que al aequro social los medios f inacieros le son 

proporcionado• por las cotizaciones del trabajador y el 

ampre•ario debido a la relaci6n de trabajo, a la sequridad 

social le son aportados por la contribuci6n general de todos 

loa miembros da la sociedad segdn su capacidad econ6mica. 

Por lo expuesto podemos afirmar que la seguridad social 

es al q6nero, en el encontramos el todo; mientras que el 

lS 



seguro social es la especie, su campo es más reducido, se 

dirige a un sector reducido a determinados individuos. 

6.- CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Las necesidades siempre han acosado a la humanidad, por 

lo que ésta se ha visto precisada a satisfacerlas de la 

mejor forma posible. cuando no es posible satisfacer esas 

necesidades se crea un ambiente de inseguridad. 

El Estado en su intento de mantener la convivencia 

social y satisfacer las necesidades humanas realiza su 

funci6n estableciendo medidas e instrumentos para lograr la 

se9'1lridad de la sociedad. 
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En ese sentido la seguridad social es un instrumento 

que el Estado ha utilizado para liberar a la sociedad de sus 

carencias, sin embargo, aunque este aparato desea cumplir 

con su fin, nace condicionado por las disponibilidadea 

econ6micas y finacieras de que se le dota. 

Almansa Pastor nos define a la seguridad social 

como: El 

protector de 

instrumento estatal especirico 

individuales las necesidades sociales, 

y colectivas a cuya protección 

recuperadora, tienen derecho 

extensi6n, limites y condiciones 

preventiva, reparadora y 

los individuos, en la 

que las normas dispongan, 



aeqQn permita su orqanizaci6n financiera". (10) 

En este concepto, queda de manifiesto como la seguridad 

social es considerada como un instrumento del Estado para 

dar protecci6n a los individuos, pero sujeti'.lndose a las 

restricciones econ6micas. 

Manuel Alonso Olea, define a la seguridad social, como: 

"Conjunto integrado de medidas de ordenaci6n estatal para la 

pravenci6n y remedio de riesgos personales mediante 

prestaciones individualizadas y econ6micamente valuables, 

agregando la idea de que tendencialmente tales medidas se 

encaminan hacia , la protecci6n general de todos los 

residentes contra las situaciones de necesidad garantizando 

un nival m1nimo de renta". (11) 

Por su parta el Maestro Alberto Briceflo Ruiz en su 

libro Derecho Mexicano de los Seguros sociales, nos define a 

la sequridad social como:"El conjunto de instituciones, 

principios, normas y disposiciones que protege a todos los 

elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que 

pudiera sufrir y permita la elevaci6n humana en los aspectos 

paicof1aico, moral, econ6mico social y cultural". (12) 

10.- Alman•a Paetor, Joa6 Hanual. pereeho de la seguridad Social.- Edit 

T•cno•.- Vol. I.- Madrid 1991.- plq 148. 

11.- Alon•o Olea, Manuel. Inatl.tuclonea de Seguridad soclal.- Edit. 

CivitllD S.A.- Kadrid 1982.- p6q. 25. 

12.- Brical\o Rui&, Alberto. Opus. Cit. pA.9. 15, 
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La seguridad social en su m&s amplio aignif icado, 

representa el conjunto de esfuerzos encaminados a proteger 

la vida y los bienes de subsistencia, aubstituyondo 

concientemente la responsabilidad individual por la 

responsabilidad colectiva, mediante las acciones de toda la 

ciudadania coordinada a través de sus estructuras 

gubernamentales. 

Representa el deseo da obtener una vida mejor, quo 

incluya la liberaciOn do la miseria, el mejoramiento da le 

salud y las condiciones de vida, la aducaciOn y 

principalmente el trabajo adecuado y seguro. 
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Es el camino para librar al hombro de la incertidunbre 

de un presente y un futuro que amenaza su bienestar y al do 

su familia. Es tambi4n proteccion contra loa riesgos de la 

incapacidad, que lo colocan en condicionas de vida y da 

trabajo incompatibles con sus exigencias biolOgicas y 

opurtunidades de superarse econOmica, social y 

culturalmente. 

7.- EL DERECHO A LA SBGIJRIDAD SOCIAL. 

Este derecho se refiere a la gnrant1a qua tione toda 

persona como integrante de la sociedad a rocibir loa 

beneficios de la seguridad social. 



Este derecho se plasma de manera universal en la 

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, elaborada por 

la UNESCO y aprobada en Palais Chaillot de Par1s, el 10 de 

diciembre de 1948, en su articulo 22 nos dice: 

"Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho 

a la sequridad social, a obtener mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperaci6n internacional, habida cuenta entre 

la orqanizaci6n y los recursos de cada estado, la 

satisfacci6n do los derechos econ6micos, sociales y 

culturales indispensables en el desarrollo de su 

personalidad". 

Es.ta declaración se complementa por lo declarado por el 

articulo 25 del mismo ordenamiento, que dice: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de ·vida adecuado, 

y que le asequre, asi como a su familia, la salud y 

bienestar, y en especial la alimentaci6n, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. Tiene derecho asimismo a los seguros en el caso 

da desempleo, enfermedad, 

casos de pérdida de 

invalidez, viudez, vejez, y otros 

medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. Todos los 

nif\os nacidos dentro de matrimonio o fuera de matrimonio 

tienen derecho a igual protección social". (13) 

13.- QonzAl•& Dtaz Lombardo, Francisco Opus. Cit. pig 15. 
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Bien s11bido es de todos¡ que aun cuando el derecho a 111 

seguridad social, se ha doclarado de manera universal, hoy 

en d!a prevalecen las carene ias de nuestros conq6neres do 

todo el mundo, tales como: el desempleo que abunda en muchos 

paises, entre ellos México; La marginaci6n do 1011 

campesinos; al analfnbetiamo; cte. 

Cuando tod11 la humanidad goce del derecho a la 

seguridad social serA erectivamonte verdad lo qua plasmft la 

Declaraci6n Universal de loe Derechos Humanoa, 

B.- BL DBRBCHO DB LA BBOORIDl'\D SOCIAL. 

Almansa Pastor nos define ol Derecho de la Soquridad 

Social como: "El conjunto de normas y principios que ordon11n 

ese instrumento ost11t11l espec1rico, protector de necesidadftB 

sociales y espec1Cic11ments las relaciones jur!dicas a que da 

lugar", ( 14) 

GonzAlez D1az Lombardo noo dice: "El derecho de la 

seguridad social es una disciplina aut6noma del Derecho 

Social, en donde se integran los es!uorzos dal Eotado y loD 

particulares y ol de los Estados entre s1, a tin de 

organizar su actuaci6n para la satistacci6n plonn da laB 

14.- Almanaa Paotor, Jooo Manuel. OptJa, Cit. pA9, 125. 
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necesidades y el logro dLl mayor bienestar social integral y 

la felicidad de unos y de otros, en un orden de justicia 

social y dignidad humana". (15) 

Cabe destacar la importancia que le da el maestro 

Goz4lez Diaz Lombardo a la cuestión internacional del 

Derecho de la Seguridad Social, al mencionar la integraci6n 

de esfuerzos de los Estados entre sf, para organizar su 

actuación y de ese modo la plena satisfacción de las 

necesidades y lograr el mayor bienestar de la sociedad~ 

9. - BJ:CltlRIDt.i> SOC:tl\L LABORAL. 

La Revolución Mexicana dio como uno de sus fru1:os la 

seguridad social laboral. El derecho a la seguridad social, 

elevada a rango constitucional a principios de siglo, es un 

gran avance de la legislación mexicana. 

El articulo 123 constitucional y la Ley Federal del 

Trabajo, setialan el interés y las medidas que el estado 

tomar& para regular las relaciones entre los factores de la 

producción. 

Tanto el Derecho del Trabajo como el Derecho de la 

Seguridad Social, tienen por finalidad mejorar la situación 

del asalariado. La seguridad social laboral busca garantizar 

lS.- Conz.tlez O!az Loai.bardo, Francisco. Opus. Cit. pAg. 132. 

25 



el derecho social del trabajador a la educaci6n, a una 

alimentaci6n sana y suficiente, a una vivienda digna y 

decorosa, a disfrutar del tiempo libre y el descanso; en si 

a asegurar el bienestar social, econ6mico y cultural de la 

clase a la cual protege. 

Como resultado da la logislaci6n relativa a la 

seguridad social laboral, surgen instituciones, tales como, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 

Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores del 

Estado, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas. Dichas instituciones se encargan de brindar 

seguridad a los diferente sectores de trabajadores. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 



1.- ANTECEDE?ITES DEL SEGURO SOCIAL EN OTROS PAISES. 

A).- Epoca antigua. 

Siendo un sentimiento inherente a la naturaleza humana 

e1 de preocuparse por asegurar los medios económicos 

necesarios para atender a las posibles necesidades presentes 

y futuras, no es de extraflarsa que encontremos normas e 

instituciones de seguro entre los pueblos asiáticos muchos 

siglos antes de que la cultura se desplazase a los pa1ses 

europeos. 
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"El ser humano vive bajo la amenaza ineluctable do la 

inseguridad. El temor une a las personas y las identifica, 

mediante el parentesco, con la primera organizaci6n social, 

controlada por los mAs ancianos, en lo que suele denominnrse 

gerontocracia. En los albores üe la humanidad, el mal como 

amenaza lo producen los demonios, a quienes se debe 

expulsar, de manera ocasional, y cuando el individuo es al 

poseso, hay que exorcizarlo. 

El hechicero deviene en sacerdote, en rey, el jete 

carismatico que también actQa como el primitivo médico esta 

representado en Egipto por los pastofers y, entre los 

caldeos, por los Kakamin, conjuradores y teósofos". (16) 

16.- Bricen.o Ruiz., Alberto. Opua. Cit. pAg. 45. 
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a),- Grecia y Roma.- En los ejércitos griego y romano, 

un soldado era retirado del servicio al cumplir los 60 años 

da edad, independientemente de su estado fisico o mental, lo 

que puede considerarse como un antecedente del seguro de 

retiro de loo militares. 

En la época del Imperio Romano, encontramos 

institucionea que ofrecen alguna semejanza con los llamados 

seguros sociales. Denominadas collegia tenuiorum, 

asociaciones en las que, mediante el p~go que hac1an sus 

miembros de una cuota de entrada y primas mensuales, en caso 

de muerte de un socio se abonaba a sus familiares una 

cantidad determinada para su entierro. 

Estas asociaciones, que a veces se llamaban también 

universitatis, fueron ganando terreno en la vida económica y 

social de Roma. De tal manera que se hicieron famosos los 

llamados colegios de carpinteros, de orfebres, de herreros, 

etc, 

Al empezar el auge del cristianismo y su filosofia; se 

destaca la hermandad y la caridad como valores fundamentales 

de la vida, se fomenta la politica de crear grupos o 

asociaciones de individuos de la misma rama del trabajo, 

surgen hermandados e instituciones para auxiliar a los 

menesterosos. 
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El hombre va buscando nuevas formas de agruparso, para 

protegerse de los riesgos, y forma organizacionoa 

denominadas gremios, asociaciones y guildao. 

Los gremios eran uniones de trabajadoras da un mi11mo 

oficio. Las corporacicnos eran organizaeionaa de oficioa qua 

se reglan por sus propios estatutos. 

La.s quildas, aparecen, como asociaciones da dotanaa y 

asistencia. Entre sus fines tenlan el ayudarse on caso do 

enfermedad, incendio, etc. 

B) .- B4a4 He4ia. 

En esto periodo, en gran parte por obra da loa gromioo 

y asociaciones anAlogas, se generalizan los oeguroo do todaa 

clases• pO.blicos y privados, voluntarioe y obligatorio11, 

individuales y colectivos. Las guildas romanaa aubmiatan y 

se fomentan en este periodo. 

Bajo la conducción do la Iglesia católica, van a aurgir 

nuevas Instituciones de segur !dad socia 1, talos como las 

hermandades y cofradias, cuya finalidad era atendar caaoa do 

enfermedad, invalidez, entierro, etc. 



Estas instituciones fueron creadas en los principales 

paises europeos. En Espafta, al conjugarse la cofrad1a con el 

oficio nace la cofradia gremial. Es en las cofradias 

qramiales donde surge, como vinculo comunitario, el espíritu 

e interés profesional. De estas cofradías gremiales, van a 

surqir m4a tarde los monteplos, los cuales realizaban 

funciones de previsi6n. 

Los gremios medievales garantizaban a sus miembros que, 

mediante un fondo formado con aportaciones periódicas, se 

tuviera la certeza de ser auxiliados econ6micamente en caso 

de accidente, invalidez, orfandad, etc. 

C).- Bpoaa ma4erna y aontemporAnaa. 

En el siglo XVII las Ordenes religiosas dedicaban 

muchos de sus esfuerzos a satisfacer, mediante el sistema de 

la caridad, las necesidades individuales y colectivas de 

aquellos tiempos. Destacando las órdenes mendincantes, las 

cuales acud!an a la piedad de los poderosos para hacerse de 

recursos para ayudar a los pobres. 

En 1601 surqe la primera ley nacional para la pobreza, 

(la inglesa), que se ocupa de la asistencia médica, el 

entrenamiento profesional y suministro de trabajo. Más tarde 
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Dinamarca y Suecia introducen en SUB legialacionee 

principios similares de responsabilidad de la comuna, que 

hasta entonces reglan en forma consuetudinaria. 

La Revolución francesa no trajo bonoHcion pnra 1011 

trabajadores, en ol campo de la aoguridad social. Los 

redimió de la tutela oprimente de las corporaciones, mas loe 

dejó solos y desarmados ante los riesgos de la existencia. 

La gran induetria crea un inmenso proletariado que continaa 

abandonado y carente do recursos en los caeos do entermadad, 

paro, vejez, etc. El Estado, imbu1do de liberalismo e 

individualismo, se inhibe de estos problemas. 

En reacción n tal situación, a mediados del aiglo XIX 

ee instaura una t1mida y limitada legislación protectora de 

los trabajadorea, an la qua GB trata ele ramQdiar loo 10611 

graneles y excepcionales males dol trabaj .. dor en ciertas 

empresas particularmente peligrosas: Mineras y navieras, En 

el ültimo tercio del siglo XIX el Estado acontaa cada vez 

mAs su intervencionismo en los problemas de protección al 

obrero. 

También la iniciativa patronal, durante el torcer 

cuarto del siglo XIX, da lugar a la organización de obraa de 

beneficencia y asistencia: en!ormor!as, hoopitale11, 

hospicios, cajas de retiro, en su mayorla con doscuontc an 

los salarios. 
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Durante la segunda mitad del pasado siglo se desarrolla 

prodigiosamente la mutualidad en el continente europeo, 

importada de la Gran Bretana, en donde las compafUas de 

sequros eotablecen servicios del seguro popular, sin 

obtención de beneficios. La presión de las organizaciones 

obreras hace que el Estado favorezca a sus mutualidades y dé 

subsidios a las sociedades de previsión colectiva. 

Pero ni las empresas patronales, ni las mutualidades 

obreras pod1an cubrir los riesgos graves, corno la enfermedad 

prolongada o la invalidez, por contar con escaso número de 

asegurados y sor. laa cotizaciones pequeftas. Se hacia cada 

vez más necesario que el Estado se ocupara de establecer un 

sistema que con carácter general asegurase a los 

trabajadores do los riesgos principales de la existencia. 

a).- Alemania. 

La iniciaci6n de una verdadera legislaci6n de car4cter 

general y nacional 

Alemania en el ano 

de seguros sociales se realiza en 

de 1883 al promulgarse la ley sobre 

seguro obligatorio de enfermedad. 

Dos causas fundamentales contribuyen a la implantación 

ele los seguros sociales en Alemania: Las ideas imperantes 

por entonces en ese pais acerca de la función social del 
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Estado, que atribuye a éste la facultad de imponer medidas 

de previsi6n colectiva; y el pensamiento de Bismarck, 

creador de la instituci6n, que tenia por fin el ligar al 

proletariado al estado, quitando a las asociaciones 

profesionales los elementos econ6micos que pudieran 

aprovechar en las luchas sociales, mediante la utiliz.aci6n 

de los fondos do las cajas de auxilio y previsi6n anexas a 

l.os sindicatos. 

A Bismarck se le considera el padre del seguro social, 

debido a que el. l 7 de noviembre de lBB l expuso ln nueva 

visi6n de Estado, ahora 6sto iba a garantizar los derechos 

individuales, a promover el bienestar de los miembros da la 

colectividad, fundamental de los necesitados, para ello 

crear1a los seguros sociales. 

Como ya se mencion6 ln primera ley de un aut6ntico 

Seguro Social fue la del seguro obligatorio de enfermedadod, 

establecida el 13 de junio de 1883, la segunda, el 6 de 

julio de l.BB~ sobre seguro de accidentes de trabajo de los 

obreros y empleados de las empresas industriales; y otra m~s 

el 22 de junio de 1889, con el seguro obligatorio de 

invalidez y vejez. 

Las caracter1sticas pricipales de estas leyes son: 

a) "Participaci6n del trabajador en el costo del 

seguro, salvo en el de accidentes de trabajo, 1ntegramcnte 



sostenido por el patrón, con ajuste primero a la doctrina 

romana de la culpa extracontractual, aquilina, y después por 

la' teoria do la responsabilidad objetiva del riesgo creado. 

b) Participaci6n del Estado, en representación de la 

sociedad interesada en el sostenimiento de los seguros de 

invalidez, vejez, enfermedades y maternidad. 

c) Administraci6n aut.!rquica del sistema de seguros, 

con intorvenci6n de los destinatarios del servicio, patrones 

y trabajadores•. (17) 

En 1911 surge el seguro de supervivencia, y ese mismo 

ano se agruparon.todos los seguros antes mencionados con la 

promulgaci6n del C6digo Federal de seguro Social y la Ley de 

Seguros de Emploadoa particulares. 

La Constituci6n de Weimar con grandes adelantos 

sociales, en 1919 reglamenta estos seguros y compromete al 

Reich, a mantener el sistema de sequro$ sociales. 

Dentro de los principios aplicables a los seguros 

sociales derivados de esta constituci6n, podemos mencionar 

los siguientes: La competencia federal; seguros contra todos 

loa riesgos de vida en el trabajo; predominio de las 

prostacionee preventivas; intervención de los asegurados en 

la acllninistrac!On de los seguros. 

17.- Ibidem. p&9. 71. 
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b) Inqlaterra. 

No podemos hablar de seguridad social en Inqlaterra sin 

antes hacer referencia a que fue an esto pa!a donde se 

inició la Revolución Industrial, y con ésta el trabajador so 

vió entonces expuesto a mayores riesgos do trabajo que van 

desde una simple lesión hasta la pérdida de la vida. 

En Inglaterra el seguro social obedece a la iniciativa 

gubernamental que se ocupa de tomar medidas especificas para 

proteger a la clase trabajadora, y on 1897 aprobó una ley do 

accidentes de trabajo, reconoció al trabajador un derecho da 

indemnización directamente exigible al empresario, como 

responsabilidad por riesgo profesional del empresario, 

Las ideas de David Lloyd Georgea y de Winston sponcer 

Churchill, iniciaron el camino de la seguridad social en 

Inglaterra. Lloyd Georges hab1a eel'\alado en 1906 que la 

riqueza no se distribuirla por igual entre todos aua 

habitantes, pero que la ley debla proteger a loa hombres que 

con su trabajo la produc1an, y a su familia, contra la 

precaria situación que sutr1an y que no les permit1a 

adquirir los artlculos de primera necesidad para tonar un 

adecuado nivel de vida. La riqueza eoparcida por esto pala 

deberla, como condición previa para el disfrute de sus 
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poseedores, contribuir a la subsistencia honorable de 

quienes estén en imposibilidad para mantenerse por s1 

mismos. 

En 1911 surge la primera legislación inglesa de seguros 

sociales con intervención de Lloyd y Churchill. Esta 

disposición se limitaba a cubrir las enfermedades de 

invalidez, ya que el seguro de vejez y orfandad no aparece 

sino hasta 1925. 

El Plan Beveridge fue el primero en aplicar un sistema 

inteqral de seguridad social en el mundo, William Beveridge, 

en el afto de 1942 presentó al gobierno británico el informe 

sobre el seguro aocial y sus servicios conexos, este se puso 

a la prActica en 1945 y se estableció el Seguro Nacional de 

Inglaterra. 
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El Plan Beveridge consiste en dar a todos algo a cambio 

de su esfuerzo. 

"En el plan Beveridge, en el aspecto financiero se 

determina que el Estado pagará las tres cu~.rtas partes para 

prestaciones médicas y costeará 1ntegramente las 

asignaciones infantiles y el déficit general. Los demás 

riesgos se cubren conservando el sistema de contribuci6n 

tripartita que se aplica en nuestro Pa1s, Estado, Patrono y 

Trabajador•. ( 18) 

18.- Lu90 Honroy, Gustavo. Apuntas da la Cfi.tadra de Cerecho de la 

Seguridad Social, Facultad da Derecho.- M~><ico 1987.- pág. 9. 



La importancia del Plan Bever idqe es que impulsa la 

transformación del sistema de seguros sociales al régimen do 

sequridad social. 

e) Bstadoa Unidos. 

En Estados Unidos, fue sin duda, la crisis de 1929, al 

principal factor que oblig6 a este pa!s a crear y 

desarrollar un sistema de seguridad social. 

En la ley de sequridad Social de 1935 de loa Estados 

Unidos de América y su aplicaci6n en 1939, el Congreso y ol 

Presidente tomaron en cuenta primordialmente los rieago11 

continuos de la insequridad a la que por lo general ea 

enfrentan las flllllilias estadounidenses al\o tras ano. 

En el mensaje que el presidente Franklin D. Rooaevelt 

ofreci6 al Congreso da los Estados Unidos de América el 6 de 

Enero de 1941, manifestó que axist!a gran amenaza a le 

sequridad social de las familias americanas, debido a lo• 

estraqos de la Sequnda Guerra Mundial. Roosevelt ael\ala que 

era preciso aumentar el numero de ciudadanos que percib1an 

pensión de vejez y establecer el seguro contra el desempleo. 

La ley de 1950 ya incluye a los trabajadores agr1colas, 

a los aut6nomos, a los domésticos, as! como a loa funciona

rios, ya que presentaba una tendencia más favcrabla y 
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liberal, que la ley de 1935. 

Loa aequros se cubren mediante contribuciones sobre las 

empresas y los salarios, as1 como con subvenciones federales 

prasupuaatarias concedidas a los Estados que legislen 

unitormemente. 

El sistema da seguridad social aplicado en los Estados 

Unidoa,no obstante los pocos aftos que lleva vigente, ha dado 

magn1ticos resultados. 

Uno de los rasgos m!s sobresalientes de su sistema de 

organizaoi6n ea el de los diferentes tipos de los programas 

federales, eatatalaa y federales-estatales, financiados 

conjuntamente y administrados por los Estados bajo 

previsiones qua llevan los requisitos delineados por la 

Fedaraci6n. 

I , - AllTICllDJDITIB DIL SllGURO BOCUIL BJI KBXICO, 
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Uno da los datos m&s remotos en nuestro país son las 

ordenanzas o layes de Burgos en el afto'de 1512, estas normas 

ruaron las primaras destinadas a proteger a los indios; 

contemplaban un mejor trato a los mismos, les limitaba al 

trabajo en al interior de las minas, la obligación de 

autablecer chozas cerca para la habitaci6n, protecci6n a las 

mujeres embarazadas, etc. 



Las leyes de Indias de 1680 determinaron que loa 

encomenderos adoctrinaran y ampararan a los indios. 

Es importante destacar la importancia da la gran labor 

que desempenaron los misioneros, quiones en forma admirable 

. atend1an las necesidades de nuestro pueblo. Algunoa 

misioneros realizaron obras de interés social y c1vico para 

la poblaci6n ind1gena, entre ellos cabe destacar a Fray 

Francisco de Tembleque, Fray Jer6nimo de ZArate, Fray Juan 

de Torquemada, entre otros. 

Otro antecedente importante lo ae sin duda, loa 

postulados en el Partido Liberal Mexicano, en ellos aa 

encuadran los mAs caros anhelos de la clase trabajadora, al 

· 1• de julio de 1906, los hermanos Enrique y Ricardo Flora• 

Mag6n, Antonio Villareal, Juan Sarabia, Librado Rivera y 

Rosal1o Bustamante, elaboraron el primer mensaje de Derecho 

Social del Trabajo a los obreros moxicanos, 

Dentro de aus postulados contempla grandes propuestas, 

entre elles conseguir una educaci6n obligatoria, restituci6n 

de ejidos, distribuci6n de tierras, protocci6n a la 

infancia, limitar la jornada de trabajo a ocho horas, 

prohibir el empleo de niflos menoreo da catorce anos, 

reglamentar el trabajo dorn6stico, obligar a los patronos o 
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propietarios a pagar indemnizaci6n por accidentes de 

trabajo, entre otros. 

El programa y manifiesto politice del Partido Liberal 

Mexicano es base y esencia de las garant1as individuales y 

colectivas, éstas se hallan contempladas en nuestra 

Constituci6n vigente en sus art1culos Jo, 27, 123 y 130. 

El 23 de enero de 1917, la primera comisión de puntos 

constitucionales present6 como capitulo VI constitucionl el 

de1 Trabajo y de. la Previsi6n Social, fue leido y aprobado 

ese mismo dla y qued6 establecida la fracción XXIX del 

articulo 123 constitucional del Seguro Social en México. 

La fracción XXIX, en su texto original, sentaba la 

siguiente base: "Se considera de utilidad social: El 

establecimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

accidentes y de otros· con fines anAlogos, por lo cual tanto 

al Gobierno Federal, como el de cada Estado deberán fomentar 

la organizaci6n de instituciones de esta 1ndole, para 

inrundir e inculcar la previsión popular. 
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Este precepto dio lugar a la inserción de disposiciones 

similares en las constituciones de diversas Entidades 

Federativas y a la aprobación de medidas tendientes a 

establecer formas eficientes de previsión. 



En 1921 durante el gobierno del General Alvaro Obregón 

se elabora el primer proyecto de la ley del Seguro Social, 

que no llegó a ser promulgado pero que si despertó un gran 

interés en la poblaci6n. 

También durante el Gobierno del General Plutarco Ellas 

Calles, se realizaron estudios para crear el Seguro Social 

en México¡ pero la redacción misma del texto constitucional 

no permit1a la elaboración de una ley eficaz y práctica, 

puesto que limitaba la acci6n tanto del Gobierno Federal, 

como la de cada Estado, al fomentar la organizaci6n de las 

llamadas cajas de seguros Populares. 

Por iniciativa del Presidente Lic. Emilio Portes Gil, 

el 5 de septiembre de 1929 se publicaron en el Diario 

Oficial las reformas a la fracción X del articulo 73, al 

preá.mbulo del articulo 123 y la fracción XXIX del mismo, 

estableciéndose: Articulo 73 "El congreso tiene la facultad 

••• x. Para legislar en toda la rep(iblica sobre minarla, 

comercio e instituciones de crédito, para establecer el 

Banco de Emisión Unico el'\ los términos del articulo 28 de 

esta ConstituciOn y para expedir las leyes del Trabajo, 

reglamentarias del articulo 123 de la propia Constitución". 

Artículo 123 "El Co:'lgreso de la Unión, sin contravenir 

las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
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las cuales regiran entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos y artesanos de una manera general sobre todo 

contrato de trabajo". 

La Fracci6n XXIX qued6 de la siguiente manera: "se 

considera de utilidad pQblica la expedici6n de la Ley del 

Seguro social y ella comprenderA: Seguro de la Invalidez, de 

Vida, de cesaci6n Involuntaria del trabajo, de Enfermedades, 

Accidentes y otras con fines anAlogos 11 • 

El Partido Revolucionario al redactar el primer Plan 

Saxanal da Gobie,rno (1934-1940) dijo que seria capitulo 

final en materia de crédito dar los primeros pasos de 

integraci6n de un sistema de seguros sociales que sustrajera 

al interés privado, esta importante rama de la econom1a. 
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El periodo de Gobierno correspondiente al desarrollo de 

este plan fue uno de los más activos en la discusi6n del 

problema del Seguro social y en la formulaci6n de proyectos, 

se elaboraron iniciativas en el Departamento de Trabajo, en 

el Departamento de Salubridad, en la Secretaria de 

Gobernaci6n, en la Comisi6n de Estudios de la Presidencia de 

la Repl1blica y en la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Pl1blico, la de esta Qltima fué enviada a la consideraci6n 

de'l Congreso de la Uni6n pero no llegó a discutirse porque 

se consideró necesario formular una mAs completa. 



La necesidad de establecer el Seguro Social encentro 

también eco legislativo en el articulo VIII transitorio de 

la Ley General de Sociedades de Seguro, que establece que 

"El Ejecutivo de la Uni6n dictará las medidas 

complementarias de la ley que sean procedentes para 

establecer el Seguro Social". 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo establece en su 

articulo 305, que los patrones podrán cumplir las 

obligaciones emanadas de los riesgos protosionales, 

asegurando a au costa al trabajador a beneficio de quien 

deba percibir la indemnizaci6n. 

El segundo Plan Sexenal de Gobierno, formulado por el 

Partido de la Revoluci6n Méxicana, establece lo siguiente 

"Durante el primer afto de vigencia de este plan ae expedir& 

la ley de los Seguros Sociales, que debe cubrir los riesgos 

profesionales y sociales más importantes, y en cuya 

organización y administración debe intervenir la clase 

obrera organizada". 

La implantación del Seguro Social constituye una de las 

metas del programa de Gobierno del sr. General Manuel Avila 

camacho, quien el 1• de diciembre de 1942, firmo la 

inicativa de ley que se envi6 al H. Congreso de la Uni6n, el 

d1a 23 del mismo mes y ano la Cámara de Diputados, aprobó 
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con dispensa de trámites la Ley del Seguro Social. Lo mismo 

hizo, el d!a 29 la Cámara de Senadores, y el 19 de enero de 

1943 se promulg6 y público en el Diario Oficial de la 

Federaci6n. 

3,- ANTECEDENTES DEL SEGURO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, 

Al término de la Revolución se concentran los ideales 

de libertad y justicia social en la constitución Política do 

los Estados Unidos Mexicanos,promulgada en Querétaro en 1917 

y quedan establecidas por primera vez en México, las 

9arantlas sociales con el nacimiento de los articulas 3g, 27 

y 123. 

Desde entonces nuestra carta Magna, piedra angular que 

proyecta hacia el futuro el régimen de derecho en que 

vivimos, establecio con el Articulo 123, los derechos y 

obligaciones de los tarbajadores y patrones y entre ellos a 

la seguridad social a que tiene derecho toda persona desde 

su nacimiento hasta su muerte. 

El ejército mexicano; que nace durante esta gesta y hoy 

celoso defensor de la soberanía e integridad de nuestro 

pals, no qued6 relegado de este derecho constitucional; es 

por eso, que en 1926 se publica la Ley de Retiro y Pensiones 

del Ejército Y la Armada Nacionales, modificándose la misma 

on 1 9 40, a fin de que se agregaran nuevos beneficios para 
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los militares y sus derechohabientes. 

En el ano de 1955, se crea la Diracci6n de Retiros y 

Pensiones, pero es hasta el 15 de enero de 1956, en que 

participa en ferina activa en la tramitaci6n de haberes de 

retiro, pensiones, conpensaciones, préstamos hipotecarios a 

corto plazo, enajenaciones de terrenos, casas y los 

arrendamientos. 

El 28 de diciembre de 1961, se da conocer, La Ley de 

sequridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la 

que por primera vez se dispone el servicio médico integral. 

El 28 de mayo de 1976, el congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, decreta la Ley del Instituto de Seguridad 

social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la que se publica 

en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio del 

mismo ano, entrando en vigor, a partir del 29 de julio 

siguiente; abrogAndose como resultados de esta ley, la de 

Retiros y Pensiones del 30 de diciembre de 1955, el decreto 

que cre6 a la Dirección de Pensiones Militares, La Ley de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y todas 

las disposiciones que se opusieran a ella. 
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CAPITULO 111 

SOCIOLOGIA Y SEGURIDAD 

SOCIAL 



1.- BOCIOLOGIA Y DERECHO. 

El Derecho es algo que siempre ha existido, es decir 

que donde quiera que exista una forma de sociedad existe 

simul tá.neamente una forma de Derecho. El Derecho supone 

siempre la existencia de la sociedad. 

El Derecho no se debo a una libre construcci6n 

racionalista del legislador, ni a un contrato social, ni a 

la querra, pues para que estas cosas funcionen suponen una 

organización previa, es un especial dispositivo jurídico. 
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El Derecho surge siempre de un modo inmediato, tan 

pronto como entran en contacto reciproco varios hombres, 

estos elaborarAn un Derecho que tiene su ra1z en una serie 

de deseos, aspiraciones y propósitos, que es preciso 

armonizar, requlando su convivencia y cooperaci6n. Cada 

deseo o cada nocesidad crea una forma de Derecho y cada 

nueva necesidad eren una nueva forma de Derecho, 

La ciencia del derecho se refiere al estudio de un 

conjunto de reglas obligatorias que riqcn l~ conducta 

externa de los hombrea que vi ven en sociedad, enrn11adati y 

sancionadas por el poder público, que se llaman leyes, Estas 

leyes están encaminadas a regular la conducta externa del 

hombre, pero precisamente de los hombres que viven en 

relación con otros, o sea, en sociedad. 



El Derecho justifica su existencia dentro de la 

sociedad, nace por la sociedad y para la sociedad; se 

engendra en la sociedad y su finalidad es conservarla, 

armonizando las diverslta esferas de acción de sus 

componentes. En consecuencia, el Derecho no puede concebirse 

tuera de la sociedad; puesto que de elln nace y a ella se 

dirige. 

El Derecho es eminentemente social; es acaso la 

disciplina de car4cter m4s prominentemente social; pues su 

tema de .. estudio, o sea, lo jur1dico, es social; tanto por 

au origen como por su finalidad, como por la naturaleza de 

las normas qua la integran, como por la !ndole especial del 

contenido concreto de las normas positivas. 

:Z ,- &OCIOI.OGIA Y SBGORIDAD SOCIAL. 

Loa holllbres de la sociedad contempor4nea requieren de 

eiatemas da protección y de control que motiven una 

atm6afara propicia para el mejor desarrollo de sus 

ralacionea con el resto de la comunidad; esto es un ambiente 

de sequridad social. 

La ubicación de los hombres en un 4mbito de seguridad y 

tranquilidad es condici6n primordial para el mejor 
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aprovechamiento de su capacidad intelectual y f1sica; ello 

determina que las normas, cuyo fin es garantizar la vigencia 

de tal ambiente, deben tener un contenido eminentomante 

social. 

El tema de la seguridad social es un tema do 

actualidad. Los sociólogos, se encuentran preocupados y 

ocupados en describir, proyectar y realizar la soqurldad 

social. PUede decirse, sin hipérbole, que el tema da la 

seguridad social va siendo el catalizador de todos los temas 

sociol6gicos de la presente centuria. Cada d1a oc ve con 

mayor claridad el alcance y sentido de la seguridad socinl, 

asi como también se perciben las bondades de las 

instituciones creadas con eotó prop6sito. 

so 

"La seguridad oocial nace como función exigida por un 

derecho basado en la justicia socia 1, su fin al idad eB el 

bienestar y sequridad de la sociedad, ous instrumentos son 

también sociales, basados en la solidaridad y coopcraci6n, 

los males cuyas riesgos pretende cubrir son en la mayorla de 

su contenido, males sociales. 

según el concepto que tengamos de aociedad, de eus 

fines y funciones es el concepto que hemos de tener de la 

seguridad social. 



No se puede por tanto ser mayor la interdependencia de 

las dos ciencias, sin sociedad, sin los deberes y derechos 

que la misma implica, no es posible ni concebible la 

seguridad social". (19) 

Si entendamos a la sociología como: "El tratado o 

estudio de los fen6manos sociales" (20) es fácil entender la 

1ntima relaci6n que tiene ésta con la seguridad social, ya 

que en base a los estudios que haga la sociologia se va a 

valorar el grado de inseguridad social que tenga la 

poblaci6n en una área determinada y asl la seguridad social 

podrá establecer las medidas y las instituciones adecuadas a 

las necesidadon. 

3, - Pili'BB DB LA BOCIBDl\II Y LA BBGUl\IDl\II SOCIAL. 

El nervio vital de toda la teorta social, lo constituye 

la doctrina sobre el fin de la sociedad. 

Para Arist6teles el fin de la sociedad es el interés 

general. Las constituciones dictadas atendiendo a este 

19.- P6rez Leftero, JoaA. Fundamgotop da lA Spguridad Soci.al, .- Edlt. 

Aguilar.- Madrid 1956.- ~9· 57. 

20 ... Senior F, Alberto.-SociologtA Edlt. Franciaco Méndez Oteo.- Mlixico 

1970.- p4g. 7 
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interés general son todas ellas puras y legitimas; las quo 

solo atienden al interés particular, sea de los gobernanteo 

o de los gobernados aon impuras. Pero este interés general 

no se agota en el bienestar material de los ciudadanos, sino 

que ha de atender también a su felicidad y virtud. 

Para Santo Tomás el fin de la sociedad es el bien 

común, en el cual por principio coincide con el bien 

genérico del hombre, 

exigencias específicas 

hombre. 

aunque el bien 

distintas de las 

común tenga 

individua lea 

SUB 

del 

El bien com~ es multiforme según personas, tiempos y 

asuntos, ya que la sociedad se compone por muchos hombres y 

su bien se alcanza por múltiples acciones. 
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En el anfilisia del contenido de eoe bien común 

encontramos que pertenece al mismo el que ~os miembros sean 

conducidos hacia una vida verdaderamente virtuosn, lo que 

exige como presupuesto la implantaci6n de condicioneo 

econ6micas favorables en relación con el bienestar matarial. 

condiciones econOmicas que son el fundamento que la 

seguridad social ha de presuponer para sua benef icioa de 

asistencia o seguros. 

El bien comün no es tan s6lo una suma superpuesta del 

bienestar material individual de los componentes de la 



eociedad, sino la integración de los bienes individuales, 

eae integración, imposible de alcanzar aisladamente por los 

individuos, es el de la sociedad. 

El bien coman de orden tempera l consiste en la paz y 

seguridad de· que las familias y cada uno de los individuos 

pueden gozar en el ejercicio de sus derechos y, a la vez, en 

el mayor bienestar espiritual que sea posible en la vida 

presente, mediante la unión y la coordinación de la 

actividad de todos. 

Vinculada al concepto de bien comO.n, se encuentra la 

viei6n contra todo lo que tienda o pueda tender al desorden 

e inseguridad consistente de la vida social, proveniente de 

las desigualdades individuales de sus miembros. La sociedad 

so previene contra esa insequridad, mediante la seguridad 

social, para alcanzar el bien coman. 

"El bien común encuentra su fundamento en los cuatro 

valores principales de la vida social en relación con la 

incUvidual y que son: la justicia, la seguridad del orden 

social, la utilidad económica social y la eficiencia moral 

co~unitaria~ Estos valores son los fundamentos sociol6gicos 

da la seguridad social". (21) 

21 Pére: L111\ero, Joa6. Opua cit. p.5.q. 133. 
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La justicia.- Valor genérico que determina y especifica 

los derechos naturales, permanentes e inmutables de todas 

las personas, sea cualquiera su 1ndole o profesi6n, asi como 

la coordinación objetiva de aquellos derechos y las 

derivaciones directa~ e inmediatas da arnboa aspectos. 

La justicia también es uno de los fundamentos jurldicos 

de la seguridad social. Es una misma la justi~ia, aunque a 

ésta que senalamos como caracter1stica del obrar social, se 

le califique como justicia socia 1. Sobre ella se fundalnenta 

ml!.s directamente gran parte del contenido de la seguridad 

social. 
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El orden social se basa en el respeto mutuo de los 

derechos y en la colaboraci6n leal a su desarrollo y 

actuación, que no es sino la armenia que resulta de la 

tendencia y colaboración de la persona libre, 

individualmente diferenciada, en unidad de mando y dirección 

hacia la consecución y realización del fin común de la 

sociedad. Esta es la función de la justicia que da a cada 

uno su propio derecho. 

La seguridad del orden social.- Es el resultado de un 

acontecimiento institucional que prevea y debilite 

eficazmente las tendencias individuales o colectivas que 

atenten contra los justos deberes de lo5 miembros do la 



sociedad, contra las justao diferencias qua on funcionoD y 

atribuciones puedan tener sus miombro11 o contra al juato 

orden jer!rquico de la sociedad. 

sequridad an al orden social baaada en al daracho 

inalienable del hombra a la seguridad jur1dica. 

La utilidad acon6mica social. - La sociabilidad da loa 

individuos y da lo• pueblos se basa en la impotancia da 

cubrir por s1 aolo• aua naceaidadaa, ni la riquaza abaoluta 

ni la cultura aon patrimonio de un eolo pueblo, como no lo 

son de un· individuo. Estos necesitan da la agrupaci6n y da 

la comunidad para au proqraso y aun para au exiatancia. 
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Puede entandar•• aeta utilidad an un dobla aentido1 en 

el de significar con ella la virtud latonte da aervicio qua 

en si implica la comunidad, es decir, la utilidad da la 

comunidad como medio, y on el otro sentido de virtud 

actuante, finalizando en la mejor cobertura de la• 

nesecidades econ6micaa. En esto O.ltimo sentido, o ata 

utilidad econ6mica as al resultado econ6mico logrado por la 

actuaci6n de la virtud potenciadora do la sociedad. 

En ambos sentidos encontramos las ra1cos y fundamentos 

de la seguridad social. La sociodad, madiante ella, pone al 

servicio y beneficio de los dorochos individualeo de aua 



miembros esa fuerza y virtud potenciadora, convirtiéndose 

ella tnisma en un instrumento para alcanzar la felicidad y 

seguridad individual de sus miembros. 

La eficiencia moral comunitaria.- Es el resultado en el 

orden 6tico y moral de la realización y actuación de esa 

virtud potenciadora que se le ha asignado a la sociedad. En 

tal resultado hemos de colocar el ejercicio y desarrollo de 

la caridad. Mediante ella la sociedad pone toda su eficacia 

para consequir el mejoramiento moral de los hombres, que ha 

de presuponer la ética general o social, y ésta, como 

presupuesto, la liboraci6n de la miseria, origen de la 

mayor.ta de las lacras y vicios sociales. Por eso, al 

estudiar el contenido de la seguridad social, no la hemos 

limitado exclusivamente a su parte econ6mica, sino que la 

hemos senalado también como el mejoramiento educativo y 

profesional del individuo y el mejoramiento de la vida 

familiar como medio indirecto de fomentarle. 

El fin de la seguridad social, es la paz social 1 que es 

obra y consecuencia de la conjunci6n eficaz de estos cuatro 

valores, diferentes entre s1 por su jerarquia y eficacia, 

pero armonizados los cuatro en el concepto del bien común. 

56 



4. - SENTIDO SOCillL DB LA SBGORIDAD SOCIAL. 

El sentido social de la seguridad social se deduce 

del estudio de oua fines, do sus medica y de au gestión. 
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A).- Los fines de la seguridad social.- El fin primero 

en la mente y corazón de los que ln idoaron era el 

garantizar la paz y la seguridad social, ya con carácter 

indefinido en cuanto a tiempo y lugar. 

Todav1a no se ha conseguido ni remotamente ninguna de 

estas finalidades. Son diversos los factores qua se han 

cruzado en este prop6sito generoso do los !undadoree; antre 

ellos el que todav1a la seguridad social en todo su amplio 

contenido no es sino una realidad en muy pocoa pa1sos. 'i 

como para su eficacia se requiere su universalidad en al 

espacio, basta que un pa1o no ten9a esa seguridad basada en 

la justicia para que peligre la paz universal. 

El bienestar y seguridad do toda la sociedad os otro do 

los fines que se propano la seguridad social, y utiliza como 

medio para alcanzar estos finas, el bienestar y seguridad 

individual. 



La ulterior y remota finalidad que apuntan los primeros 

programas de seguridad social, es igualmente social y 

pQblica: al bienestar mundial y la seguridad internacional, 

que no puede establecerse sin la particular de cada nación. 

B).- Loa medios.- Los medios de que se vale la 

aequridad social para alcanzar estos fines son igualmente de 

contenido social. 

Los seguros Sociales, primero de esos medios, al 

encuadrarse en la seguridad social reciben de ésta sus notas 

de obligatoriedad con el fundamento social que supone, se 

conmidera como un resorte técnico de seguro público. 

La asistencia social, segundo de los instrumentos da la 

saquridad social, tiene un carácter social muy singular. En 

su contenido es absolutamente personal, ya que se limita al 

socorro de las necesidades individuales, y justamente ese 

individuo es para la forma abstracta que la asistencia tiene 

an la soguridad social, la acción final, pero nunca su fin 

Oltimo, que o6lo consiste en la protección y prosperidad de 

la co111unidad. 
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C).- La gesti6n do la seguridad social.- Nos presenta 

también este mismo carácter social. 

La gestión es püblica y concretamonte llevada a través 

de una estricta cooperaci6n de todos los miembros de la 

sociedad. Las recomendaciones internacionales sobre 

seguridad social recalcan la conveniencia y la necesidad de 

que los propios interesados intervengan en su gestión 

directa. 
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Pero esta cooperación no se limita a la conformidad de 

la gestión. Para que ésta sea eficaz se ha de extender 

aquélla a esfuerzos cooperativos mas amplios y de contenido. 

Concretamente a la cooperación de una mayor producci6n 

nacional, como base económica de una seguridad eficaz y 

duradera. 

Es constante el aviso de lo~ econo~istas, pidiendo una 

mayor producción y rendimiento en el trabajo, CO'l':'IO medio 

indispensable par~ una mayor riqueza nacional, con la 

consiguiente mejor distribución de la misma. A etia mayor 

producción tiende. la doctrina de la seguridad del empleo, 

eje y base de toda la seguridad social. 



Para loqrar esa mayor producción tiene que ejercitarse 

una acci6n conjunta do gobierno, de la administración y de 

los !actores nacionales de la producción para organizar 

materialmente loa servicios de colocaci6n. 

5.- SOCIOLOQIA Y SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

Entecando concretamente la relación da la sociolog!a 

con la seguridad social laboral, nos encontramos con la 

sociolog1a del trabajo la cual puede describirse en una 

primara apro>eimaci6n como: 11 La ciencia que se propone, 

conocer, observar e interpretar los fenómenos sociales que 

tienen lugar por motivo del trabajo". (22) 

Los estudios que haga la socioloq1a del trabajo de esos 

fenómenos sociales que se dan con motivo del trabajo, van a 

aer determinantes para que la seguridad social laboral 

establezca las prestacio1ics que se deben de otorgar a los 

trabajadores de una determinada rama de la industria, 

atendiendo a las condiciones particulares en las cuales 

dosnrrolla su trabajo el trabajador. 

22.- Rolla, Pierre. Introdycct6n a ln Socioloatn del Traba.io.- Trad. 

Ramón Zabalz:• Rar.ioa.- Edit Plenota.- Barcelona 19'.4.- p.&g. lJ 

60 



La sociolog1a resulta indispensable au>:iliar del seguro 

social, ya que al determinar la aplicación del seguro social 

a grupos humanos obliga a distinguir sus caracterlsticas y a 

ubicarlas conforme a rasgos que adecuen las prestaciones a 

sus intereseo. Eao análisis de las comunidades hum~nas con 

sus elementos intcgi.-adores compete a li1 sociologla, por ello 

ésta resulta un auxiliar indispensable de la ~eguridad 

social laboral. 
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CAPITULO IV 

EL l. M.S. S. Y EL l. S. S. F. A. M. 
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i.- NATURALEZA JURIDICA. 

La naturaleza jur1dica de ambae instituciones so 

desprende de sus leyes respectivas, en el caso del I.H.S.S. 

la Ley del seguro Social en su art1culo quinto establecei 

"La organización y administración del Seguro Social, en los 

términos conGignados en esta Ley, 

organismo pO.blico doscentralizado 

están a cargo del 

con personal id ad y 

patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro 

Social." (23) 

Ahora bien, por lo que toca al Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en el art1culo 

primero de la ley del mismo dice: " Se crea con carActer do 

organismo püblico descentralizado federal, con personalidad 

jur1dica y patrimonio propio, el Instituto de Seguridad 

social para laa Fuerzas Armadas Mexicanas, con domicilio an 

la Ciudad de México. " (24). 

como se puede observar ambos institutos son organismos 

pCiblicos descentralizados, con personalidad jur1dica y 

patrimonio propio. 

De esta manera los institutos, a trav~s de aun Orqanos 

superiores, son organizados y administrados para la 

prestaci6n de los servicios y el otorgamiento de los seguros 

correspondientes a quienes tienen derecho. 

23.- Loy del Sequro Soci.al, Edit. Porrúa s.A.- Mé:üco 1991.- l\rttculo 

s• . 

24,- Ley dol Inat.ltuto da ~eguridad social para lan F'UY~a11 Armada• 

Kexicanaa.- Edit. S.D.H.- Hc\~ico 1990.- Arttculo 10:. 



ORGANOB Bt7PBRXORBB DBL X.M.s.s. 

A).- Asamblea General.- Es el órgano supremo del 

Instituto, está inteqrada por diez miembros de cada sector, 

obrero, gubernamental y patronal. 

B) .- Consejo T41cnico.- Es el representante legal y 

administrador del Instituto. se integra por doce miembros, 

cuatro de cada sector, gubernamental, obrero y patronal. 

C).- Comisi6n de Vigilancia.- Tiene la función de 

vigilar el funcionamiento, inversión y distribución de los 

recursos del Instituto. Se integra por dos miembros de cada 

sector, qubornamontal, obrero y patronal. 

O).- Dirección General.- Depositada en un miembro 

denominado Director General, que será nombrado por el 

titular del Ejecutivo Federal. 

E). - El Comité Técnico del Sistema de Ahorro para el 

Retiro.- Integrado por nueve miembros, designados: tres por 

la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, uno por la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, tres por el 

Instituto Méxicano dol Seguro Social y dos por el Banco de 

M41xico. (25) 

25 Ley del Soc¡uro Social.- Art. 246 
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ORGANOB BOPBRIOREB DEL r.e.e.P.A.H. 

A). - La junta Directiva. - Es la m!!.xima autoridad dal 

Instituto. Está compuesta de nueve miembros, tres desiqnados 

por la Secretaria de la Defensa Nacional, tres por la 

Secretaria de Marina y tres por la secretarla de Hacienda y 

Crédito Público. 

B).- Director General.- será el Representante del 

Instituto. Designado por el Presidente de la República, 

debiendo tener de preferencia, la jerarqu1a de Genot"al de 

División o Almirante. 

C).- Subdirector General.- Designado por el titular del 

Ejecutivo Federal, pudiendo ser tanto de la secretar1a de la 

Defensa Nacional como de la Karina.(25) 

Difiere la organización administrativa de ambos 

Institutos en tanto que el I.M.S.s. cuenta con un sistema do 

organización tripartita, en el cuál intervienen los tres 

sectores: obrero, patronal y gubernamental; para el 

I.S.S.F.A.M., la orqanízación administrativa es de car!cter 

uniparti ta, sus 6rqanos estc!n compuestos por las personas 

designadas por el gobierno, de esta manera el Estado es 

quién aporta la mayor parte de los inq~esos del Instituto. 

26 Ley del Inotituto c!o seguridad Social para las Fuerzan A.rmadaa 

Hoxicanan.- Art. 411 
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2,- IQRCO CONBTITOCIOllAL. 

En la legislaci6n mexicana el tema de seguros sociales 

aparece hasta el segundo d~cenio del siglo XX, como 

consecuencia del movimiento revolucionario. 

La Ccnstituci6n Política de los Estados unidos 

Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, hace 

referencia a las relaciones laborales en su titulo sexto 

intitulado Del Trabajo y de la Previsión Social", 

constituido exclusivamente por el articulo 123, que en 1917 

constaba de 31 fracciones, en las cuales quedaban 

ccnaiqnadcs tinalmente los principios por les que hab1an 

luchado los revolucionarios varios aftas atrás. 

En la expcsici6n de motivos del articulo 123 propuesto 

el 13 de enero de 1917 ya se anotaba el establecimiento de 

un oeguro social. 

De asta manera se inici6 el proceso para llegar a lo 

que hoy en d1a queda establecido en la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 123 apartados 

A y B, en sus fracciones respectivas, en las que se 

fundamenta, ahora s1 , la creación e implementación de la 

seguridad social en México, que constituye el fundamento 
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jur1dico que hace posible la fundaci6n de los institutos de 

seguridad social, refiri6ndonos al I.M.s.s., I.S.s.s.T.E. e 

I.S.S.F.A.M. 

En el apartado A del articulo 123 constitucional en sus 

diferentes fracciones encontramos el fundamtinto del seguro 

social. 
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La fracción V dice: 11 Las mujeres durante el embarazo no 

realizarán trabajoa que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en ralaci6n con la 

gestación; gozarAn forzosamente de un descanso de seis 

semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el 

parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir 

su salario integro y conservar au empleo y loa derechos que 

hubieren adquirido por ln relación de trabnjo. En el periodo 

de lactancia tendr~n dos dcccan~oc extraordinarios por d1a, 

de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

La fracci6n XIV establece: 11 Los empresarios sorAn 

responsables de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales da los trabajadores, sufridao con 

motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la 

indemnización correspondiente, ocgün que haya. treido como 

consecuencia la muerte o ni -:nplemente inc.'lpacidad temporal o 



permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

respectivas determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun 

en el caso de que el patrono contrate al trabajador por un 

intermediario. 

La fracci6n XV dice: El patrón estará. obligado a 

observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociaci6n, 

loa preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecir:'liento, y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

m4.quinaa, instrumentos y materiales de trabajo, as1 como 

organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantia 

para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto 

de la concepci6n, cuando se trate de mujeres embarazadas, 

las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes 

en cada caso". 

óB 

Y la fracci6n XXIX que directamente habla sobre la Ley 

dol Seguro social, cuando afirma "Es de utilidad pública la 

Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

quarder1a y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y 

otros sectores sociales y sus familiares. 



En cuanto al I.s.s.F.A.M. encontramos su !undamento 

constitucional en el articulo 123 apartado B en sua 

diferentes fracciones1 

La fracci6n XIII, nos dice: "Los militares, marinea Y 

miembros de los cuerpos de sequridad pClblica, aal como el 

personal del servicio exterior, se reqir4n por sus propias 

leyes. 

El Estado proporcionar4 a los miembros en el activo del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se 

refiere el inciso !) de la !racci6n XI de este apartado, en 

términos similares y a través del or9anismo encarqado de la 

seguridad social de los componentes de dichas instituciones. 

El inciso !) de la fracci6n XI se re!iere a la 

habitaci6n proporcionada en arrendamiento o venta, en los 

eiquientes términos: se proporcionar6n a los trabajadores 

habitaciones bsratas en arrendamiento o venta, con!orme a 

los programas previamente aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que ha9a establecerá un rondo 

nacional de la vivienda a fin de constituir dep6sitos en 

favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento qua permita otor9ar a estos crédito barato y 

suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones 

c6modas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, 
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mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Por lo anterior, podemos afinnar que en nuestro pa1s la 

aaguridad social eat~ plenamente fundamentada en el texto 

constitucional, lo que implica que debe ser proporcionada 

como una obligaci6n y atendiendo a un compromiso por parte 

dal Gobierno. 

3.- BUJBTOB DI ABBQ~IIN'l'O. 
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Ocantro del vasto campo jur1dico, el derecho social 

aur9i6 como una nueva disciplina, que no regula intereses de 

individuos en pax:ticular, sino de grupos relacionados por 

aua actividades o por sus necesidades colectivas. Es un 

daracho qua pretende iqualar y nivelar las ·desigualdades y 

daaproporcionea que se dan en la sociedad. 

Las bases sobre las que se sustenta el Derecho social 

aon al Derecho Econ6mico y el Derecho del Trabajo, porque 

ambos consideran al individuo dentro de un contexto social. 

Sa considera que el régimen de la seguridad social debe 

otorgarse a los trabajadores y a las personas que de ellos 

dependen, igual que a los marginados por medio de las 

instituciones de beneficencia. 



En la medida on que sea posible extender loa m6rgonoo 

de acci6n de la soguridad social, sor6 poGiblo otorgar a 

estos grupos los recursos suficientes para alcanzar un nival 

de vida adecuado a las nccosidadoa do la dignidad humana. 

Los sujetos do ~aoguramiento para ol !.M.S.S. aon lo• 

siguientes: 

Los trabajadores.- Considerando a laa pnrnonaa 

vinculadas a otras por una rolac16n do trabajo, cualquiera 

que sea su !orma o denominación. 

Loa miembros do sociedades cooperativas. - A partir dn 

la Ley de 1!143 quedan incluidos loa miembros da aociadad•o 

.cooperativas como sujotos do aaeguramianto, aupueatamont• en 

loa mismos t6rminos y condiciones qu• loa trabajadoran. 
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Ejidatarios, comuneros, colonos, y poqueftoa 

propietarios. Los campoainoa organizados crcditiciamonto, en 

loo términos da la tracción III del articulo 12 quedan 

incorporados al r6gimen obligatorio. Las infttituclonon 

nacionales do cr6dito ojidnl y agr1cola, los bancos 

regionales, as! como las empresas industrialas, comorcialoa 

o financieras, qua soan parte do contratos, convonioa, 

cr6ditos, estAn obliqados " inscribirlos a incluir mn sua 

planes do oporeci6n las partidas corroapondiontna para 



otorgar créditos a fin de cumplir con el pago de cuotas. 

No asalariados.- A las personas que sin tener el 

cará.cter de trabajadores o cooperativistas, desempefian por 

su propia cuenta una actividad económica por la que obtienen 

ingresos para atender sus necesidades, sin estar 

subordinados a alguna persona f!sica o moral, se les 

considera no asalariados. En este rubro se incluye lo mismo 

a profesionistas, actores, artesanos, vendedores ambulantes, 

taxistas, aseadores de calzado, etc. 

Alqunas de estas personas se han integrado en 

sociedades y asociaciones de carácter civil, en uniones, 

rederaciones y hasta en sindicatos, aun sin ser 

trabajadores. Estas organizaciones convienen con el seguro 

Social por razones pol1ticas más que jur1dicas o sociales la 

·incorporaci6n y protección de sus afiliados. 

Ejidatarios, colonos, comuneros y pequeños 

propietarios.- Los campesinos que no est~n organizados como 

sujetos de crédito agr1cola en los términos de las leyes 

correspondientes, son objetos de protección, cuando estén 

organizados para aprovechamientos forestales, industriales, 

comerciales o en~ razón de fideicomisos; como sujetos a 

contratos do asociaci6n, producci6n, financiamientos y otro 

género similar; los peque~os propietarios, con mas de veinte 
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hect6reas de riego o su equivalente en otra clase de tierra, 

aun sin estar organizados crediticiamente. 

Patrones.- Los patroneo personas t1aicaa, también son 

sujetos de aseguramiento para el Seguro Social. Existen 

patrones con capacidad econ6mica modesta, que requieren de 

los servicios del Seguro Social para ellos y aua 

beneficiarios. 

Trabajadores domésticos.- su condiciOn de desamparo 

motiv6 un capitulo especial en la Ley Federal del Trabajo al 

estimar que tienen aspectos y caractsr1aticas distintas de 

los dem6s trabajadores. Desde luego, la distinci6n ea 

discriminatoria pero realista, por lo que el seguro Social 

les da un trato similar. 
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En tiempos recientes, fueron considerados tambi6n 

sujetos de aseguramiento los estudiantes, en loa niveles de 

educaci6n media y superior qua comprende: preparatoria, 

normal, vocacional, licenciatura y posgrado; y cuando 

realicen sus estudios en escuelao oficiales. 

Los sujetos do aseguramiento para el I.S.S.F.A.H, 

son los siguientes: 



Los militares en situaci6n de activo y de retiro, 

entendiendo por militares a los miembros del Ejército, de la 

Fuarza Aérea y de la Armada de México. 

Los cadetes y demás alumnos de los establecimientos 

militaras y qua no perciban habar diario. 

El personal de tropa y mariner1a del servicio militar 

por conscripci6n. 
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CAPITULO V 

ANALISIS SOCIO-JURIDICO Y 

COMPARATIVO DE AMBAS INSTITUCIONES 



1. - LOS ABllQORADOB 

son asequrados del Instituto Mexicano del Sequro 

Social, las personas que marcan los articules 12 y 13 de la 

ley da la materia. 

Articulo 12.- son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: 

I. - Las par.senas que se encuentran vinculadas a otras 

por una ralaci6n da trabajo, cualquiera que sea la 

personalidad jur1dica o la naturaleza econ6mica del patr6n y 

aun cuando 6ate, en virtud de alguna ley especial, esté 

exento del pago da iapuestos o derechos; 

II.- Los miembros de sociedades cooperativas de 

producci6n y da administraciones obreras o mixtas; y 

III.- Los ejidatarios, comuneros, colonos y peque1'os 

propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local 

o uni6n de crédito, comprendidas en la ley de Crédito 

Agr1cola. 

Articulo 13. - Igualmente son sujetos de aseguramiento 

del régimen obligatorio. 
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I.- Los trabajadores en industrias familiares y los 

independientes, como profesionales, comerciantes en pequeno, 

artesanos y demAs trabajadores no asalariados. 

II.- Los ejidatarios y comuneros organizados para 

aprovechamientos forestales, industriales y comerciales o en 

raz6n de fideicomisos. 

III.- Los ejidatarios, comuneros y pequellos 

propietarios que, para la explotación de cualquier tipo de 

recursos, eet6n sujetos a contratos de asociaci6n, 

financiamiento u otro género similar a los anteriores; 

IV.- Los pequellos propietarios con m&s de veinte 

hectAreas de rieqo o su equivalente en otra clase de tierra, 

aün cuando no estén organizados crediticiamente, 
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v.- Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequenos 

propietarios no comprendidos en las fracciones anteriores; y 

VI.- Los patrones personas flsicas con trabajadores 

asequrados a su servicio, cuando no estén ya asegurados en 

los términos de esta ley. 



Son. asequrados del Instituto de Seguridad Social para 

las FUerzaa Armadas Mexicanas, las personas que marcan los 

articulos i7, 216 y 217. 

Articulo 17.- Las Secretarias de la Defensa Nacional y 

de Marina, atiliar&n a los militares en situaci6n de activo 

y de retiro. 

Articulo 216.- Para loe efectos de esta ley, se 

entiende por militares a los miembros del Ejército, de la 

Fuerza AArea y de la Armada de MAxico, y cuando se seftalan 

jerarqu1as, las disposiciones son aplicables a los . grados 

equivalentes en las tuerzas armadas. 

" Los grados del personal que constituye las fuerzas 

terrestres y a6reas, están comprendidos en la escala 

jer&rquica en orden decreciente que sigue: 

I.- Generales: 

A.- General de Divisi6n en el Ejército y Fuerza Aérea. 

B.- General de Brigada en el Ejército y General de Ala 

en la FUerza Aérea; 
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c.- General Brigadier en el Ejército y General de Grupo 

en la Fuerza AérBa. 

II.- Jefes en el Ejército y Fuerza Aérea: 

A.- Coronel; 

B.- Teniente Coronel; y 

c.- Mayor. 

III.- oriciales en el Ejército y Fuerza Aérea. 

A.- CapitAn Primero; 

B.- Capit6n Segundo; 

c.- Teniente; y 

D.- Subteniente. 

IV.- Tropa en el Ejército y Fuerza Aérea: 



A.- Clases; 

a).- Sargento Primero 

b).- Sargento Sequndo; y 

c).- Cabo. 

B) .- Soldado. " (27) 

La equivalencia jer6rquica entre el personal del 

Ejlrcito con ei de la Armada de México, es como sigue: 

GENERALES 

EJERCITO ARMADA 

Ganaral de Diviei6n Almirante 

General da Brigada Vicealmirante 

General Brigadier Contraalmirante 

(27) .- Ley Or9lnlca dal Ej6rcito y Fuerza Aerea Haxicanoa.- Bd1t. 

a.o.H.- K6xico 1990.- Art. 95. 
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JEFES 

coronel CapitAn da Navio 

Teniente. coronel capit6n da rraqata 

Mayor capit6n da corbata 

OFICIALES 

capitAn Primero Tenienta da Nav1o 

CapitAn Segundo Tenienta da Fragata. 

Teniente Tenienta da Corbata. 

Subteniente Guardia Marina 

lar. Contramaamtr• 

lar. Condaatabla 

lar, Maestra 



TROPA 

A. Clase 

Sarqanto primare 

Sarqanto Segundo 

Cabo 

B.- Soldado 

2do. Contramaestre 

2do. Condestable 

2do. Maestre 

3er. contramaestre 

3er. condestable 

3er. Maestre 

Cabo (en sus especia

lidades) 

Marinero 

S2 

El Articulo 217 de la Ley del I.S.S.F.A.M. nos dice: En 

la aplicaci6n de esta Ley y con las condiciones y las 

limitaciones que establece la misma, serán considerados: 



I.- Los cadetes y los demAs alumnos de establecimientos 

militares y que no perciben haber diario, como sarqento• 

primeros; 

II.- El personal de tropa y mariner1a del servicio 

militar por conscripci6n, con la cateqor1a que tenqa 

mientras se encuentren desempeftando actos del servicio. 

III.- Los miembros de los cuerpos de Defensas Rurales 

que . se inutilicen o fallezcan en actos del servicio o a 

consecuencia\de ellos, como soldados. 

z.- LOS PBllSIOllJU>OS 
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En el I.l{.s.s. quedan en calidad de pensionados aquellos 

trabajadores que han qenerado derechos para la obtenci6n de 

una cantidad de dinero que recibirAn peri6dicamente de por 

vida sin estar prestando sus servicios, as! como sua 

derechohabientes en caso de muerte del mismo. 

El articulo ·92 de la Ley del Sequro Social dice que 

pensionados son aquellas personas comprendidas en el ramo de 

sequro de enfermedades y maternidad bajo al rllqimen 

obliqatorio, y dicha pensi6n puede ser oriqinada por: 



Incapacidad permanente parcial, 

Incapacidad permanente total, 

Invalidez, 

Vajez, 

Caaant1a en edad avanzada, 

Kuarte, que oriqina pensiones de: Viudez 

orfandad 

Ascendencia. 

La lay del Instituto de Sequridad social para las 

Fu•rza• Armada• Mexicanas nos dice, que pensión es: " La 

pre•t•ci6n acon6mica vitalicia a que tienen derecho los 

familiares da loa militares en los casos y condiciones que 

fija. la l•Y· 

Como •• puede ohaervar mientras que en el I.M.s.s. las 

panaiona11 se pueden oriqinar por diversas causas, en el 

I.s.S.F.A.M. la pensión se puede oriqinar ünica y 

•Xclu•ivamenta por la muerte del militar. 
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Otro aspecto importante dentro de las pensiones da 

ambas instituciones es que, en el I.M.s.s. el trabajador va 

a tener derecho a percibir dicho beneficio, no as1 en el 

I.s.s.F.A.M. en el cu6l solo van a disfrutar de los 

beneficios de la pensi6n los familiares del militar. 

J.- LOS rAHILillBB DDBCBOl!ABIBICTEB. 

La Ley del Seguro Social en su articulo 92 en sus 

diferentes fracciones detormina quienes son familiarea 

derechohabientee: 

La esposa del asegurado o del pensionado, o a falta da 

esta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los 

cinco afies anteriores o con la que haya procreado hijos, 

siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. si el 

asegurado o pensiono.do tiene varias concubinas, nin9una de 

ellas tendrA derecho a la protecci6n. 

Los hijos del asegurado o del pensionado menores de 16 
'· 

aftos, o mayores de 16 y menores de 25, cuando realicen 

estudios en planteles del sistema educativo nacional o, si 

no pueden mantenerse por eu propio trabajo debido a una 

enfermedad cr6nica, defecto f¡sico o ps!quico, hasta en 

tanto no desaparezca la incapacidad que padecen. 



El padre y la madre del anegurado o del pensionado que 

vivan con 61 y dependan econ6micamente del mismo. 

El aapoao o el concubino de la asegurada o de la 

panaionada aiempre y cuando esté inválido totalmente y 

dependa acon6micamente de ella. 

La Ley del Inetituto de Seguridad Social para las 

Fuerza a Armadas Mexicanas en su articulo 3 7 en sus 

ditarantaa fracciones determina quienes son familiares 

darechohabientas: 

La eaposa dal militar o bien la concubina, siempre y 

cuando, tanto el militar como su concubina hayan permanecido 

libres de matrimonio durante eu uni6n y que h~ya habido vida 

marital loa cinco anos anteriores. 

Loa hijoa del militar, siempre que las mujeres sean 

aolt•raa y los varones menores de edad; o mayores 

incapacitado• o impoaibilitados para trabajar de forma total 

y permanente ai son solteros. 

La madre soltera, viuda o divorciada. El padre mayor de 

55 anos o incapacitado o imposibilitado físicamente para 

trabajar. 
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Los herinanos menores, los mayores incapacitados y los 

imposibilitados para trabajar en forma total y permanente si 

eón solteros. las hermanas, mientras permanezcan solteras. 

Siempre y cuando dependan económicamente del militar. 

El esposo de la mujor militar incapacitado o 

imposibilitado f1sicamente para trabajar en forma 

permanente, o mayor de 55 anos, que dependa econ6micamente 

de la mujer militar. 

De manera general ambas instituciones contemplan a los 

mismos familiares derechohabientes, a excepci6n de los 

hermanos del asegurado contemplados en la ley del 

I.s.s.F.A.M., los cuales no considera el I.M.s.s. 

4.- LOS SEGUROS 

El seguro social comprende: El régimen obligatorio y el 

régimen voluntario. 

En el régimen obligatorio encontramos los sequrcs de 

- Riesgos de trabajo; 

- Enfermedades y maternidad; 
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' - Invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada y muerte; 

- Guardarlas para hijos de aseguradas; y 

- Retiro. 

- En el réqimen voluntario tenemos los seguros: 

Facultativo, y 

Adicional. 

Independientemente de los seguros 

I.M.s.s. otorga ,prestaciones sociales 

mencionados, 

y servicios 

el 

de 

solidaridad social, con el propósito de proteger, aunque muy 

limitadamente, a muchos grupos que aun se hallan marginados 

del desarrolla nacional, a consecuencia de su precaria 

condición econbmica, y por tanto, imposibilitados a 

integrarse a los sistemas de aseguramiento. 

El I.M.s.s. cubre las continqencias y proporciona los 

servicios que se especifican a prop6eito de cada réqimen 

particular mediante prestaciones en dinero y en especie. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Armada e Mexicanas, sellala las siguientes 

prestaciones: 
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Haber de retiro 

Pensiones; 

compensaciones; 

Pagos de Defunci6n; 

Ayuda para gastos de sepelio; 

Fondo de trabajo; 

Fondo de ahorro; 

Seguro de vida; 

Venta y arrendamiento de casas; 

Préstamos hipotecarios a corto plazo; 

Tiendas, granjas y centros de servicio; 

Hoteles de tránsito; 

casas hogar para retirados; 



Centros da bienestar infantil; 

Servicios funerarios; 

Escuelas e internados; 

Centro• de altabetizaci6n; 

centros de Adiestramiento y superación para esposas e 

hijas da militares; 

centros deportivos y de recreo; 

Oriantaci6n social; 

servicio midico integral; y 

servicio m6dico subrogado y de farmacias económicas. 
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Como puede obsorvarae el I.s.s.F.A.M. otorga un no.mero 

mayor da prestaciones, algunas de las cuales se derivan de 

la naturaleza misma del trabajo que desempeñan, como son: 

1011 hotolea de transito, los internados, seguro de vida, 

etc. aunque tambiln so deben do considerar las prestaciones 

que contempla el I.M.s.s. de manera adicional como son: las 

asignaciones familiares y la ayuda asistencial. 



RIBBGOS DE TRABAJO. 

Riesqos de trabajo. - Lo. Ley dol Sequro social en su 

articulo 48 dice que riesqos de trabajo son los accidentes Y 

enfermedades a que est6n oxpuostos loa trabajo.doro& on 

ejercicio o con motivo del trabajo. 

El riesqo do trabajo so puede equiparar el haber de 

retiro previsto en la ley del 1.s.s.F.A.M. considerando 

como retiro: la facultad que tiene el Estado y que ejerce 

por conducto de las Secretar1as do lo. Defensa Nacional y de 

Marina, para separar del activo a los militares al ocurrir 

alqunas de las causo.e previstas en la Ley. Y haber de retiro 

como la preetaci6n econ6mica vitalicia a que tienen derocho 

los militares retirados en loa casca y condicionoa qua 

saf\alan la Ley. En loa aiquientes casos. 

Quedar inutilizado en 11cci6n de armas o como 

consecuencia de lesiones recibidas en ella. 

Quedar inutilizado en otros actea del servicio o como 

consecuencia de ellos. 

LAS PIU!BTACIOllEB QUB OTORGA EL I.H.s.s. SON LAS BIGUIBllTBBI 

Articulo 65: El asegurado que su!ra un rieaqo d• 

trabajo tiene derecho a 111s siquientcs prestaciones: 



I. - Si lo incapacita para trabajar, recibirá mientras 

dure la incapacidad el cien por ciento de su salario, sin 

que pueda exceder del m6ximo del grupo en el que estuviera 

inscrito. 

II.- Si le os declarada la incapacidad permanente total 

del asequrado, 6ste recibirá una pensión mensual de acuerdo 

a la tabla que ae indica en este mismo articulo. 

III. - Si la incapacidad declarada es permanente 

parcial, al asegurado recibir4 una pensi6n calculada 

conforma a la tabla de valuaci6n de incapacidad contenida en 

la Lay Federal dal Trabajo. 

IV.- El instituto otorgar! a los pensJ.onados por 

incapacidad permanente total o parcial con un m1nimo de 

cincuenta por ciento de incapacidad, un aguinaldo anual 

equivalente a quince d1as del importe de la pensi6n que 

reciba. 

El articulo 66 senala que la pensi6n que otorgue en el 

caao de incapacidad permanente total, ser4 siempre superior 

a la que le corresponda al asegurado por inv~lidez, 
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suponiendo cumplido el periodo de espera correspondiente, 

comprendidas las asignaciones familiares y la ayuda 

asistencial. 

PRESTACIONES QOB OTORGA EL I.s.s.F.A.K. 

El articulo 31 senala que tienen derecho al haber de 

retiro integro: 

I.- Los militares inutilizados en acción da armas o a 

consecuencia de lesiones recibidas en ella. 

II.- Los paracaidistas que se inutilicen en actos 

propios de au servicio. 

III.- Loa militares inutilizados en otros actos del 

servicio o a consecuencia de estos, siempre que su 

inutilizaci6n se clasifique en la primera categoria, 

conforme a las tablas anexas a esta ley. También tienen 

derecho al mismo beneficio, los comprendidos en la segunda 

categoria de inutilizaci6n, si tienen 14 o mas anos de 

servicio. 

El articulo 32 de la ley del I.S.S.F,l\.H. dice: " Los 

inutilizados en otros actos del servicio o a consecuencia de 
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astoa, con tiempo de servicio menor de 14 afios y cuya 

inutilizaci6n se clasifique en la segunda categor1a, tendr6.n 

derecho a un haber de retiro igual a un porcentaje sobre el 

haber 1ntegro calculado. 

En ambas instituciones los asegurados están plenamente 

protegidos contra los riesgos de trabajo otorg6.ndoles el 

cien por ciento de su salario o haber desde el primer d1a de 

autrido el riesgo de trabajo. 
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La Ley del Seguro Social considera accidente de trabajo 

el que se produce. al trasladarse el trabajador, directamente 

de su domicilio al lugar del trabajo, o de este a aquél. La 

Lay del I.s.s.F.A.M. no lo contempla, pero en la pr6.ctica 

telllbi6n se ha considerado como accidente de trabajo este 

hecho. 

El I.M.S.S. no considera riesgo de trabajo loa 

accidentes que sobrevengan estando el trabajador en estado 

da embriaguez, bajo la acción de algün psicotr6pico, 

narc6tico o droga enervante, salvo que existe prescripci6n 

médica y que el trabajador hubiera hecho del conocimiento 

del patr6n lo anterior, si se ocasiona intencionalmente una 

incapacidad o lesi6n por si o de acuerdo con otra persona, 

si éste tu6 resultado de alguna riña o intento de suicidio o 



es resul.tado de un delito intencional y 61 a& rasponru1blo. 

En la ley del I,S,S.F.A.M. no encontramos contemplado.a asta• 

circunstancias. 

BBGl1RO DB BNJ'BJIHl!Dl\DBB, 

El I.M.s.s. contempla dentro de este aoguro la incapacidad 

producida por una enfermedad no profesional. 

PRBBTACIONl!B 0171! OTORGA BL I.M.e.s. 
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En caso de enfermedad, al Instituto otorga al aaagurado 

la asistencia •6dico-quirdrgica, !armac6utica y hospitalaria 

que sea necesaria, desde el comienzo do la anrormodad y 

durante el. pl.azo do 52 aemanas para el mismo padacimiento, 

si al concluir aeta plazo al asegurado continda onfermo, ol 

Instituto prorroc;¡ar6. su tratamiento hasta por 52 nomanac1 

mls, previo dictamen médico. 

El asequrado tendr6. derecho a un subsidio an dinero oi 

la enfermedad le impide trabajar, .. partir del cuarto d1a 

del. inicio de la misma, hasta por cincuenta y doa sama.na&, 

si al concluir dicho periodo el asegurado continuara 

incapacitado, previo dictnmcn del instituto, so podr6. 

prorrogar el pago del subsidio hasta por veintitros namanas 

más. 



BBOORO DB llJIJ'llRHBDAD Bll EL I.B.S.F.A.K. 

El seguro de enfermedades no se encuentra contemplado 

expresamente en la ley del I.S.S.F.A.M. 

Es seftalada como causa de retiro la enfermedad que dure 

m4s de seis meses y que imposibilite al militar para el 

desampet\o de sus funciones, pudiendo el Secretario de la 

Datensa Nacional, o en su caso, el de Marina, prorrogar ese 

lapso hasta por tres meses más con base en el dictamen, 

expedido por dos m6dicos militares en activo, en el que se 

establezca la posibilidad de recuperación. 

VllZSTACIOHBS QU8 OTORGA BL I.8.&.F.A.K. 
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cuando se da el retiro por enfermedad que dure más de 

seis meses y el militar tenga más de 20 aftos de servicios, 

tendrA derecho a un haber de retiro, en cuya cuota se 

tomar6n en cuenta los aftos de servicio. 

cuando se da el retiro por enfermedad que dure más de 

seis meses y el militar tenga más de cinco anos de 

servicios, sin llegar a veinte, el militar tendrá derecho a 

una compensaci6n. Entendiendo como compensaci6n la 

prestación econ6mica a que tiene derecho el militar 

retirado, en una sola erogación cada vez que sea puesto en 

situaciOn de retiro. 



LOs militares que hayan sido puestos en situaci6n de 

retiro por enfermedad que dure mfls de seis meses podrán 

volver al activo cuando logren su curaci6n def initva, 

comprobada por médicos militares, que designe la Secretar1a 

de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. 

como puede observarse la ley del I.s.s.r.A.M. no seftala 

qu6 pasa con el militar que contrae una enfermedad tuera del 

servicio y que tenga una duración menor de seis meses. 

SBGllRO DB KATBRBIDJU> DBL I.M.S.S. 
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Tiene derecho a este seguro la asegurada, la 

pensionista por incapacidad permanente total o parcial, la 

esposa del asegurado o, a falta de 6sta, la mujer con quien 

ha hecho vida marital durante los cinco afies anteriores, o 

con la que haya procreado hijos, siempre que ambos 

parmanezcan librea de matrimonio. Si el asegurado tiene 

varias concubinas, ninguna de ellas tendr6 derecho a la 

protección. 

~RBBTACIONES QUB OTORGA BL I.M.s.s. 

La asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el 

puerperio gozara de las siguientes prestaciones: 



-Asistencia obstétrica. 

-Ayuda en especie por seis meses para lactancia. 

-Una canastilla al nacer el hijo. 

-Durante el embarazo y el puerperio tendrá derecho a 

subsidio en dinero igual al cien por ciento del salario 

promedio da su grupo de cotización, el que recibir6 durante 

cuarenta y dos dlas anteriores al parto y cuarenta y dos 

dlas después de éste. 

8BOllRO DB llATBRJIIDAD DBL r.a.a.P.A.H. 

La Ley del r.s.s.F.A.M. no lo contempla como tal, se 

encuentra localizado dentro del servicio médico integral 

como servicio materno infantil, y otorga al personal militar 

teaenino, a la esposa y, en su caso, a la concubina del 

•ilitar. 

Pa.BTACIOllllB QUB PROPORCIOllA BL r.a.s.p.A.X. 

El personal militar femenino y la eoposa o en su caso 

la concubina del militar, gozar6 de las siguientes 

prestaciones: 

- Consulta y tratamiento ginecol6qico, obstétrico y 

pre-natal. 

- Atención del parto. 

- atención del infante. 
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- Ayuda para lactancia. 

El personal militar remanino tendrl derecho a 

disfrutar de un mas da licencia anterior a la racha probable 

del parto, y da do• maaaa poatarioraa al miamo para la 

atenci6n del infante. En ambos caaoa con goce da habaraa. 

Da manara ganaral ambaa inatitucionaa otorgan laa 

mismas prastaciona•, a axcapci6n da loa d1aa daapu6• dal 

parto en al cual al l.S.S.F.A.H. otorga mi•. 

BBGllJlO DB ll!VaLXDB• DllL x.x.1.1. 
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El seguro da invalidez aa otorga al aaaqurado qua aa 

halle impoaibilitado para procurara•, madianta un trabajo a 

au capacidad, formac16n protaaional y ocupaci6n anterior, 

una remuneraci6n auparior al 50' da la raaunaraci6n habitual 

qua en la aisma ragi6n reciba un trabajador aano da igual 

.capacidad, catagor1a y rormaci6n proraaional, y qua aaa 

derivada da una anrarmadad o accidenta no protaaional, o por 

defactos o agotamiento f1aico o mental, o cuando padezca una 

afecci6n o •• ancuantre an un aatado da naturaleza 

permanente qua le impida trabajar. 

PIUIBTACXOJIBS QUn OTORQA BL l.U.a.s. 

-Pensiones. 



-Asignaciones familiares. 

-Asistencia médica. 

-Ayuda asistencial 

PllJllIO• POR IllVllLIDBI DBL I.1.s.r.A.K. 

Al igual que los damas seguros, el seguro de invalidez, 

no ae encuentra regulado expresamente en la ley del 

I.S.S.F.A.M, Al efecto del articulo 22 de la citada ley nos 

dice: "son cauaaa,de retiro: •••• 

IV.- Quedar inutilizado en actos fuera del servicio" 

PR••~acxo ... QVS OTORGA BL I.1.s.r.A.x. 

cuando el militar se inutilice en actos fuera de 

servicio y tenga mas de 5 anos de servicio y menos de 20 

tendr4 derecho a una compeneaci6n calculada conforme a los 

anos de servicio. 

Los militares que se hayan inutilizado fuera de actos 

dal servicio y que se les computen cuando menos 20 anos de 

aervicio, tendr4n derecho a un haber de retiro igual a un 

parcentaje sobre el haber integro calculado. 
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cabe hacer mención quo la ley del Sequro Social ne 

considera el sequro de invalidez cuando al asegurado por al 

o de acuerdo 

intencionalmente 

con otra persona 

si la padec1a con 

se provoque aeta 

anterioridad a eu 

afiliación el régimen del Seguro social, y cuando resulte 

responsable del delito intencional que originó la misma. La 

ley del I.S.S.F.A.M. no ssftala nada en asta sentido. 

811GURO DB VBJ'lll PaOPORCION1J>O POR BL I.K.s.s. 

Tienen derecho a disfrutar del seguro da vejez les 

aaequradoa qua hayan cumplido sesenta y cinco aftos, que lo 

soliciten e la inatitucion y que cumplan con los requiaitca 

aeftaladoa en la Ley. 

PlUIBTACIOllBB QUB OTORGA BL I.K.s.e. 

Pensiones. 

Asistencia a6dica. 

Asiqnacionea familiarao. 

Ayuda asistencial, 

eaquro da vajoz proporcionado por el 1.e.s.F.A.K. 
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La Ley del r.s.s.F.A.M. en su articulo 23 aeftala: "la 

edad llmite de los militares para permanecer en el activo as 

la siquiente: 
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. para loa Individuos de tropa... 45 años. 

para lo• Subtenientes.......... 46 años. 

para loa Tenientes............. 48 años. 

para los Capitanes segundos..... 50 años. 

para loa Capitanas primeros..... 52 años. 

para los Mayoraa................ 54 años. 

para loa Tenientes Coroneles.... 56 años. 

para lo• Coronela•............. 58 años. 

para lo• Generales Brigadieres.. 61 años. 

para loa Generales de Brigada... 63 años. 

para los Generalas de Divisi6n.. 65 años. 

Ciertos elementos, no obstante haber llegado a la edad 

limita, podrln ser retenidos en el activo hasta por cinco 

ª"ºª ala, cuando la Secretaria de la Defensa Naciona1 o de 

Marina lo estima necesario. 



PRESTACIONES QOB OTORQA BL I s.s.F.A.M. 

Los militares que hayan llegado a la edad limite y 

tengan una antigüedad de m6s de cinco anos da 11ervicio y 

menor de 20 tendr6n derecho a una compensaciOn que puada aer 

desde 6 hasta 32 meses de haber, sagOn lo• anoa de 

servicios. 

Les militaras que hayan llegado a la edad limite y 

tengan m!s de 20 anos de servicio tienen derecho a un haber 

de retiro 

calculado. 

igual a un porcentaje sobra el habar integro 

La Lay del I.S,S.F.A.M. contempla tambi6n al retiro por 

tiempo de servicio, el articulo 22 dice: "Son cau11aa da 

retiro: 

VI.- solicitarlo después de haber prestado por lo mano• 

veinte af\os de servicios efectivos o con abonos. 11 

En el caso de retiro por tiempo de servicio el militar 

tendr6 derecho a un haber de retiro, qua puedo ser desda un 

60' hasta un 100\ 

Los militares que 

resolución definitiva, 

pasen a situación do retiro por 

ascendcr6n al grado inmediato 
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superior para efectos del beneficio econ6mico 

correspondiente, cuando cumplan con el tiempo de servicios y 

el tiempo en el grado que exige la ley. 

asauao DB CBSJUITIA 1DI BDAD AVANZADA PARA BL I.M.s.s. 

Existe cesant1a en edad avanzada cuando el asegurado 

quede privado de trabajos renumerados después de los sesenta 

aftoa de edad, y tenqa reconocido en el instituto un mínimo 

de quinientas cotizaciones semanales. 

PllaSTACIOlfBS QUB OTORGA BL I.K.s.s. 

Las prestaciones que otorga el I.M.S.S. en e1 seguro de 

ceaant1a en edad avanzada, son las mismas que otorqa en el 

aaguro da vejez. 

SBQURO DB CBSAJITIA l!JI BDAD AVANZADA PARA BL I.B.B.F.A.M. 

La lay del r.s.S.F.A.K. no contempla el seguro de cesant1a 

en edad avanzada, ni otra figura similar. 

BllGURO POR llUBRTB PROPORCIONADO POR EL I.M.s.a. 

La muerte del asequrado o del pensionado por invalidez,vejez 

o ceaant1a en edad avanzada, va a dar origen a las pensiones 

de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia. 
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PRESTACIONES QUB OTORGA BL I.H.s.s. 

se van a otorqar las pensiones de viudez, orfandad, o 

ascendencia, ayuda asistencial a la pensionada por viudez y 

asistencia médica. 

La pensi6n do viudez sera iquol al noventa por ciento 

de la panei6n de invalidez , de vejez o de ceuant1a en edad 

avanzada, quE> el pensionado fallecido disfrutaba¡ o la qua 

hubiera· correspondido al aaequrado en el caso da invalidez. 

Loe hijos huérfanos menores de 16 anos si 11a encuentran 

estudiando en planteles educativos del aiatama y loa mayorua 

de 16 anos que no se puedan mantener por su propio trabajo o 

que estén imposibilitados debido a ua enfermedad cr6nica, 

defecto f1eico o pa1quico, tendr4n derecho a recibir pensión 

de orfandad de un 2ot da la pensionas antes aanaladaa. 

La viuda o concubina pensionada qua contraiqa 

matrimonio recibir& una suma qlobal equivalente a tras 

anualidades de la cuant1a de la pensi6n que disfrutaba, 

Los huérfanos que hayan alcanzado los dieciseia anos de 

edad, o una edad may~r, o se haya rehabilitado, perder6n el 

derecho a pensi6n de orfandad, otorq6ndoeelas un finiquito 

equivalente a tres mensualidades de su pensión. 



BBGOl\O POR ICUllRTB PROPORCIONADO POR BL I.s.s.F.A.M. 

A la muerte del militar los familiares derechohabientes 

tendrln derecho a una pensión, en los casos y condiciones 

que fije la Ley. 

PRBBTACIOHllB QUll OTORGA BL x.a.s.P.A.M. 

Los ~amiliares del militar muerto en el activo, tienen 

derecho a una pensi6n equivalente al 100% del haber de 

retiro que le hubiere correspondido en la fecha de su 

fallecimiento o en su caso a una compensaci6n de igual 

cuant1a a la que le hubiere correspondido al militar en la 

misma fecha. 
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LOa familiares del militar muerto en situaci6n de 

retiro y a quien se le hubiere otorgado haber de retiro 

tienen derecho a una pensi6n equivalente al 100% del importe 

de dicho haber calculado en el momento del fallecimiento. 

El importa de dichas pensiones se dividir&n por partes 

iguales entre los beneficiarios. 

BBGURO DB QOl\IU)BRIAB QOB PROPORCIONA BL I.M.S.B. 

Los servicios de guarder1a se prcporcionar~n a los 

hijos de las trabajadoras aseguradas que no puedan 



proporcionar el cuidado maternal durante su jornada ele 

.trabajo a ellos, gozan de esta prestación desde los 43 dlas 

da nacidos haata los cuatro años. 

PRBSTACIO.llBS DB CIJITROB DE BIENESTAR INl'AN'l'IL PROPORCIONADO 

POa BL I.a.a.r.A.x. 

El instituto astablecerA centros de bienestar infantil 

para atender a los niftos mayores de 45 dlas y menores de 7 

anos hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de 

••a ayuda. 

Como aa puede observar la prestación de centros de 

biana•tar infantil as superior al seguro de guardarlas, y 

qua al primero da e•to• se otorga por mayor tiempo. 

llOIJJIO DI Rll'l'IRO PROPORCIONADO POR EL I,H.B.B. 

El trabajador que cumpla 65 anos de edad o adquiera el 

derecho a diatrutár una pensi6n por cesantía en edad 

avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente parcial 

d•l so• o m4s incapacidad permanente total, tendrá derecho a 

qua la in•tituci6n da crédito que lleve su cuenta individual 

da ahorro para retiro, le entregue por cuenta del Instituto, 

lo• tondos de la subcuenta de retiro, situándoselos en la 
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entidad financiera que el trabajador designe, a fin de 

adquirir una pensi6n vitalicia, o bien entreg!indolos al 

trabajador en una sola exhibic!6n. 

PRBBTACIONES DB PONDO DB TRABAJO Y PONDO DB AHORRO 

PROPORCIONADO POR EL r.s.s.P.A.M. 

El fondo de trabajo est4 constituido por las 

aportaciones que haga el Gobierno Federal en favor de cada 

elemento de tropa, los elementos de tropa que queden 

separados del activo, que obtengan jeraqu1a da oficiales o 

se les conceda licencia ilimitada, podr!in disponer del fondo 

de trabajo. constituido en su favor, o bien las personas que 

los elementos de tropa hayan designado como beneficiarios en 

caso de fallecimieto. 

Para constituir el tondo de ahorro, los Generales, 

Jefes y Oficiales en servicio activo, deberAn aportar una 

cuota quincenal equivalente al st de sus haberes , y para 

igual fin, el Gobierno Federal efectuar4 una aportaci6n de 

igual monto. Los titulares tendrAn derecho a disponer da su 

fondo de ahorro, en el momento en que obtengan liconcl.11 

ilimitada o se11n separados del activo. Los militares qus 

continuen en el activo, tendr!in derecho a disponer del 

importe de sus descuentos cada seis anos contados a partir 



da la· fecha de su primera aportaci6n al fondo. Podrán 

disponer del fondo , las personas que los titulares hayan 

designado como beneticiarios en caso de fallecimiento. 

Aunque con alqunas variantes tanto el seguro de retiro 

como los fondos de trabajo y ahorro tienen el mismo fin, 

proteger al trabajador en el momento en qu_e éste deja de 

trabajar, otorq6ndole una cantidad cuando se separa de la 

vida econ6micamente activa. 

PAGOB DB DBPtlllCXOH 
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La Ley del I.S.S.F.A.M. en su articulo 54, dice: 11 al 

fallecimiento de un militar, sus deudos tendrán derecho a 

qua aa les cubra por concepto de paqos de defunción, el 

equivalente a cuatro meses de haberes o haberes de retiro, 

más cuatro meses de gastos de representación y asignaciones 

que estuviere percibiendo en la fecha del deceso para 

atender gastos de sepelio. 11 

El I.M.s.s., cuando fallezca un pensionado o un 

asegurado que tenga cuando menos doce cotizaciones semanales 

on los nueve meses anteriores al fallecimiento, pagará a la 

persona que presente acta de defunción y la cuenta original 

do los qastos del funeral, una ayuda por este concepto, 



consistente en dos meses de salario minimo general que rija 

en el D.F. en la fecha del fallecimiento. 

Ambos Institutos otorga esta presentación aunque al 

I.S.S.F.A.M. lo hace de manera más ventajosa. 

AYllDA PARA GASTOS DE SEPELIO. 

llO 

El personal de tropa tendrá derecho a que se les 

otorgue el equivalen;e a treinta d1as de haberes o haberes 

de retiro más las asignaciones que estuvieran percibiendo, 

como ayuda para gastos de sepelio en caso de de!unci6n del 

c6nyuge del padre, de la madre o de algOn hijo. Los 

Generales, Jefes y O! iciales, en los mismos casos tendrAn 

derecho a que se les otorgue el equivalente a quince d1as de 

haberes de retiro más gastos de 

asignaciones para igual !in. 

representaci6n y 

EL I.M.s.s. no otorga ninguna prestaci6n en este 

sentido. 

SEGURO DE VIDA 

La Ley del I.s.s.F.A.M. "El seguro de vida militar es 

la prestaci6n que tiene por objeto pro!?orcionar una ayuda 

pecuniaria a los beneficiarios do los militares cuando 
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fallezcan, cualquiera que sea la causa. El seguro de vida es 

obligatorio para todos los militares que se encuentran en 

servicio activo. será. potestativo para los militares 

retirados y los que gocen de licencia sin goce de haberes. 

con 

I.M.s.s. 

la creaci6n 

tambi6n se 

del seguro de retiro dentro del 

contempla el derecho de que el 

trabajador solicite la contrataci6n de un seguro de vida, 

con cargo a los recursos de la subcuenta del seguro de 

retiro. 

Aunque ambas Instituciones contemplan el seguro de 

vida, el I .M.S.S. no le da el cará.cter de obligatoriedad, 

manifestando en el I.s.s.F.A.M. 

VE!l'l'A Y ARRENDAMil!llTO DE CASAS PROPORCIONADO POR EL 

I.s.s.P.A.K. 

El I.S.S.F.A.M. administrara el fondo de vivienda para 

los militares con el fin de establecer y operar con ese 

fondo un sistema de financiamiento que permita a los 

militares obtener créditos baratos y suficientes para 

adquirir habitaciones, construir, ampliar, reparar o mejorar 

sus habitaciones, o bien pagar los pasivos que tengan por 

los conceptos ~nteriores. 



El r.s.s.F.l\.M. deberA coordinar y financiar con el 

propio fondo, programas de construcci6n de habitacionas 

destinadas a ser adquiridas por los militares en 

activo. Asimismo, deberá adquirir y conatruir con r~curaos 

diversos al fondo de la vivianda militar, casas habitacionas 

para ser vendidas a pracios m6dicoo a militnras en situación 

de retiro. 

El fondo de la vivienda :nilitar "º integrará por 11111 

aportaciones del cinco por ciento sobre los haberes que haga 

el Gobierno Federal. 

PaBSTAKOD Hil'OTECl\RIOD y l\ CORTO l'Ll\ZO OTORGl\DOB l'Oa llL 

I.S.8.ll'.A.K. 

Los militares retirados podrán obtenor préstamos 

hipotecarlos, en primer lugar, sobre inmuebles urbanos en la 

medida de los recursos disponibles para aste fin. 

ll2 

El Banco Nacional del Ejórcito, Fuerza J\6roa y Armnda., 

S.A. podrá otorgar pr6:stamos a corto plazo a los militaras 

con haber y haber de retiro y i'I los pf!nsionadon. de acuerdo 

con los recusas disponibles para CGta fin. 
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CEllTROB DS SERVICIO PROPORCIONADOS POR EL I.s.S.F.A.M. 

En las unidades habitacionales se establecerán, centros 

de servicios econ6micos de lavanderia, planchado, costura, 

peluquería, bafios y otros. 

HOTELES DR TRANSITO PROPORCIONADOS POR EL I.S.S.F.A.M. 

El instituto establecerá hoteles con la exclusiva 

finalidad de proporcionar hospedaje a militares en tr~nsito 

con motivo del servicio. 

CASAS HOGAR 

I.s.s.F.A.M. 

PARA RETIRADOS PROPORCIONADAS POR EL 

El Instituto establecerA casa hogar en poblaciones 

adecuadas, 

soliciten, 

requisitos. 

para que los militares retirados 

las habiten, previo cumplimiento 

que 

de 

las 

los 

La venta y arrendamiento de casas, los préstamos 

hipotecarios y a corto plazo, los centros de servicios, los 

hoteles de tránsito y las casas hogar para retirados son 

prestaciones que otorga el I.s.s.F.A.M. y que no son 

contempladas por el I.H.s.s. 
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AYUDA PARA GASTOS DE Kl\'l'RIMONIO PROPORCIONADO POR EL 

:i:.M.o.a • 

• Para tener derecho a esta prestación doba acreditarse 

un m1nimo de 150 seman.ns de cotizaciones on el ramo de 

invalidez, vejez y cesantin en odad avanzada, en la fecha da 

celebració~ del matrimonio Gu otorgará por una sola vei. 

ASIGNACIONES rrutILIAnEB y AYUDA ABIGTRNCil\L DEL I.M.a.s. 

Estas asignaciones conaiston on unn ayuda por concepto 

de carga futniliar y SI? concedo a loa bcnof ic!.ario:; dol 

pensionado por invnlidcz, vejez o cauant1n an edad avanzada. 

Las prestacionen de ilyuda para CJ<l!~toc de matrimonio, 

ayuda asi.stP.nci.,l y 1'nirynt'\cione•: fa:nili~rcG, no non 

contempladas por el I.S.S.F.A.M. 

Ambos inatitutos otorgan prootacionl!s social as y 

culturalns que son de trascendental importancia para la 

superación social y cultural improncincJiblas para un 

mejoramiento de la vida en gonornl. 



BBRVICIO MBDICO PROPORCIONADO POR BL I.M.s.s. 

El I.H.S.S. proporcionaré asistencia médica a sus 

asegurados y a los familiares derechohabientes en cualquiera 

de sus siquicntes formas: 

oircctamante a través de su propio personal e 

instalaciones. 

Indirectamente, en virtud de convenios con otroo 

organismos pQ..blicos o particulares, siempre bajo 1.a 

vigilancia y responsabilidad del Instituto. 

Asimismo podrá celebrar convenios con quienes tuvieren 

establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo 

convenirse, si se tratare de patrones con obligación al 

seguro, ~n la reversión de una parte de la cuota patronal y 

obrera en proporci6n a la naturaleza y cuant1a de los 

servicios relativos. 

SBl\VICIO llBDICO PROPORCIONADO POR BL I.s.s.P.A.K. 

atenci6n médico-quirGrgica se prestará por las 

Secretarias de la Defensa y Marina en su hospitales, 

enfermer1as y secciones sanitarias. El instituto atenderA 
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a los militares en retiro y a loB familiares, diroctamonto 

o por servicios aubroqados. 

Se faculta al instituto para celebrar con la11 

Secretarias do la DafenBa Nacional y de Harina, aai como al 

I.M.s.s. y el 1.s.s.s.T.E., convenios para prestar ol 

servicio médico subrogado. 

5.- LAS COTillACIOllllO 

CO'tillACIOHBS PAllA BL I.H.8.6. 

El trabajador deberá aportar un Jt para ol aa9uro dD 

encermadades y matarnidart y un 2\ para el aa9uro da 

invalidez, vejez, ceaant1a on edad avanzada y muerte aobra 

el salario base de cotización raspactivamento. 
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El patr6n cubrirá al instituto el a.40\ para el so9uro 

de enCermedadeR y matarnidad, un 5. 6\ para el so9uro do 

invalidez, vejez, ceeant1a en edad avanzada y muerte, un 1\ 

para el sequro de 9uarder1as y, para ol so9uro da rio~9os da 

trabajo, el porcentaje se fijará atendiendo al 'Jt"ado da 

riesqo de la actividad da la noc¡oclaci6n do c¡uo ne trate, 

estos porcentajes so fijarán atendiendo '11 salario b<1!Jo da 

cotizaci6n. El patrón tambión daborá do roalizar dep6r.iton 

de dinero on favor de cada trabajador, on inotitucionas do 



crédito, por el importe equivalente del-2i d~l·salario base 

de cotizaci6n, a efecto de constituir la nubcuenta del 

seguro de retiro. 

El I::stado aportar6. para el seguro de enfermedades y 

maternidad el 7.14J t del total de las cuotas patronales, y 

otro 7·.143 t para el seguro de invalidez, vejez, cesant1a en 

edad avanzada y muerte. 

El salario base de cotización se integra con los pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, 

percepciones, ali~entación, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en vspecic y cualquier otra cantidad o 

prestación que entregue al trabajador por sus servicios. 

Para determinar al grupo a que pertenece el asegurado y 

la forma como cotizará, se apl icará.n las siguientes reglas: 

'I. - El bimestre será. el periodo de pago de cuotas. El 

'Instituto dcterminarA anualmente el número de semana~ que 

comprendan cada uno de lo~ bimestres. 

II. - Para fijar el salario diario en caso de que se 

pague por semana, quincena o mes, se dividirá la 

remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta 

respectivarncnto. 
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III.- Si por la naturaleza o peculiaridad de las 

labores, el salario no se estipula por semana o por mes, 

sino por d!a trabajado y comprende menos dias de los de una 

semana, o el asegurado labora jornadas reducidas y su 

salario se determina por una unidad de tiempo, el reglamento 

establecer! las bases y forma de cotización y las 

modalidades conforme a las cuales se otorgarán las 

prestaciones econ6micas. 

COTIZACION PARA BL r.s.s.F.A.K. 

El Gobierno Federal aportarli al Instituto y al Banco 

Nacional del Ejército y la Armada, S.A. de c.v., las 

cantidades necesarias para cumplir las obligaciones, 

respecto de las siguientes prestaciones; seguro de vida, 

pagos de detunci6n, ayuda para gastos de sepelio, fondo de 

trabajo o fondo de ahorro. 

El Gobierno Federal destinará anualmente una cantidad 

equivalente al 10\ de los haberes y haberes de retiro para 

las prestaciones de servicio médico integral y para las que 

no hubiaGe cuota espec1fica. 

Los generales, jefes y oficiales en activo, aportarán 

una cuota quincenal equivalente al 5% de sus haberes, para 
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constituir al fondo de ahorro. Asimismo, deberán cubrir el 

50\ de la prima mensual del seguro de vida. 

El haber base de cotización se integra con los haberes 

y asiqnaciones fijados en el presupuesto de egresos de la 

Federaci6n. 

Los haberes de retiro, las compensaciones y las 

pensiones ser6n cubiertas con cargo el Erario Federal. 
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CAPITULO VI 

TRASCENDENCIA SOCIOLOGICA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
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1. - TIUUICBJIDENCIA SOCIAL Dll LA 8BOOllIDJ\D SOCIAL• 

En una sociedad de pobres, como lo es la sociedad 

mexicana, la oeguridad social juega un papel muy importante, 

ya que ésta va a servir como instrumento rediatribuidor del 

ingreso y como !actor de intagraci6n nacional. La sequridad 

social va a contribuir a la expansi6n econ6mica mediante el 

mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y la 

reducci6n de las tenoiones laborales y, asismismo, coadyuqar 

a disminuir los resultados negativos de ln 

industrializaci6n. 

La seguridad social as el medio más id6neo para proteger la 

vida y la diqnidad del trabajador y simultáneamente, un,. 

aanera de elevar su salario. Como parte de esa polltica, la 

seguridad social, precisa ampliarse y consolidaras, no solo 

por el imperativo da propiciar el bianestsr de la comunidad, 

sino como exigencia econ6mica, pues la redistribuciOn de la 

rique2a que promueve no trena el crecillliento, sino pcr el 

contrario, lo impulsa de manera real y sostenida. Por lo 

tanto el Estado tiene el compromiso de realizar un esfuerzo 

cada vez más grande a !in de que sus beneficios puedan irse 

extendiendo a loe sectores m4s débiles, ya que mientras el 

hombre no disponga de elementos para aupornr sus 

limitaciones materiales y cultura leo no podrá 11lc11n~ar eu 

plena productividad. 



La meaicina social y diversos servicios de cara.cter 

cultural para el desarrollo individual y colectivo, han 

lleqado hasta apartadas regiones de la República como 

precursores del progreso y la modernidad. 

Las instalaciones hospitalarias y los centros 

educativos y recreativos, han servido como punto de 

encuentro entre personas de distinta extracción social y 

diferente nivel de ingreso. En esta forma la seguridad 

social desempena una función destacada como medio para 

atenuar las diferencias econ6micas y culturales entre los 

intaqrantes da la.comunidad. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar sin lugar a dudas 

qua, la seguridad social ha sido uno de los factores más 

importantes para qua en M6>cico se viva un ambiente de paz 

social desde hace mucho tiempo, ya que al tratar de elevar 

el nivel da vida del trabajador y proteger e integrar a las 

clases marginadas, hace menos dificil y marcada la qran 

diferencia de clases existentes en nuestro pais. 
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Es tal la importancia de la seguridad social que en los 

foroo internacionales, como la O.N.U. se le ha considerado 

como un derecho humano universal. La Oeclaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos en su articulo 22, nos dice: " Toda 

persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 



seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 

y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organizacion y loo recursos de cada Estado, la satiaf acci6n 

de los derechos ocon6micos, socia los y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad • (28) 

El articulo 25 de la citada declaraci6n, también hace 

referencia a la seguridad social, en los siguientes 

términos: " Toda persona tiene derecho a ur. nivel de vida 

adecuado que le asegure, asl como a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentaci6n, el vestido, la. 

vivienda, la asistencia m6dica y los servicios sociales 

necesarios; tieno asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, en!orinedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casca de plirdida de sus medios de subsistencia por 

circunstanciag independientes do su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados 

y asistencias especiales. Todos los ninos, nacidos de 

matrimonio o tuora de matrimonio, tienen derecho a igual 

protecci6n social." (29) 

28.- Daclar4ci6n Univereal do los Dl'"rucho111 Huxnanoa.- o.N.u.- C.N.o.H.-

KAxico 1992.- Mt. 22. 

29.- Loe. Cit. Art. 25. 



2. • 'l'RABCENDIDICl:A SOCIAL DBL I. H. B. 6, 

La trascendencia social del I.M.s.s. la podeoos enfocar 

principalmente en los siguientes rubros: Como Instituci6n 

de Saquridnd Social, como fuente generadora de empleos, como 

Institución de Investigación y como Institución de 

Solidadridad Social. 

Instituci6n de Seguridad Social.- El I.M.s.s. es J.a 

Instituci6n de Seguridad Social mAs importante del pa1s , ya 

que atiende alrededor de 49 millones de asegurados, lo cual 

significa el 60 l de la poblaci6n nacional. No obstante lo 

anterior, al Instituto pugna cada dia por extender sus 

servicios a otros grupos de personas que no se encuentran 

proteqidos por alguna Institución de seguridad Social. 

Como Instituci6n de seguridad social el I.K.S.S. trata 

de protoger de la manera más completa e integral a sus 

asegurados, como ejemplo de ello podemos mencionar la 

reciente crea.ci6n del seguro de ahorro para el retiro, el 

cual proporciona una garant!a más para los trabajadores que 

quedan privados de su trabajo por causas ejenas a su 

voluntad, al otorqárseles una cantidad adicional a la 

pensión que les corresponda al momento del retiro, y de esta 

forma el instituto les garantiza un nivel de vida más 

docoroso. 
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otro gran avance del Instituto en materia de segu~idad 

social lo es la reciente inauguración del Centro Médico 

Nacional Siglo XXI, uno de los centros hospitalarios m:is 

grande y moderno de JUnérica Latina, este complejo 

hospitalario, responde ~l principio fundamental de brindar 

salud y bienestar a los más desprotegidos. Este colosal 

centro médico viene a sumarse al avanza.do sinter~.a de 

atención médica, estructurado con 1682 unidades médicas, 

1417 unidades de inodicina familiar, 226 hoüpitales generales 

de zona y 39 unidades de alta especialidad, concentrados en 

10 centros médicos nacionales, todo asto garantiza el 

derecho a la salud para todos los trabajadores y sus 

familias. 

Generador da empleos.- El I.H.s.s. el contar con una 

infraestructura tan compleja como la que se ha 11encionado, 

va a ser un gran generador de empleos dentro de la vida 

econ6.mica. de México, de hecho, el Instituto Mexicano del 

Seguro social rcpreccnta una de las princip~ln~: opciones 

para los médicos, enfermeras y trab~jadoras sociales, recién 

egresados; independientemente de la fuente de trabajo 

indirecta que representa como consumidor da di versoG 

proveedores y prestadores de servicios complementarios. 

Institución de investigación.- El !.~.s.s. es una de 

las instituciones donde se rcaliz<;n las má.s cornplcjan y 

avanzadas invcstigacione~ m~dica, cien~1fica y tecnológica. 

Con sus nueve unidadc:3 di) investigación ;7:1édic;1, científica y 



tecnol6c:¡ica apoya al desarrollo social del pais. 

Instituci6n de Seguridad Social. - A fin de brindar un 

m1mimo de protección a aquellos grupos que hasta hoy han 

permanecido al margen del desarrollo nacional y que debido a 

su propia condición no tienen capacidad contributiva 

suficiente para incorporarse a los sistemas de aseguramiento 

ya existentes, el I.K.S.S. instituye los servicios de 

solidaridad social que trascienden las formas tradicionales 

de seguros, mediante los cuales sólo reciben beneficios las 

personas capacitadas para concurrir a su sostenimiento. 

Como resultado de esto, el I. M.S.S. ofrece atención 

médica efectiva a la población que habita en zonas de 

profunda marqinaci6n, a través del programa de I.M.S.S.

SOLIDARIDAD, que cuenta con 3303 unidades médicas. 

Este proqrama extendido en toda la República protege al 

45.8\ de la población abierta, es decir, dá atención médica 

a mAn de 10 millones de personas solidario-habientes de 202 

municipios distribuidos en 18 Estados. 

La población beneficiada recibe atención integral a la 

salud sin aportar ninguna cuota en efectivo, solo 

colaborando voluntariamente en algunos casos, como non 

labores de limpieza y mantenimiento de instalaciones. 



El modelo de ntenci6n integral a la salud que promuavo 

el I.M.s.s. tiene como propósito estimular la participación 

comprometida y organiza da de la comunidad, med ianto 

asambleas y asistentes ruralen, distintos programas do 

vacunación, orientación nutricion~l, saneamiento ambiental, 

mejoramiento dé la vivionda, ate. 

Por lo anterior, se puede afirmar que el I.M.s.s. es la 

Institución de seguridad social numero uno en nuestro pa1a, 

y que debe de ser el ejemplo a seguir por las dem4a 

instituciones de seguridad social. 

3.- TRASCl!lKDEHCIA BOCIJ\L DBL I.B.B.P.A.H. 
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Alin cuando en nuestros d1as México goza da una paz en 

la que se desarrollan normalmente nuestras inatitucionam 

pol1tico jur1dicas, Las Fuerzas Armadas siguen ocupando un 

lugar importante dentro de la estructura del gobierno 

mexicano, ya que sus actividades son trascendentalea en la 

buena marcha del pa1s, como lo Gon: la lucha contra ol 

narcotrAfico; salvaguardar la soberan1a de nuestro pa1s, y; 

quizlis la más importante en la actualidad, qua es, la da 

auxiliar a la población civil en caso de dcsaGtre, auxilio 

que se ha patentizado y quedndo presente on los sismos de 

1985, las inundaciones en el norto del pais on 1991 y, las 

explosionco on la ciudad do. Gu<:s.dalajarc."l, Jnl. sucedidas en 

abril de 1992. 



Por encontrarse estas actividades investidas de un alto 

qrado de riesgo, es importante que los militares tengan una 

sequridad social que les garantice la mayor protecci6n. de 

ah1 qua sea prioritario que los encargados de la protección 

del pa1s estén correctamente protegidos con una institución 

como lo es el I.s.s.F.A.M. 

La seguridad social viene empleando medidas para 

beneficiar a sectores cada vez m!s amplios, para que 

garanticen a los asegurados y sus familias una protecci6n 

cada vez más amplia y eficaz en contra de los riesgos que lo 

amenazan. 

Estas acciones son una realidad en el medio castrense, 

en donde el r.s.s.F.A.M. busca aplicar un enfoque integral 

al bienestar del militar en el activo, as1 como el de su 

familia, otorgándole más y mejores servicios de seguridad 

social, de igual m•nera aliqerar la carga que el personal 

con haber de retiro y pensionados debe de soportar. 

Asimismo, se han implementado para el efecto, una gran 

variedad de medidas tendientes todas ellas a otorgar a todo 

al personal de las Fuerzas Armadas, una protección más 

amplia principalmente en los renglones de salud, vivienda y 

educaci6n. 

1:?8 



En el r.s.s.F.A.M. astan concientes de la problemática 

que se plantea en el presente y do la que pudiera darse en 

el futuro, por ello y como respuesta al compromiso d• 

cumplir en cualquier situaci6n en el otorgamiento da loe 

servicios de sequridad social que estAn a su ca:rqo, han 

creado proyectos e iniciativas todos ellos tendientes a 

sostener siempre en primer plano el prestigio del Instituto. 

Siguiendo aste orden de ideas ya se han iniciado 

estudios relacionados con la creaci6n de una aseguradora del 

ejército, la cual_ tendrii dentro de sus funciones, al otorgar 

financiamiento para personal de edad avanzada, medianta la 

aplicación de pensiones a través de la capitalización 

individual, que permita obtener pensiones decorosas y que 

mediante la modernización de los planes de pensiones permita 

garantizar anticipadamente un sustento digno para las 

generaciones de militares que lleguen a la vejez, mediante 

la acumulación individual y capitalizable de recursos qu• 

permita a los futuros pensionados financiar con antelaci6n 

su retiro, sin convertirse en una carga socia:. 

El instituto también pugna por crear un fondo do 

pensiones que tenga como objetivo fundamental el aumentar la 

calidad de los rendimientos de ahorro, de t.nl manera qua 

dicho fondo pueda constituirse en entidades qua inclusive 

puedan financiar a otras dependencias o empresas. 

129 



Es muy importante sefialar que en estas alternativas la 

forma de participaci6n del Instituto deberá ser exclusiva de 

las Fuerzas Armadas, e indeper.diente de otras instituciones, 

ya que s6lo de esta manera no se perderá la identidad 

institucional y pueden salvaguardarse los intereses de 

dichas Fuerzas Armadas buscando también preparar al militar 

para que tome conciencia de sus derechos y obligaciones, 

respecto de estas iniciativas. 

Creo que el I.S.s.r.11.M. debe de tener cambios 

sustanciales que lo adecuen a los avances que se han dado en 

la aequridad social, y lo sitGen en un plano de igualdad con 

las otras dos instituciones de seguridad social (I.M.s.s. e 

r.s.s.s.T.E.). Cambios tales como: otorgar directamente el 

In•ti tu to las pensiones y dem6s prestaciones econ6micas; 

crear hospitales propios; permitir la participaci6n directa 

de los militares en la administraci6n del Instituto. 

lJO 
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COXCt.DSIO•BB 

i.- La divisi6n clasica del Derecho, en Püblico y Privado, no 

satisface ya las exigencias y necesidades de la aociadad 

moderna, por eso atirmamoa la existencia de un nuevo Oerechor 

El Derecho social, que ha venido a proteger a la• cla•e• 

débiles de la sociedad, a través de las diversas rama• que lo 

integran, como aon entre otras: El Derecho de la Seguridad 

Social, El derecho da Trabajo, El derecho Agrario, El derecho 

Cooperativo, etc. 

2.- No obstante qua ha existido el Derecho Social de•de hace 

aucho tiempo en varios paises del mundo, tué on M6xico donde 

por primera vez ae la otorg6 catagor!a conatitucional y 

correspondi6 a nuestra Carta Magna de 1917 al orgullo da 

haber sido la primera Constituci6n de contenido social. 

J.-Pensamos que la definici6n m6s acertada de seguridad 

social, es la expresada por el Maestro Alberto Brieeno Ruiz, 

que nos dice: Sequridad Social eu el conjunto da 

instituciones, principios, normas y disposiciones que protege 

a todos los elementos de la sociedad contra cualquier 

contingencia que pudiera sufrir y permito la elevaci6n humana 

en los aspectos psico!1sicos, moral, económico, social y 

cultural". 
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4.- LA iniciacion de una verdadera· legislaci6n de Seguros 

Sociales se realiza en Alemania, al promulgarse la ley sobre 

aaquro obli9atorio de enfermedad. Dos causas fundamentales 

contribuyeron a la implantación de los Seguros Sociales en 

Alemania las ideas imperantes en ese pa1s de la funci6n 

social del Estado y el pensamiento de Bismarck. 

5, - A pesar de que desde 1917 la primera comisión de Puntos 

Constitucionesl contempla la implantación del Seguro Social 

en M6xico y, lo.a esfuerzos de varios presidentes de la 

RepOblica por elaborar la Ley del Seguro Social, es hasta 

1943, bajo el Gobierno del General Manuel Avila camacho, 

cuando se crea el r.M.s.s. 

6.- El nervio vital de toda la teor1a social lo constituye la 

doctrina sobre el fin de la sociedad, llegando a la 

conclusión de qua el fin de la sociedad es el bien comün, el 

cual consiste en la paz y seguridad de que la familia y cada 

uno de los individuos pueda gozar en el ejercicio de sus 

derechos y a la vez en el mayor bienestar espiritual y 

•atsrial que sea posible en la vida presente, mediante la 

unión y coordinación de la actividad de todos. 

7.- LA Sociolcg1a 

1ntimamente ligadas, 

y la Seguridad Social se encuentran 

ya que, la Seguridad Social nace 
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como función exigida por un derecho basado en la justicia 

social, su finalidad es el bienestar y seguridad de la 

sociedad, sus instrumentos son también socia les, basados en 

la solidaridad y la cooperación. Los males cuyos riesgos 

pretende cubrir, son en su mayoría de su contenido males 

sociales. 

Por ello, según el concepto que tengamos de la sociedad, de 

sus fines y funciones, es el concepto que hemos de tener de 

la seguridad social. 

8.- Tanto el Instituto Mexicano del Seguro social como el 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, son organismos descentralizados, con personalidad 

jurídica y patrimonios propios. 

9.- La seguridad Social en México, encuentra su fundamento 

constitucional en el artículo 12J de nuestra carta Magna, 

apartados A (I.M.S.S.) y apartado B (I.S.S.S.T.E. e 

I.s.S.F.A.M.), lo cual implica que debe ser proporcionado 

como una obliqaci6n y atendiendo a un compromiso por parte 

del Estado. 
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10.- La disciplina castrense se hace presente en la Seguridad 

Social Militar, al influir la cuestión jeri\rquica de manera 

importante para el otorgamienti..• de prestaciones contempladas 

en la ley. 

11.- Dentro del análisis comparativo encontramos que el 

I.s.s.F.A.M. otorqa un número mayor de prestaciones que el 

I.M.S.S., aunque alqunas de estas prestaciones se derivan de 

la naturaleza misma del trabajo de los militares. 

12.- La Ley del I.s.s.F.A.H. requiere de una reestructuración 

que la adecde " los Adelllntos de instituciones similares en 

el país, para que los inteqrantes de las fuerzas armadas 

puedan contar con instrumentos eficaces que Atiendan y 

reduzcan las contingencias a que se encuentran eKpuestos. 

Asimismo, el Instituto, atendiendo a la 

patrimonio propio debe de otorgar 

prestaciones econ6micas y construir 

proporcionAr atención médica directa. 

situaci6n de tener 

directamente las 

hospitales para 

13.- La Seguridad SociAl en Hé~ico tiene una gran importancia 

al constituirse como un instrumento redistribuidor del 

ingreso y un factor de integración nacional. 
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Por lo anterior, podemos afirmar que la Seguridad Social ha 

sido un sólido pilar para el desarrollo social y pol1tico del 

pais y un factor importante para vivir en un ambiente de paz 

social. 

14.- El I.K.s.s. es sin lugar a dudas la Institución de 

Sequridad Social más importante del pa1s, al pro~orcionar sus 

servicios al 60t de la población nacional, Lo cual también 

trae como consecuencia que en ocaciones la atención sea 

deficiente, dado el gran nWnero de derechohabientes. 
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