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INTROOUCCION 

Una de 1 as l'eformas que mayor trascendenc la ha ten l do para 

la Seguridad social en México. fué la que se publico en el 

Diario Oficial de la FederaclOn el 24 de febrero de 1992. 

que consiste en el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga 

diversas disposiciones de la Ley del seguro social. y en 

vista de la importancia que el tesas representa para el -

pals. que atraviesa por· una época de cambios y transforma

ciones econOmlca~ de impacto social. realicé el presente 

trabajo con el afén de estud lar al Seguro de Ret.1 ro coao 

una nueva prestaclOn. 

Es con~enlente subrayar que México se dirige al Siglo XXI 

con una población en su aa}·orla Joven y deseosa de superac. 

se y superar sus proble•as, por lo que este sector requer! 

ré en la segunda década del prOximo slglu. una Seguridad 

social vigorosa que cuente con infraestructura y recursos 

suficientes para subsistir v hacer frente a la Inseguridad. 

por medio del "Conjunto de tnstltuciones. principios. nor

mas y dlsposlclones que protejan a todos los miembros de 

la sociedad contra cualquier contingencia que pudieran su

frir. y permitir la elevaclOn humana en tos aspectos pslcg 

flslcq. moral. economice. social y cultural". 

El concepto anterior. define a la Seguridad Social }' los 

beneficios de ósta. particularmente se dirigen a la clase 
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trabaJadorn y sus faml liares. que han visto menguados ::>us 111-

ore.sos 'debido a los fenómenos económicos que \·ive. el pa.1s. 

De nqui· la necesidnd de re>fo1·zar y revitallznr la Inst1tución 

del Seguro social. principal instrumento Juri.Jico de la SEGL'

RIDAD SOCIAL. a través de organismos como el ISSSTE. ISSF..\.~ e 

IMSS (que en este ano cumple sus primeros 50 anos de \"ida in.=;? 

titucionul. como producto de lél Revolución Mexicana>. 

Cabe hacer meuciOn que la SE>guridad Social se dlst,_ngue de Ja 

Previsión Soctol y la Asistencia social por lu for·ma d~ ope

rar. Ambi to de protección ~· amparo de los su.tet.os que son el 

objeto mismo de su existenc1o.. B;Si como de la C'strur.:t•Jra fi -

nélnc.lera y económica del Sistema en particular. 

Los Seuuros sociales opera~ dentro. de los princtp.los del cal

culo de probabilidades. la teorta del riesgo y .una id~a re.:1 

tringida de la solidarld~d. 

t_a Asistencia Social obedece a principios tlP. curldad '!-. altru

ismo. sin ser Jurtdtcoinente exigibles Jo~ bt!nefic1os. 

La Previsión social. lleva implicita Ja adopctóu de nuev~s

obl igactones y derechos de sol ldartdal1 sociul. que celosamen

te vigila y fomenta el Estado a los trabHJadorüs. 
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Por lo anterior. dichos conceptos tienden a fusionarse y 

tendrAn como finalidad proteger al hombre frente a todos 

los riesgos tradlclonalaente considerados. proporclonéndole 

prestaciones en especie y en dinero. de acuerdo al nivel 

de vtda del pats. cumpliendo los postulados de la Justicia 

Social que persigue el Derecho Social: "que no es ta idea 

de la igualdad de las personas. sino la nlvelaclon de las 

desigualdades que entre ellas existen, la igualdad deja de 

ser. ast. punto de partida del Derecho para convertirse en 

meta o asplracton del orden Jurtdlco." 

·La presente tesis se ha conformado en cuatro capttutos que 

son: 

El primero contiene los aspectos soclolOglcos que fundamen 

tan a la Seguridad Social. como una necesidad del ho•bre 

frente a las contingencias sociales. ftslcas. biológicas y 

psicológicas. 

El segundo esté dedicado a la Evolución Histórica de la S§ 

ourldad social. A través de este capitulo nos percataaos 

de que el hombre. desde que aparece sobre la faz de la ti~ 

rra. enfrenta su inseguridad ante el medio y sus semejan 

tes. Esta situación lo forza a construir su civillzación Y 

crear Jnstltuclones sociales y Jurldlcas, que al desarr9 

liarse segfin las ideas de destacados humanistas Y clenttfi 
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cos universales. le brindaron la posibilidad de concretar 

esas tcleas para procurar su bienestar y alcanzar mejores -

rtiveles y promedio de vida. tratando de llegar estos bene

ficios a todos los seres humanos. 

También se dé especial atención a la Revolución Industrial.

como un movimiento clave para explicarnos la economta mun

dial contemporánea. en donde el trabajo se conceptual l za c,g 

mo una mercancía. 

Asimismo. se Incluyen dos documentos universal y enclclop~ 

dlcamente vigentes: La Oeclaraclón Universal de los Dere-

chas del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la DeclaractOn 

liniversal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre r.te 

1948, documentos de plena vigencia por contener el respeto 

y la conslderacion al anlco representante del género huma

no: EL HOMBRE. 

Se 3naliza también el fenO•eno moderno de la GloballzaclOri 

Economtca. 

El tercer capitulo se refiere a la Evolucton Legislativa 

~n Mextco. de la Seguridad Soc:tal. partiendo de algunos an 

tecedentes en la época prehispánica. en donde se destaca -

el papel del artesano; del Virreinato. época en que se dan 

la~ Cofradias y Cajas de comunidades lndtgenas y en el Hé-
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xlco Independiente en donde destacan las Ideas sociales de 

Hidalgo y principalmente el Generalísimo Morelos. que pro

piciaron la Independencia de México frente a Espana. TaM

blén las Principales ideas de la Revolución de 1910. plas

madas en la ConstituclOn de 1917 que hoy rige la vida de -

México y los personajes que lograron el nacimiento legal y 

formal de la Seguridad social contemporénea y de su prlnc.!_ 

pal Instrumento el Seguro Social. personificado en oruanl~ 

mas como et IHSS e ISSSTE. entre los més importantes. 

Por último. en el capitulo cuarto se estudió el Seguro de 

Retiro como una nueva prest.ación. sumetlendo la tnlciativa 

y el Decreto. que tienen razones fundamentalmente de carés; 

ter econOmlco. n un anal ists sociológico !ir' Jur1dlco. par: 

tiendo de las condJcJones que actualmente Privan en el Se& 

tor Laboral. relacionando la intervención de las Instlty 

cienes Bancarias en el manejo de los recursos derivados del 

citado fondo y haciendo una crit.ica acerca de la conventen 

cla de que esta prestación se contemple en la leglslaclón 

de la seguridad social en México. asl como las expectativas 

a futuro. 



CAPITULO 

J. ASPECTOS SOCJOLOGICOS DE LA SEGLIRtOAD SOCIAL. 

J.1. Presupuestos Sociológicos o contlnoenclas Sociales. 

1.2. Fundamentación de la Seguridad social. 

I.2.1. Necesl~ad dula seguridad Social y el bienestar 

de los trabE:tJadores. 

1.3. El Derecho de la Seguridad Social. 

1.4, La Sociologla como fuente creadora de la Seguridad social 
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1.1. PRESUPUESTOS SOCIOLOGICOS O CON"flNGE.NCIAS SOCIALES. 

Dentro ele los deseos sociales bll.sicos del hombre. que han si

do f".Stuf'li&dos, se encuentra el deseo c..h.• Ja ser1uridm1. 

Debido al hecho de que el homt.ire representa el futuro y se 

preocupa por él. las sattsracciones presentes no son suficlen 

tes. mientras que se perciba el porvenir como Incierto. Este 

deseo incita a la creación y desarrollo de tl!cntcas para evi

tar ~l dano r.¡ue los pel fgros de la natural~za rmr:!dé.Jn ocasio

nar. para dominar las ruerz.as de la mt.sma. con el fin 1.le po

nerlos al sorvicio reguJar de las nece.sldade~ hu1aanas, c1e asg: 

gurl:lr unas hu•?naei 1:rmdicionc.q deo vida, de prevenir enfE:ormeda

de.-s ~- dr~ curarJ&s. Este dP.seo 11 E;-Va a bu.seor el a11pa1·0 del -

grupo SllC'ial ~·de incorporarse o lnsttt:uc:lories. El lle.seo de 

seguridad es también motivo radical que IJev& al hombr~ a prQ 

duc.lr Derecho positivo. gracias ni cual pueda. hostil cierto 

punto. estar cierto >' garantizaclo rcsµecto de lo 1::onducta de 

los otJ·os )! sepa a que atener se con retar.Ión a to que uno pug 

de hacer por el los. t 1 > 

P~nsamos que lo anterior pu~·de loorar~I?' con.slt..leranrJo qu~ Ja 

nnrmatlvidad. corno fenómeno social. es el resultado c1P. unu-

'l > Recaseus Si ches. Luis. TroturJo ueuerat de .Sor.Jologta. Ed. 

Porrúa. ~6xtco 1972. pag. 3Jó. 
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multiplicidad de factores qu"'° tlenrJen u consolidar ~·a insti

tucionalizar los d1ferentf:!S órdenes normativos que SP dan en 

uno sncieúod. El primC'ro de estos factore-s c>s lH conf1guración 

hios1quica ~·social Uel indt\'h1uo. Esto es. pa1 t.ir del c~l!J 

dlCJ llel hombre comt:.· una Unidad Tridimensional en la cunl sus 

ca1t1cteristir.as biolO'Jicas, pslc.:ológicas ~· sociah."'s son In.se

parables}' znutuament.e .::ondicionante.s en su actuo1-. 

El h1Jmbre rlesde que nace hasta que muere se encuent r<:t 1 nserto 

en rse ambtent(> blo_s.,i_qul~..?--:~.lal: Este con_f)_t!~ª· moldt:!n. 

l lmlta }' posib!ltt.a a lo Pi:?rsono, pero 110 solo a t•sta en lo -

tr1dividual, ~:01110 ente at.slado. sino que a todos los miembros 

rh .. una comu11\dc.Jd .5'=1' les t"Onflguro una personalidad oiosiquica 

~· social. 

Este aspí?Cto comunttario Que es una caracterlstlca esencial -

del :,;er hlllnano. se rige por un fenómeno socJaJ b3sico ~- fU11dª 

mi.>11tfll: lH convh·e11cla que se da conm un h€.>cho fatal, cueno ól 

la \."Oluntad de las ~f!rsouas. F.s un µroceso soclul qu•.: se p1·e

senta como neces.arlo. inmediato y universal al hombre. Es lm·· 

port.antc destar::ar quP es IR convivencia y nti la .sociabi 1-i(lad 

la caustt .soctul primaria rte la cual detiemos partir para 1·ca11 

Zdr los estudios ~rJble la normatlvtll~d. PUl!slo que de la cora

\'lvencia SJ? desprenden los agregados sociales. fuente tunda

mental de dt ferent:~s 6rdene.,;; normativos Qllf'.' .Sr! confi!.IUran en 

11na .sociedad. Er·ror de enor:nes proporciones serla aceptar 
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la sociabl l idacl como fenómeno social béslco de la soctoloofa, 

pues el c1entffico debe darle la misma importancia a los pro-

cesas sociales que a los procesos dtsociales. fuente estos O! 

timos en mUC'hos casos de órdenes normativos. c2> 

La naturaleza humana no es ni la suma de impulsos Innatos fl-

Jados por la blologta, ni tampoco Ja sombra sin vida de far-

mas cut tura tes a las cuales se adapta de una manera uni rorme 

~· facil: es el producto de la evolución humana. pero posee-

lé.Jm.1?Jé11 ciertos mecanismos en la natur!!leza del hombre que-

aparecen fiJos e inmutables; ta necesidad de satisfacer Jos 

impulsos blnlógicos y la necesidad de evitar el aislamiento y 

la 5oledad moral. El individuo delte aceptar el Rll•do de vida 

.:lrraigado en el sl.steina de producción y de distr·ibución pro-

plo de cada sociedad determinada. En él precede la adaptación 

dinémica a la cultura. se desarrolla un cierto número Ue tm 

pulsos pocterosos que motivan las acciones ~· Jos sentfmiP.ntos 

Uel tnd1vid1w. Este puede o no tener c•mctenci.:. de tales tro 

pulsos. pero. de todos los casos ellos son enérgicos y exigen 

ser satisfechos una vez que se han desarrollado. 

se transforma asJ en fuerzas poderosas. que a su vez contrib.Y 

~:en de una m<Jnera efectiva. a formar el proceso social. <3> 

<2J Só.nchez Azr..ona, Jorge, Normattvidad Social. Ensayo de so
c tal ogta Jurtdt ca. E<..I. U. N.A. M. , Méxt co 1Y89. pég, 12 

<3J Fromm. Erich. El Miedo a la Libertad. Trad. Gino Germani.
Ed. PaldOs. Buenos Aires 1962. pág. 48. 
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De acui::?rdo cor1 Jo ante-rtor. ~ncontramos c.¡ue cualqutcir enfoque 

que se h.:ig.J sobre el actuar del s~r hwnano tendr·a qui~ t..l~sra

car no sólo Ir.is ~spectos biológicos. orm~nlcos ~· f1.stcos d1!l 

lndivlduo. sino ademas los aspectos soci1)lógtcos ~· emoctuno

les de- este y su proyeccion snctol. unlcament~ podremos cnLen 

der la conducta del hombrP. si lo vemos a través de esta co

nexión tnterdlsctpltnarta. como un proceso que se lleva a c:a

bo por medio de un sistema sumamente complejo que p.:tra et"ec

tosde este estudio nos l lt!varlan a enrocar al hombre: 

nJ Como un organismo lt1ológico, destacando dentro dc-1 mismo, 

Jos tmpul.sos y mecanismos estructurales. 

bJ Como una estructura stqulca, la que or lglnadu er, la base 

orgánica del individuo la trascler1de a través dl• las emocl.Q 

nes. sensaciones y i.•ercepctones. y 

c1 El tndlvtduo visto como un .sujeto ac:tor de relac::l.;1nes 

clales. las cuales puedPn .c;1:?r comprendidas tanto por E!l seutl 

do que el sujeto pone a sus ncclones, corno por las fun~lon~s 

que esta conducta Uesarrol la P.tl una soc·Jedad. '4> 

En todas las épocas, los homt1res. tus pueUlo.s y las naciones 

han aspirado a lo. SP.\lllrldad social .sobre totl•1s las 1:·~1sas, rom 

(4) sánchez Azcona. Jorqe. Nonnl:tt i v idat.l Soc tal. op. r J t .• 

págs. 13 y 1.-.. 



- 5 -

1-•er con la inseguridad en todos los órdenes es la pr-ueba más 

fehaciente de l..:t evolución misma del JndlVlduo y la consRgra-

ción de los l:!stacJos pol t tlcamente estructurados. tal es el C.§ 

so dt:- las demnncJas cada \'CZ ma!-·ores de medldas de segurid1:td y 

sobre.• todo la presión y lt.'lS efl!Ctos de esos movJmlentos soCJD. 

lüs en el campo del Derecho. es> 

T(.Jdo hacer humano responde a un por qué. es decir. a una motl 

Vá.L"lón enraizada en una necesit.IAd y en el afan de satisfacer-

ia; ~· ademas, se encamina a un fin. esto es a la real Jzación 

a¿ a4ue1 lo todavía no presente. Imaginado por el hombre, con 

lo C)ue ést.e piensa calmar su necesidad. pues bien. el Derecho, 

e.-n canto quehacer humano Y en tanto QUP. obra humAna. responde 

t..:imbién hacia unos determinados fines. El Derecho surglo ).'-

~urge siempre en virtud de que los hombres sienten d1?termina-

das necesidade.":l: lH d1. .. certeza y scgurid.acl en sus relucio11es 

socJales que más les afectan; 10 df:' que hts normas ciertas !-' 

si;;.•Jura:::; QUI:! rljan esas relacloul!s, estén insptrudas en la Ju.§: 

t ti: Ja: la de que en las rcdaclones sociales queden salvaguar-

..1adas la 1 lbcrtnd lndivlclual y a la vez cumpl ide:t ta cooper.§ 

cJc1n l"Olectiva lndl.t:0pe11sable o muy conveniente. <6> 

•5• 1ena suck. Rafael y ttoralP~ Slada~a. Hugo Italo. Derecho 

de la seguridad social. Cd. Pac. México 1992. pOg. 1 

•6· P.ecasens Stches. Luls. Vida Humana. sociedad y Derecho: 

Fundamentación de ta Fi losofia del Derecho. Ed. Porrua. 

'.'Jc.,..ii::o lY53. pég. :!.19. 
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De acuerdo con su naturaleza. podemos dividir en tres grand(.'>S 

capitulas las contingencias que el hambre procura atender por 

medio de la seguridad. 

La inseguridad social depende de manera general de las r~al 1-

dades concretas dentro de las cuales se desenvuelve el proce

so social y en este sentido puede haber factores. de esta tn

seourtdad. que obede>cen a causas f lsicas. biolOglcas o socia

les. 

Los que obedecen a ~™ª sociales se están remediando o in

tentando remediar mediaute la creactOn de estructuras de r:le

fensa colectiva que se puede decir. quedan vinculad1:1s al esta 

do. convirtiéndose cm una función de autoridad c1 de soberanía. 

Los que obedecen a causas Ffslc!l§ han quedado vinculadas al 

proceso de evoluciOn económica y. finalmente. aquellos que d~ 

rivan de causas_f!lpJ_Qg~ son el contenido de lo q1Je hemos 

venido designando como inseourtdad social. 

Esta inseguridad en que el hombre se halla lri1nP.rso no compren 

~e sOJo un determinado sector o ár~a de la vida humana. sino 

que ocupa la totallJad de la propia P.xtstencia del hombre. 

La posibilidad de agrupar en causas los factores d~ inseguri

dad, permite referirse a ello como Causas sociales que aPec-
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tan la oroanización colecti\.'a de una sociedad: µolittca, edu

caciOn, rellyión. el arte, la guerra. las relaciones tntenm

clonales. la Justicia, el Derecho. entre otros, y causas Fls! 

cas: como .Inflación, r:levatuacl•!m, crt!dltos, desnrrollo. agri

cultura. gauaderia, pJnneaclón, sistemas económicos y poltti-

cos de desarrollo. Parece ser que por e:tclusión se Inserta en 

el ámbito de las causas biológicas. aquéllas que no encuadran 

en las dus anteriores. lo cual ~s falso. 

Los factores derivados de las causas biológicas estén compi;-en 

cttd0s y delimitados por el amblto de af1?ctaclón a la person&, 

en cuanto .-l su integridad blo-econOmlca-soclal. que puedan pº 

ner en peligro su estabilidad u impidan su desarrollo. En~§ 

ta :·orma. las causas soctules y las flsicas lnfluirtm en las 

h1ulOglca.s. 

Eslét r.::laslficaciOn no incluye las contingencias derivadas de 

la naturaleza como Qeografla. el ima. lluvia. tnunrlacton~s. t~ 

rremotos. etc .. cuya lnfluencin en la seguridad es importante 

p~ro resulta imposible elaborar uno lista de conttnuencias que 

trian desde la función púbitca hasta la preservación del em-

~·leo ~· donde abarcartan aspectos do i 11greso.s. m1~rcados. pro-

ducc!011. moral. arte, etc 

'"LA SEGURIDAD SOCJ AL" es pues. unu prOYP.CCión del futuro que 

se refiere a una sociedad en movimiento. no a una sociedad e~ 
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tática. Por lo tanto ... La seguridad Social" e::i. eso: UN ~IAD:1 

DE EQUILIBRIO DE FUERZAS SOCIALES, FISlCAS, BIOLOGICAS Y PSl

QUJCAS, REPRESE~fADO INTELECTUALMENTE, DESEADO A CONSECUENCIA 

DE UN JUICIO DE VALOR POSITIVO, OUERlDO DE Ml\NERA CONCIENTE. 

Anal izando la definición anterior nos damos cuenta que lHs

causas o fuerzas soclalPs, flsicas, biológicas y psicológicas 

integran la seguridad Social. No puede constdernrse. pues, -

q1Je todas forman parte de un mismo género y dar carácter so

cial sólo a las contingencias bio\ógtcas. 

El campo de comprensión de ta seguridad social es tan amplio 

que todo ciencia. arte, técnic-a ~· conocimiento humanos forman 

parte de eJla. la Seguridad social es un marco que por la di~ 

minuciOn o eliminaetón de riesgos. propicio el dt-sarrollo de 

la existencia lndlvldual y 1:omuni tarta: a menor 1·Jesoo. ma~·lir 

seguridad. La amplitud de este marco esta constl tu Ida _µor un 

estado de equiljbrio de fuerzas que permite la pro~·eccti:in a 

futuro de una soc:1e111::td dinámica. 

s~ reconoce el valor cte ln seguridad Social. su tr&scend~ncta 

~· la necesidad de prestarle plena atención. pero no podemos 

limitar su conocimiento al ámbito de una ciencia y menos al -

de dlscJpllua Jurldlca; su amplitud no permite concretar prin 

clplos o conceptos. ni establecer sistemas. Para Gustav Rad

bruch "el valor de la segurh.1ad resulta. sin embargo, de utl-
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lldad para el blen comon. tomado en un sentido más amplio ... " 

Esta ut 11 idad para el bl en comim ha sido sut1rtlynda de lu man,g 

ra m~s impresionante por Jeremias Bentham. qulPn es • con -

Lud\.o:ig Knapp. el mas grande panegirista de la seguridad. 

Bentham recunocla en la seauridacl. el seguro decisivo lle la 

clvi l ización. la marca distintlvei entre la vida de los hornb1·es 

)." la de los animales. Es ella la que nos permite formar pro-

~·ectos para el porvenir. trabaJ&r y hacer· economtas; es el la 

solo la qut- hace que nuestrn "ida no se disuelva en una multl 

tud de elementos particulares, ~•no que esté asegurada de una 

continuidad. Es l.a seour1ctad lo c.iue une a nuestra vida presen 

te~· nut:>stra vida futura por un lazo de prudencia y de previ· 

stón ~· perpetúo Ollestr·a existt?ncia t. .. n la.~ g~neractones qUt! -

nos slguen. <7> 

<7, Le Fur, Delos. Ra<.lhruch. CarlYlC!. Los Fines del Dercrho. 
~anuales Universitarios. ,,., edición. UNAH. México 1975. 
pág. 66 
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I.2. FUNDAMENTACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La seguridad social se propone proteger a todas tas personas 

frente a cuolquler adversidad y permite que el sE.-r humano l lg 

ve a cabo sus objetivos sin mayor limite que el derecho de

los demés. 

Lo anterior se consagra en el art. 2º de la Ley del segurosº 

cial en México que dice: "La Seguridad Social tiene por fina-

1 idad garantizar el derecho humano a la salud. a la asisten 

cia médica. a la protecclon de los medios de subsistencia ~· -

los servicios sociales necesarios para el blen1~star individual 

:: colectivo". 

Por su parte. el art. 4º de la Constitucton Polftica de los 

Estodos Unidos Mexicanos consagra la garantta del derecho -

humano a la salud. entendiendo a ~sta no solo como la ausen 

eta de enfermedad sino como conjunción de elementos materia

les que perml ten el desarrollo armónico de la persona. expre

sándose esta garantta por medio de: Asistencia Médica y Pro

tección a los medios de Sl!rvlcios legales ).' subslstencia. 

Ni el princJpio de riesgo. objetivo propio de la responsabtll 

dad laboral individual. ni el sentimiento de caridad que pro

tege la asistencia públ ir.a. pueden dar fundamento a la segur! 
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dad social. puesto que ésta se basa en la solidaridad social 

y en los principios de la justicia social. 

Para la Seguridad social. ta meta mas f'ehaciente es terminar 

con la inseguridad en todos los órdenes y asl. todos los mlem 

bros de la sociedad puedan real izar sus fines. 

Sin embargo. no hay que confundir la seguridad Social con la 

Previsión Social. la primera tiene un contenido mayor que -

ésta. Fundamentalmente porque toma al individuo como componen 

te de la colectividad y dirige su acción. en su conjunto. Ad~ 

más. vela por el Individuo porque le interesa ta comunidad. 

Por otra parte. debe actuar. ojalOi. adelnnténdose o los si -

ntestros para ~vJtarlos; mientras que la previsiOn social so

lamente dirige su acción al individuo. mas que a la familia. 

a la comunidad y actúa pasivamente en los siniestros. }.'B que 

espera tranquilamente la reallzaciOn de estos. y frente a -

ellos no hace otra cosa que pagar o servlr con prontitud. 

Los sistemas Jurfdicos han incorpor·ado en sus legislaciones a 

las instituciones de Seguridad Social. El Congreso Constitu

yente de 1917 se incorporo al constitucionalismo Social. y en 

el debate de dicho Constituyente quedo aclarado que la segur! 

dad Social serla un derecho irrenunciable. en virtud de que 

anhelaba establecer como obligación estatal y de la sociedad. 

y que la seguridad social fuera garantizada a todos los habi-
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tautcs del Estado. 

Es por lo anterior. que en el art. 123. apartado "A", fracción 

XXIX de la constltuciOn encontramos el fundamento legal paro 

la creAción de la Seguridad social ~· de la Ley del Seguro so

cial. ":a que ésta es la Ley fundamental y la Kéxima norma del 

Derecho Mexicano. 

El apart<ldo ''A" del mencionado artfculo se refiere a los e.ter.e 

chos y obligaciones del capital y el trab::-.Jo; es ast como se 

encuentra en el titulo sexto de nuestra carta Magna relativa 

al trabajo ~· a la Prevlston Social que a la letra tltce: 

"Articulo 1:.:!3. · Toda persona tiene derecho al traboJo diana y 

socialmente lit 11; al efecto. se pronmveré l.a creación de em

pleos y la oroanlzac10n social para el trabajo. conforme a la 

Le~·. 

El Congreso de la Unión. sin contravenir a las bases siguien

tes. deberá expedir leyes·sobre el trabajo. las cuales regl 

rán: 

A.· Ent.re los obreros, Jornaleros. empleados. domésticos. ar

tesanos y de una manera general. todo contrato ele trabajo ... 

... Fracción XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro 
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social y el la comprenderé seguros de 1 nvDl idez. r.ie \'tó>Jf.>Z. de 

cesación involuntaria del trahajo. de enfermedades ;..· a.:c1d@n 

t.es. de! servicios de guarderta y cualquier otro encaminado a 

la protecciOn y bienestar dl! los trabaJador·es, campesinos ni."' 

as<:1lariallos y otros s@ctores .soC"lales y sus familiares ... "'<S, 

I.2.1. NECESIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES. 

Después de una evoluciOn histórica acerca dP. las tnstituci1."'

nes de Seguridad social, ha sido cm los grandes pulsc~s indu~ 

triales cm donde se ha estructurado contemporáneamente a es

ta materiu. 

El crecimiento de las masas obreras, su concentración en las 

ciudades !i>' en lns ftlibricas, el aumento del C'onsumo ~· el in

cremento de In producción al ~tsmo tlempu qup la eont tnua - ~ 

elevación de los gastos pú.bllcos como consecuencia de lama

yor cantidad de servlc:los que el E:stado y las ciudades h;:::u~ -

de asumir. la construcción de ferrocarriles. carreteras. la 

pttvimentación de las ciudades. el alumbrad.o pUbl lec•. i:-1 meJQ 

ramiento de las condiciones .sanltarins y otras muchas eroga

cloues tienen .secuelas de gran aJcanr.P.. 

(8J Consti tucton Pol 1 ti ca de los Estados Unidos MexlC'anos. -

Ed. Porrua. México 1993, 97" edición, pógs. 106 :-- 112. 
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Este aumento enorme de los gastos necesariamente se ha de re

flejac en Jos costos de producción. a través de Ja di fus11.'ln 

de los impuestos Y. en cunsec11encta. sobre los precios. ttcn.,_ 

una marctia ascendente que lucide P.O l.u reducción del µcider .J;J 

quistttvo del dinero. El salt1rto real baja y re.sult~ insuft 

ciente par3 tSatisfacer léls necesidades primordiales d"·I t.r.;1t.1ª 

jador. por tal motivo, la supuesta previsión no es dot-.>le. rt.ao

bido a que eu la economia del obrero no queda margen para · 

ello. El sistema fundado en el ahorro individual y en ~l Se~y 

ro Privado no actúa para corregir. ni paro ~ompcnsar los r1e~ 

go:; de carácter biológico con repercusión económlcu. 

La evnlucion de los implementos de trabajo y la ne~es1dad de 

reducir los costos. en m1 1·égtmen de libre competenclü, h..:sc~n 

que se ver! fique ,,m mayor pr·uporclOn otra causa de insegur.i 

dad social: el desempleo. como el problema que se presen~a 

con mas frecuencia y afecta a un mayor numero de personas. 

Los trobajadot·es sin empleo crP.an una mayor oferla de braz,1::-, 

en proporción a la demanda de los industriales; asf el l lbr~ 

Juego de oferta 3'" d.;manda envl l~ce los salarlos. 

La concentración dto t.rabaJadores t lene como consecuencia di

recta un mayor contacto entre eilos y la más fécll percepclon 

de casos numerosos de siniestros. de realización de hechos -

ccmt l ngentes. 
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La muyor posibilidad y frecuencia de accidentes sor, product

<.los por máquinas movidas por ruerzas ftslcas: las 1..~e vapor 

primero y més tarde las de electricidad y de motores oe com

bust1611 interna. y actualmente el uso de fuentes di? energta 

ato1n1ca. las cuales constituyen un factor permanentt? de si

niestros. que en el mejor de los casus causa impostb1 lidad -

transitoria del trabajador y. en otros. incapacidad permanen 

te para la labor e incluso Ja muerte. en el peor cte los su

puestos. La observación directa de estos casos. posible gra

cias a la concentración de trabaJado1·cs en una sola .::Jase de 

producción. pone ante sus uJos la percepción del fenom~no ma

terial c•n .si y la necesidad de remediarlo, lo mismo para la 

prevención de los riesgos que di.sminuynn su frecuencia como 

para la reparación de los danos causados por estos rl~soos. -

si oc:urr ieran. 

Lo debt l idad del asalariado para subvenir ~us neces1u&des se 

presenta més clara y objetiva. La similitud de· labores y la 

igualdad de trabajo. con el interés coman de luchar para el 

remedio de los males que los amenazan,, actúan en la rn.¿nte ~· 

en In voluntad de los trabajadores de forma pareclcta a lo que 

sucediera en la época corporativa ~n que suroleron Jos gre

mios,, iniciándose la formación de sindicatos que repres~ntan. 

frente al empresario, las aspiraciones de los asalariados. En 

tre ellos cabe inslstlr y destacar ta prevención del 1·iesgo 

emergente y el remedio deJ realizado. 
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1.3. EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Estudiar esta materia. l•Pllca plantearse sl el Derecho de la 

Seguridad social es una dtsclPllna Juridlca autOnoaa. o sl su 

slstemat1zac16n nos hace incurrir en el Derecho del Trabajo o 

en el Derecho Ad1nl11istratlvo principalmente. y con nociones 

de •Politica dP. Seguridad social". 

51 entendemos por sistema el conjunto de materias vinculadas 

reclprocamente entre si, y ordenado por y para un decermlnado 

objetivo. y st las materias aludidas estén integradas por re

laciones JurJdlcas. podemos concebir el ordena•lento de previ 

slOn o de segurldud social co•o sistema Jurfdlco. Para ello 

basta pensar. y a la vez. es uecesarto pensar: 

a) Que los lnslrumentos protectores no son independientes en~ 

tre st; sino que pr·esentan un trasfondo común que Jos aproxima. 

b) aue la per·spect t va idónea de estudio del sistema es la de 

las relaciones Jurldlcas a que dan Jugar estos instrumentos -

de protección, en cuanto que la reiteración de notas co•unes 

en las relaciones concretas permiten abstraer y modelar rela

ciones Jurídicas ttpicas. 

e) Que entre esas relaciones Jurldlcas abstractas hay una vtn 

culaclón y conexión interna. en cuanto participantes de un t2 
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do complejo. 

d> Que el nexo que cohesiona a tales relaciones co•o partes 

del todo. esté constituido por un objetivo comün perseguido. 

la protecclOn de la necesidad, y por un princlplo. fundamento 

e lnsplracton de tales relaciones. la solidaridad. (9) 

El Derecho del Trabajo y la seguridad poseen un mismo funda-

mento y su propOstto. a pesar de las aparentes diferencias. -

es uno solo: asegurar al hombre una vida digna. La diferencia 

entre los dos Estatutos mira més bien al tiempo. pues el Der~ 

cho del Trabajo contempla el •omento de la prestacton de los 

servicios a fin de que no se dane la salud del trabajador o -

se ponga en peligro su vida. de que se respete la dignldod 

del hombre y se te pague una retrlbucton adecuada y equitativa. 

La Seguridad social contempla al ntno. a la familia y al an-

etano o inválido. independientemente de la prestaclOn actual 

de un servicio ... Las Ideas de Jos dos Estatutos nacieron Jun 

tas y viven enlazados en la hlsLorla. pero su desenvolvlmten-

to ha estado sujeto a las condiciones de tiempo y lugar: la -

idea de la seguridad social. la mutualidad y la beneftcencta 

pública o privada. pero en el Siglo XIX la idea del Derecho 

(9) carrillo Prieto. Ignacio. Derecho de la Seguridad Social. 
Instituto de Investigaciones Jurldlcas. serte A; Fuentes. 
Textos Y Estudios Legislativos. Núm. aopég. 12 
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del trabajo se impuso con mayor fuerza y sus lnstl~uclones 

crecieron también con mayor rapidez. La seguridad Social se 

restringió a la Prevención Social ~· vivió subordinada al Derg 

cho del Trabajo. Por Jo contrario. a la terminación de la Prl 

mera Guerra l'lundtaJ nació una tendencia a la preparación de -

los Estatutos y a tlnr a la Seguridart social una importancia -

cada vez mos grande. 

La segunda mitad del Siglo XX. que vivimos. acusa un creci

miento de la seguridad social: alounos 1·en9Iones qu~ tradici.Q 

nalmente eran tratados como parte del Derecho del trabajo • 

las normas protector~s de las mujeres y de los :11enores. cier

tos elementos de salario. tal es ~l caso de las asignaciones 

familiares o la vtgtlancid de los siste1nas de preservación de 

la salud y la vida en los centros de trabajo. se estén mudan

do a los compartimentos de la seguridad social. borrBndose -

nuevamente los limites entre Jos Estatutos. 

Huchos autores consideran que no puet.len con1s:-renderse hts nor

mas de seguridad social sin la utillzact6n de categorfas 

conceptos propios del Dere•;ho del Tnsbajo. para estos. l:i Sl:!

guridad social no es sino un capitulo tan extenso c~mo se -

desee. entendible como parte del Derecho del TrabaJo. 

PHra otros. la norma de seguridad social es aquélla que estn

blQce 1.:Jertos mecanismos para cubrir rle::;gos susceptibles de 
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pro\.·ocar necesidades sociales: dichos mecanismos son un tipo 

de servicio pUbllco: de ahi que ingresen al Derecho Adminls

trat i vo. 

El Maestro Harto de la cueva analiza la relaclOn entre el De

recho del Trabajo y la Seguridad social. pero antes afirma: -

"Ha de entenderse que la PrevlslOn social es parte del Dere

cho del Trabajo. es un derecho de los trabajadores. es una -

cl··m~raprestaciOn que les pertenece por las euerglas de traba

jo q1Je desarrollan )' tienen el mismo derecho a el la que a la 

percepclOn del salario". 

El f .:.ndamento de la Previsión social es la idea de que la so

ciedad debe exigir a los hombres que trabajen pero a cambio -

de su t.rabajo. debe asegurarles el presente y el futuro. La -

~mpresa debe formar un fondo de reserva que permita al empre

sar1~ reparar y reponer la maquinaria y. con mayor razon. ha 

t1e .:.segurar nl trabajador su presente y su futuro. 

La ruente única de donde puede brotar la Seguridad del fUluro 

tr3b.;.Jador es la empresa. ya que el obrero nn tiene mas ingrg 

so que el salario. la PrevisiOn social es la proyección al fy 

tur~ de este ingreso del trabajador. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la "Previsión social", de

.signa la manera de establecer medidas protectoras frente a las 
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necesidades a que est~n expuestos los trabajadores. Se intg 

gra fundamentalmente por los seguros sociales en los que. a. 

diferencia del Seguro Privado. no hay ñnimo de lucro. Este 

instrumento. el Seguro Social. se establece obligatoriamente

ª diferencia del seguro privado. en el que media la libertad 

para contratar y en el que rige el prlnclpio de la autonom1a 

de la voluntad para regular las cláusulas contractuales. 

La idea del Derecho del Trabajo sobre la protecciOn contra -

ciertas continoencias. susceptibles de provocar un exceso de 

gastos o un defecto en el ingreso del trabajador. tiende a ex 
tenderse a toda la población. porque en la vida social rontem 

para.nea no solo los trabajadores subordinados son susc~Ptt

bles de sufrir inseguridad. Esta extensión slanlflcaría la d~ 

saparlcton de la Pre\'lston Social como un derecho exclusivo -

lle los trabajadores. Estartamos entonces. frente a la seguri

dad social como el conjunto de medldas que garantizan el bie

nestar material y espiritu~tl de todos tos individuos de la pº 

blaciOn. aboliendo todo estado d~ necesidad social en que es

tos puedan encontrarse. (10) 

Dada la fuerza y empuje del Derecho del Trabajo puede est.abl~ 

cerse una relación con la Seaurid~d social. dado que el prl•!: 

<10) carril lo Prieto. Ignacio. Derecho de la Seguridad social. 

ob.cit .• págs. 26 y 27. 
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ro surgió para el obrero de la industria. paso a las actlvidB 

des comerciales. a la agricultura, al servicio doml.-stico !!-'a 

los talleres familiares. Posteriormente a la seuunda Guerra -

Mundial se enfoca a todos los que contaban como llnlca fuente 

de ingreso a su fuerza de trabajo. 

Al universalizarse el Derecho del Trabajo, co•o consecuencia, 

deja de ser considerado como un Estatuto particular: la solu

ción obtenida seré la Seguridad Social que conservaré los -

'principios conq1Jlstados por los trabajadores. 

Como apuntó el Maestro Mario de la cueva, la seau1·idad social 

puede no ser Asistencia Pública. pu~s ésta es una gracia. El 

sujeto beneficiado por el la no goza de un derecho pUOl leo sub 

Jet ivo a la protección, el ente pQbl ico que concede la protcJ; 

ción goza de discrecional idad para efectuarla. 

La Seguridad Social tiene que ser. en cambio. un dP.r·echo fren 

te a alguien )." fundado en la naturaleza de la persona humana. 

ese alguien frente a quien se exige el cumplimiento de la -

obl lgación no puede ser sino la sociedad. 

PRra que la Seguridad Social no sea asistencia p(1t.1l lea, debe

ré existir una vla Jurtdica. en beneficio de cada persona. ·-

que obligue a la sociedad. en ta persona del Estado. al cum

pl !miento de las prestaciones. La sistematización de estos m_g 
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canismos S(!ré. tarea de la disciplina que puede denom1narse -

" DERECHO DE LA SEOURJOAD SOCIAL " 
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1.4. LA SOClOLOGIA COMO FUENTE CREADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

constitutiva y esencialmente el ho1nbre esta en comunidad, por 

tanto en comunicaciOn con sus semejantes. independientemente-

de las cosas concretas que haga o no haga. 

sobre este hecho bésico de lo comunidad humana, se desarro-

llan mOltlples y variadas relaciones entre los hombres. al im 

pulso de necesidades. de emociones, de tendencias, de determ! 

nados estados de Animo. Cada una estudiadas por las diferen 

tes disclpl lnos especta1es-.-~correspondténdole a la Soclologla 

concentrar su atenciOn en la dimenslOn social de la conducta 

humana y en tas relaciones sociales por ella engendradas. 

Consiguientemente la Sociologla debe estudiar desde las reln-

clones més simples y mlnüsculus. por ejemplo, el hecho de la 

pregunta que una persona le hace a otra. hasta los orupos so-

clates mas complicados como la NaclOn y el Estado }' hasta los 

más extensos como la Comunidad Cultural . 
• 

Que la sociologla es y quiere ser una clenci• teOrica de los 

hechos sociales, tal y como son y como funcionan, no stgnifl 

ca que la sociologta no tenga una funclOn préctica, la tiene 

).' ciertamente de superlativa importancia. de largo alcance y 

m~Klmo interés. para la politlca de la leglslacton, paro la 

de la administración. para la ciencia del Derecho. y para Lo~ 
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das las tareas de reforma y de mejora de todos y cada uno de 

los aspectos de la vida social. 

se cor1sidera que es la soctologta. como la ciencia teórica de 

las realidades sociales. uno de lo~ instrumentos indispensa

bles para abordar el tratamiento de los problemas sociales -

prácticos. 

Entre los problemas sociales prácticos. figuran ante todo • 

los problemas que se plantean a quienes afrontan la tarea de 

hace·r normas Jurldicas. al legislador. al Póder que dicta re

glamentos y al Juez que crea precedentes. 

Los \."alares Jurldlcos o criterios ideales de Derecho. son so

lamente directrices generales, principios orientadores abs-

tractos. que por si solos no suministran aQn una regulación -

Jurldica aplicable directamente a la vida d~ un pueblo. Esos 

principios han de ser aplicados o proyectados sobre la reali

dad 5octal concreta de un determinado pueblo. en un cierto ly 

gar y en una cierta situación histórica. soto de la aplicaciOn 

de esos valores o principios axtolOlgicos a una realidad so

cial concreta se puede sacar el progran1a ideal de Derecho adg 

cuado para tal situación particular. 

Los hechos de la crisis integral y gigantesca de nuestro tiem 

po han contribuido poderosamente al interés y la atención por 
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los estudios sociolOglcos. En tal situación de crisis se hacen 

patentes con mayor relieve e intensidad las discrepancias en

tre viejas normas y las ~ealidades sociales que parecen galo

par desbocadas. 

se hacen patentes también los conflictos y las luchas entre -

m(lltlples nuevas tendencias. ninguna de las cuales ha logl'ado 

instalarse predominantemente en la existencia colectiva. Por 

otra parte. la situación general de crisis por la que atrave

samos lleva a muchos soclOlogos a plantearse la pregunta de -

hasta que punto la soctologia, ¡:ruede ayudarnos primero para 

el diagnostico de nuestro tiempo y después para intentar con 

alguna probabilidad y eficacia el tratamiento préctico de la 

crisis. 

La función de los conocimientos sor.:iológicos no se limita a 

ilustrar la tarea legislativa sobre la que se pudiera llamar 

los grandes temas en la estructuración de la sociedad, por -

ejemplo. la organización constitucional. el régimen adminis

trativo, el problema agrario, las directrices economices. la 

eficaz defensa social. los sistemas educativos, la seguridad 

social. etc. La función práctica de los conocimientos social!! 

gicos se extiende ademAs a un sinnúmero de cuestiones particy 

lares y de detalle. pertenecientes a todos los aspectos de la 

vida social: y cubre todos los llamados "Problemas sociales". 

o sea los problemas planteados por el hecho de desajustes o -
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fracasos individuales o colectivos. respecto de las pautas o 

de los propósitos de varios grupos. 

uno de los problemas en cuyo estudio tiene que colaborar dec! 

sivamente el investigador social. es el de la exceslVH desi

gualdad econOmica entre las varias clases del pats. ~· los re

lativos al bajo nivel de la vida de algunos grupos de los que 

se ocupa la Seguridad Social. A este respecto. el lnvestioB 

dor social estudia primero los hechos relativos a la distriby 

ciOn de los ingresos nacionales. es decir. la suma de los in

gresos de todos los habitantes del pals. la clasificación de 

esos ingresos en diferentes grados por fami 1 ia.s e indl\!lduos. 

la claslflcaclón por proFesiones, por reglonP.s. por diferen

cia entre zonas urbanas y zonas rurales. Estudia despues las 

causas de las desigualdades en ingresos. 

Investiga también cómo y en qué medida la deslguahJad de ln

oresns se refleja en los varios niveles dP. vida. Y. por fin. 

sobre tales bases pueden sugerir las condicJones que los -

hechos imponen a los planes para aliviar Lales problemas so

ciales. 

Otro de los problemas sociales, para cuyu enfoq1Je practico es 

decisivo el conocimiento sociológico y la lnvestiuaclOn social 

concreta, es el problema de la seguridad económica, el cual 

·comprende el de la dP.socupaci6n. y de las medidas de protes_ 
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ción y de alivio. El investigador social debe aclarar cuéles 

son. en determinado lugar. y en cierto momento las causas del 

desempleo. estudiar cuales han sido los resultados de los di

versos sistemas o métodos que han sido ya ensayados paru pre

venirlo y para remediar sus efectos. y sacar de esas experien 

etas las selecciones que de ella se desprendan. conexas con 

la tnseourtdad economice son las cuestiones sobre el ahorro. 

la tnverstOn de los ahorros. etc. c11> 

Por lo tanto. la soctologta al tener como objetivo las rela

ciones sociales del hombre. y los problemas de inseguridad sg 

ctal que éstas conllevan. establece las bases para solucionar 

tos males que son consecuencia de esa interrelación social. -

nutriendo con sus principios y teo1·1as la implementación prlt_s: 

tics de las medidas traducidas en Instituciones. las primeras 

muy incipientes o primitivas por cierto de la estructura den2 

minada Derecho de la Seguridad Social y sus principales ins

trumentos. la Previsión social. el Mutualismo. la Asistencia 

social. y la institución mas completa. el Seguro social. 

<11) Recas~ns Siches. Luis. Tratado General de Socioloala. Ed. 

Porros. México 1972. pégs. 26 y 27. 
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11.1. LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU EVOLUCION DESDE LOS GRUPOS PRi 

MITIVOS, HASTA LA ORGANIZACION SOCIAL CONTEMPORANEA. 

Nuestro primer conoctmlento del hombre no nos lo dictan los -

libros. sino los huesos y las parcas posesiones que deJO como 

huella en las cavernas y túmulos funerarios. El hombre ha si

do ste~pre un fabricante de herramientas. y el largo periodo 

que precede al descubrimiento del metal se conoce con el nom

bre de la Edad de la Piedra. Huesos y cantos servlan de borde 

cortante para sus Qtlles. Qutzé la mayor lucha de la humanl-

dad para su supervivencia fué la librada en aquel pasarte remQ 

to, cuando el hielo cubris desde el Artir.o hasta reoiones si

tuadas muy hacia el sur extinguiendo la vida a su paso. El -

hombre que descubriO el fuego fué probablemente el salvador -

de su especie. 

Al término de la Edad de la Piedra el cazador se babia conver 

tido en agricultor. Podta aprovisionarse de alimentos y su -

hogar le daba refugio y algunas comodidades. Nuestro protago

nista pudo procurarse las ropas y utensilios que necesitaba -

para salir adelante, tras haber dominado las técnicas del 

hilado y Ja alfarerta. una parte de la poblaciOn d~l mundo vi 
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ve hoy como lo hacta ese hombre primitivo miles de a~os antes 

de Jesucrtsto. 

Pese a las dificultades. las ctviltzaclonP.s se desarrollaron 

en ciertas zonas favorecidas. y con ellas nacieron los gran 

des imperios. En todos los casos. un gran valle fluvial fué 

la cuna de la ctvllizacl6n. 

Asirla y Babilonia surgieron en la cuenca de los rlos Tlgrts 

y Eufrates. en tanto que Egipto lo hacta a orillas del Nilo. 

Hacia oriente halla~os otras dos grandes civtllzactones. al -

Noroeste del subcontih(!nt.l" lndostético. en torno al rto Indo, 

en el rfo Amarillo de China. En estas tierras fértiles abun

dan las buenas cosechas. 

El aprovisionamiento alimenticio estaba asegurado. Qntcamente 

una parte de la poblaclOn debla trabajar la tierra. :'.:'on ello 

nació la división del trabajo y la especialtzaclón que per~i

tta al individuo convertirse en un experto al concentrarse en 

una sola tarea. 

Asl fué como el artesano se libero del arado y la azada. En -

zonas muy ricas. los meJores artesanos 1 legaban a convertirse 

en artistas y ast la vida gano en riqueza y variedad. 
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Los expedientes de riqueza permitlan recoger mas tributos y -

alimentar los mayores proyectos de soberanos ambiciosos. 

Desde un principio el hombre fué algo mas que una simple mA 

quina de supervivencia. 

La vida era dificil y el medio hostil, las fuerzas desencade

nadas de la naturaleza en forma de tormenta. inundaciones y -

terremotos aterraban en su ciego poder y el hombre. necesita

ba de seguridad y ayuda. se volvió hacia la figura del sacer

dote. Este era a la vez médico. bruJo. clentlfico y ho•bre de 

estado. y con los de su casta atesoraba todo el conocimiento 

humano. Templos y tumbas son las primeras muestras arrtui tect!! 

oleas de estas clviltzaciones. 

La concentración de habitantes en una zona exigla también una 

organlzaciOn más perfecta. 

Todas las civilizaciones primitivas se desarrollaron en tie

rras cálidas. donde se practicaba la JrrigaciOn en labores de 

la tierra. 

La mineria es un proceso de compleja técnica que probablemen

te ha auspiciado un mayor número de invenciones del ser huma

no que cualquier otra actividad económica. 
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Todos estos progresos extglan una organización polttlca que 

perml t1era n los hombres reunirse para trabajar Juntos. 

Los pueblos se convirtieron en ciudades y éstas P.11 naciones. 

Con el tiempo. las más podero::;as ::;e transformaron en Imperios. 

y doml na ron a otros conjuntos pol 1 ticos menores. Estos gnrn

des imperios crearon las maravillas del mundo antiguo. 

su poder era absoluto. y la esclovit11d era el slgno normal de 

todos los derrotados en la guerra. 

Sin embargo, todas estas ctvl 1 izactones dieron origen a gran

des rel tgtones que utll izaron su poder!>-' cunocimtentos para -

aliviar la be1rbarle del hombre en la guerra y ense~arle una 

forma de vida mejor que la del egotsmo y la raptna. 

cuando la antorcha de la civilización pasó a Europa. se ana

diO una nueva dimensión a la capacidad de conocimiento <le la 

human ldad. 

El hombre medio no tenla valor con10 indlvldual tdad en orientP.. 

pero en Grecin adquirió su plena estatura ~· dignldild. 

La idea de que todos los hombres. como tales, tienen un valor 

al nacer, fué obra de Ja democracia griega. Los romanos fue

ron los que establecieron el imperio de la leY. 
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Aunque no faltaron la ese lo.vi tud y el sufrimlnnto, hablo. nac1 

do una cierta conciencia y un sentimiento de responsabilidad-

hacia tos demés. 

Geografia y medio han determinado el curso de la historia. T.Q 

dos los animales deben aprender a sobrevivir en su medio. las 

condiciones naturales de clima y paisaje en que se hallan, 

el hombre primitivo tuvo que hacer frente a este problema al 

igual que los animales. 

una de las razones de peso del hombre en la tierra ha sido su 

capacidad no sólo para sobrevivir al medio, sino también para 

dominarlo y camblnrlo segün sus necesidades. El hombre vence 

al frlo procuréndose ropas. construyendo refugios y encendlen 

do fuego. 

se alimenta cultivando la tierra y domesticando y sacrifican-

do anltnales. Fabrica, además, herramlent.as y armas para ser-

vlrse de ellas. (12> 

Al estudiar la historia del hombre prlmltlvo, debemos situar-

nos en el punto en que este ya poseia alguna forma de vida s~ 

clal y cultural por simple· que ft1~ra. 

<12> Nueva Enclclop.edia TemO.ttca Planeta. Tomo de Hlstorla. 

Ed. Planeta, S.A. Colombia 199L pég. '.3 
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El ser humano vive bajo la amenaza inevitable de la inseguri

dad. El temor une a las personas y las identifica. mediante el 

parentesco. con la primera organlzacion social. controlHda 

por los ancianos. ~n lo que se denomina Gerontocracia. 

E~ ast que desde tiempos remotos. las civiltzactones se han 

preocupado por la Seguridad social. ante el peso de la insegy 

ridad en todos los Ordenes. no obstante que es una instttu-

ción moderna en su inspiración. es tan antigua como la neces! 

dad del hombre de combatir esta inseguridad. 

El origen de las agrupaciones obedece al desarrollo histórico 

del hombre y fundamentalmente la forma instintiva de luchar 

por su seguridad, qutzé a la inseguridad que el mundo lnhóspi 

to Je presentaba. por lo que sint.16 la necesidad de vivir en 

grupos con la ldea de bienestar comon en tOdos sus aspectos. 

con el pastoreo. la domestlcaciOn de animales y el cultivo de 

plantas logro tener seguridad sobre el futuro de su alimenta-

cton. <13J 

Para tos griegos la medicina no es ya el procedimiento m~gtco 

o la imposiclón del tabO. Ni concebir a la enfermedad como d~ 

bida a la influencia maligna de dioses o demonios; estos es. 

de seres sobrenaturales. 

(13) Tena suck. Rafael y Morales Saldana. Hugo ltalo. Derecho 

de la Seguridad Social. Ed. Pac. México 1992, pag. 3 
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Este pueblo le dió objetividad al mal. y la sistematización -

médica. l legO a fundarse en la observaclOn acumulada sisterné.

ticamente. 

La solución utópica a los males sociales la imagina Platón en 

La RepClbl ica, un Estado es una integración de q11ienes tienen 

necesidades y de quienes aportan los medios de satisfacerlas. 

En la cüspide del Estado Platónico los gobernantes sertan es

cogidos de entre quienes demostraran mayores deseos de hacer 

sólo lo que redundara en bien del pals y de no tolerar algo 

contra sus intereses; deben ser. pues, los mejores de la so

ciedad. porque mientras los reyes no sean filósofos o los Yi

lOsoros reyes, nunca concluirtan las miserias de las ciudades 

nl la raza humana seré feliz. 

El principio que informa el pensamiento de Platón y en general 

de todos los utópicos, es satisfacer las necesidades humanas 

en la medida que éstas existen y se presentan en su totalidad 

contrdriamente a lo que impone la realidad objetiva. donde la 

satisfacción de la necesidad se ve medida y limitada por las 

post bl l idades. < 14) 

<14> Briceno Rutz. Alberto. Derecho Mexicano de tos S~guros 

.~octales. Ed. Harta. México 1987. págs. 46 y 47. 
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El Derecho Romano conoció dos formas Jurldicas para ayuda de 

los necesitados: La Fundación y los Collegia ArtifJcum Vel -

Opificum. En relacton con las primeras. en los siglos lnicia

les del Imperio. aparecieron las Fundaciones Alimen~s.de

naturaleza pQbllca y sostenidas por el fisco; y respecto de 

las segundas. independientemente de sus funciones como unio

nes d~ :-trti?sanos o trabajadores. tenlan como mi si On ayudar a 

sus mirmbros caídos en estado de necesidad y a los huérfanos. 

S•:.· Inicia la Edad Media en et periodo de las migraciones de -

pueblos. La violenta presión de hunos y Jos Avaros. obligo a 

Jos Germénicos. ostrogodos, Visigodos. Longobardos, Borgone

nes, etc. a abandonar las tierras que ocupan y a forzar el lí 

mite del Imperio romano. La calda gradual de la influencia PQ 

11 ti ca de Roma en el occidente no impl 1cO la l1Jtal desapari • 

cJOn de las formas de la civilizacton romana. sino solamente 

su gradual empobrecimiento. que hubiera termtnado en desaparl 

ción absoluta de no mediar ta posterior hegemonta de la Igle

sia CatOllca. El feudalismo. como sistema de protección gene

ral. fracasa. 

Los malos usos. la codicia y los abusos del poder de los senQ 

res fueron haciéndose cada vez més asf ixtantes. 

La ayuda al prOJtmo (concretamente. ln ayuda aJ necesitado y 

al desvalido) se material iza en el ejercicio de Ja caridad. -
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concepcion ).'norma moral de t.tpo religioso. trascen1Jente. df!

slnteresada en to terr~nal y merecedor·R de u11a rt:?r.ompensa ce

lesttal. 

Iglesia. obispos \.' párrocos. conventos y monast.erlos, crean -

establecimientos para socorre:-r las necestdades humanas. ~scu~ 

las para enset"lar <al lgnorahte>. t1ospitales paro. la cura et'! 

los enfermos, casas de r.artdad destinadas at cuidado y ed11ro.

cl Onde los huerfanos, organizaciones Para la asistencia dom! 

et 1 iaria de los necesl tndos y tlol lentes. Esta obrn .social es 

beneficenctn de ttpo ectesié.stlco si Ja organiza y presta dt

rect:amcnte la Jernrqula cte la iglesia o el monaster1o; y pri

vada, si aún inspirada en la caridad. el socorro es prestado 

por el seglar. senor o v.:isallo. artesano. grupo de individuos 

particulares. corporación o asociación laica. 

En las organizaciones de carido<.I. exlst<!n personas t1ue_ pres·· 

t;.:m matcriolmenl.c el servicio. ~· t.tmto las que lo."> sufragan 

con su dinero o con sus propiedades como las que lo oruanizan 

y di rigen. trabajan y se sacri f1can sin la esperanza de pre

mio en lJi vida terrestre. e~ la virtud la que mueve el amor al 

pro.timo y el unhelo de rP.compenza en la otra vida. aulen reC'! 

t.e el beneficio. el asistidn o socorrido. e>s concl!ptualmente

un favorecido y nunca puede presentarse como el sujeto activo 

de un derecho. como acontece en el Seguro Social. 
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La ayuda no cS med l da por 1 a neces t ct:ict i;on s 1 mi sma: 1 o nP.ccs! 

dad ere.al.Ja la C"auso del servicio. pero la cuanttf'h.:aclOn do -

la é;IYUda o del servicio ofrecidos lo constt tu tan ~· 11mi télbau 

lns dl.sponlbilidal..les ec011~·mlcns r.on que cnntaba el particular, 

la fnstituclOn o la fundactOn caritativo. (81 contr·ario de lo 

que acontece en el Seguro soclol, dondlo! la medida de la aten

ción la determina la misma n~cP.sidad>. 

En e 1 udades de or l gc.m germano opar~cen J as gu i 1 das, asoc 1 ac iQ 

nes de defensa~· asistencia. Las comidas eu c:omtln con pa1·t1c! 

pacton de los pobres, propias de una fraternidad; la étSisten

cia mutua en caso lle enfermedades. Ja solldaridH<I defensiva -

de los cofrades ante agrP.stunes, son sus normas tfJlicas, es

tas oroo.nizaciones o;e extendlerou en Alemania, Dinamarca~ In 

glatcrra: los estotut.os mas antiguos datan cJeJ Siglo XJ, las 

cofradlas lle artesanos tuvler·on su l'rlgen en Italia, en las -

organl zaciones rel igiosns que fueron conocidas con el nombre 

de Schola·e, que.• no era11 otrn cos;i que Jf.ffnpaciunes de hombre.s 

d~dicados a la misma actividad e ictentiflcac.los en el deseo de 

practicar colcct.lvamente el culto. 

Desde 1271 las corporaciones de arlt.•sanos ent1·eyctban d 1 o:> SQ 

cios pohres y enfermos parte de 6US rentas en forma de subsi

dios en l.'lzaretos. El gn~mlo de la Edad Media deriva de Ja -

conflueucla de los Collcglar Romanos)' de la Oullcla Germénlca. 
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En Espai\a se encuentra fundada y comprohada la exls'tencla de 

las cofr&dias y tos gremios. La cofradia benóíica. religiosa 

primero. influida o no por corrientes extranjeras. los ofi

cios regulado~ por los ful!'ros municlpall!s después: es decir. 

-:te la conjugación de la corradia con el oficio nace la cofra~· 

diH gremial. Es en las cofradlas gn.•m1ales donde .stJroe. como 

vinculo comu11itario. ei espfritu de 1nteré.s profesional. El -

grernio es la corporaciOn de artesanos. el oficio unido y re

glamentado. En su pos'terior desarrollo. las normas eran tan -

e~trictas que se cerrará la corporaeion: r·eolas de exclusivi

dad, de Jenirquta. privilegios y i,.n~domlnto del interés profg 

sitJm1l sobre el inceontivo de la caridad social. que lo vin

cula a las vJeJa.s fami 1 tas de arte.sanos. 

LRs rlrd~nes mendicantes fundadas por se1n Francisco de Asts. -

pusieron en práctica los principios humanitarios de la re-

1 ig!ón Cristiana. procurando el consuelo y la a:,.1 udu. de los m! 

St?l c.tbil:"S. 

En el siolo XVI~ romas Moro escrib10 la UTOPlA. Gracias a su 

al ta posición en l.:l Corte de Enrique Vl I 1 de Inglaterra y d(.•-

bido ü su depurada sP.nsibtlldad, como lo expresa su prupta 

c1bra, Moro pudo percibir angustiosa l doloro::oamente. los de

fectos sociales. 

Aumentaba la miseria. al tiempo que se productn un cambio en 
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las condlclones .económicas; las industrias de tejidos d .. lana 

hatuan desarrollado de modo muy extraordinario. muy esplO'ci~1-

mente en Flandes. por lo que la crfa de carneros se convlrtló 

en tmcl pi ngtie fuente de oananc la~. 

Los que vlvlan del tn1baJo agrlcola quedaron sin ocupación y 

~in pan. debido a lo ~ual fueron disemlnéndose. la vida vdoa

bund~ y la miseria constituyeron el destino de tos campesinos 

desposetdos en los sial os XV ~· X\'T. 

l!.l Estallo Liberal. cuyn doctrina y estructura correspondien

tes se desarrollan a finales del siglo XVlll. tras e] ensayo 

del Despotismo Ilustrado. toma aliento en los esquemas de Juan 

Jacobo Rousseau y l1ontesqu1eu. 

Rousse.:..iu parte del supuesto del hombre en estado de notura

lezt~. CnnslUcra que el hombre 1 ibrc es dichoso plenamente. -

4ue la civilización. la vicia en comunidad. y la sumisión del 

estarlo t:•)nstituyen la inf~I icidad y la corrupci(Jn. 

Montesquieu ('IStlma que la autoridad propende el abuso; cuando 

se encuentro en una sola mano. ésta excede fatalmente. 

Para qu~ ~l poder no sea absoluto. hay que dividir la autori

dad en distintas funciones. relacionadas de tal manera que -

puedan compensarse y l imi terse mediante un cJ aro y particular 
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equilibrio. 

En el jueoo de volunt.ades f!S mas poderoso el patrón o la em 

presa. lo'ª que determina a su arbitrio las condtctones ciue 

ofrece al desocupado para que éste acepte. o en su caso. la -

rechace y todavta en el supuesto mas normal de aprP.rnlo y ur

gencia económicas. Imponerlas al que soltctta por n~cesidad. 

En este acontecimiento. desventuradamente frecuente. no ex1s

tc igualdad entre los contratantes. ya que no aparece la 11 

bcrtad cont.ractual necesaria que se supone ~· Previene en el -

Derecho Privado. 

Para el Estado constituye únicamente un problema de vigilan 

eta y regulación con objeto de que el servicio se cumpla. de 

que no se formen acumulaciones de capital en manos muertes. o 

bien se obstaculice la circulación de la riqueza nsl como evi 

tar los errores de edadt::s pasadas. 

En este mnt11ente se organizan, rtoautan y fn\.orecen las caJas 

de pe11s1onP.s ~· los seguros privados. por r.uyo m~t.lto los indi

viduos ponen en practico. su propia previsión. 

Al tiempo que creaudo sc1·vtclos de beneficencia. asilos. hos

pit::lles. manicomios, hosµlctos. el estado Impone medidas de -

htotene industrial, de prevención de accidentes; limita las -

Jornadas de r.rabaJo y p1·ohil>e las actividades peligrosas, ast 
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como el trarlaJo por razón de ed&d. 

Como reacción contra la tesl."J l lberal aparece el Soclnl i.srno. 

A partir de la sf.'gumta mltad rlf!l !->lQlo XIX se vo observHndo el 

resquebn.1.1am1r~·nto del sistema l lbero.J. en cuanto a n'":'gular -

las rclnclones sociales con •~l propOstto de no cohibir ~1 -

equi 1 lbrlo mantenido espontaneumPnte por el l ibr·e Jueuv rte la 

lniclutl\·o thdivldual. 

El sistema 1undado en el ahorro individual y en 01 scouro pr! 

vado, no acentúa para corregir ni paro compensar tu~ rlesaos 

de carácter blológico con reperc:usiOn econ6inlca. Lo mecé.ntca 

social que por i luslón se prevetn e.orno corret.·ctón, no tuncl.Q 

na. 

Ln evolución de los implemento~ de trabajo ,_, la llt!Cesidad de 

reducir los cost:l)s. P.n un 1énimen Ue lthrc compet:~ncl;:1. hacen 

1111~ s~ · .. :er:I fique en marnr propcirci611 otr~ r.1l1sa de k11s1""?gu1·l

durJ sur:-ial: el desemplC'r.•, c.'(1mo ~!\ problema que se present.a -

con mó.s fn~c11enc Ja ~· afect;:1 u 1m mnyvr nume.1·0 d.=? p1:1·sona.s. 

Lo.s u·abaJadores sin empl~o f"".rean una mayor orerta. de tin:tzos. 

en proporció11 de ln demanda df:> los industriales: asl. ·~1 J l

bre jueou de ofe1·ta y demnnda envl Ieee lo . .-, s;.1lurio:J. En estas 

co11dtclones se pror1uce el fen6menc1 ()Ue designó t.asal le como -

l.ey de Br•"J11i.:1:.>; el trabajo apnrec1:- como una mt!rcanr.1n. 
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El soclall<imo se lnr.la como pura utopla r.on el eonde Enrique 

rifo! salrat Simon. Fruuclsco Horla.. Carlos r-oud~r. Etleune cabf.tt 

} Roberto OWt'..'n. SP llega primero a lrt conclttslón dto" que la or 

ai':lntzaclón d·~l Slstem.o Liberal no es l::a aproplm1R, ct~rrauda w 

le e:sp:.-r::u1.:.E::&,mantN1ida rturante mP.dlo siglo. th! lograr snJut.:1!1 

rio5 tot.r.1les a los problemas numanos. < 15) 

El problP.ma social se formulti t;'O tér·mlnos claro.s: lo r¡Ut:.o el 

hombre necesita. por rao:ón hunmr1.J. bl" l óg l ca, fundamenta 1 

fllo~óftca es satlsfacPr lns nr~r.f'Sldades ~n 111 mE>dhl.-1 eu c.¡t1a 

éstas e.'~lst.en. no en la medida e11 ll\U? t?l 11br·e juego ilel pro~ 

ceso et.onóml co ~· v l ta 1 lo permi t1.1;. 

Los postuhados de la Justtc1u social s~ r·eallza11 pnr dos vtas 

diferentes: und por la transfurmación total de la sociedad. -

haciendo desaparecer las clas~s soc1alcs. la propi~dad ~ 1~ 

llbert«rt lndtvldual: y tc1 otra. manteniendo esla 111.l~rtart in-

Utvtdu.o.1 Junto con la~ estrnct.111"as oenertilt'~ y otorgawlo a la 

fui1c10n regula.dora del estado, u11 r.ontenido de Justicia social 

eucamtnado ,;a limitar el libr1~ luego tlE' ldS fuerza:> económiCO.$. 

\rl~mAs ele l.u.s posiblP.S .sutuc.tone~ úsgrtmtdns µ01 c~t~ ct,1-rl<'!J 

1.e fi losOflca. como la i:woscripclún de Ja 1 illertai.1 lnd1vidurtl. 

es el sociall!::>mu ortodoxo el que $e convertt1·é en comunlsn11:0. 

115) Brlcm~10 R11tz. Alberto. llerecho Mexicano de lo.s seguros -

Sor:iales. Ed. Harla, Héxlca 1987, pág. 61• 
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La segunda solución conserva la 1 lbt:!rtad lndlv1c1ual, protege 

la igualdad y afirma el cr1nccpt.o occtdent.al d•~l nstacto al ser 

victo del homl>r~. como medio y no r.omo el r1n 1-!n si mismo. E-ª 

la sulut:"lón es el sent.Jdo del lnt~r\'cnclont~m·• de ~.stado, del 

socJallsmo Partaml':!nt.a.rlo y aún ctel colt.::ctt\·tsmo. 

La mnsa obrera mil t t.ante, que tr.:ita ite satis facer sus necesi

dades mediante aumentos ele salarios, n1eJu1·amlento t.le las con

diciones de trabajo y la tmplantoclón de la previsión; inicia 

o?-1 movimiento a fln de c~tablecer Jornadus que agoten al obrg 

ro, remuner...ldas cciu snlétrlo sul Ir.lente y prestaciones soctn

les que impl lquen rl:!'sJnmsabl 1 ldad patronal en caso de lnutt 11 

zaclón total o pe.retal por accidente, o eUft:!rmedad del traba

jador. Los sindicatos se proponen lograr contratos de trabajo 

con condiciones aplicables a toda la emprt:!sa. 

car10.s Marx en 1867 escribe "EL CAPITAL". bas~ndose en lJs -

ideas de Hegel. Lorenz Von St~.:?in, Fuerbach. Hecren. Rir:urrto. 

Rodbertus, Thon1pson. Louls Blanc. Proudhnn, Wertting. Sismundi 

y Uantón. logrando la slhtetizactón de su ideología. 

En Ingldt.erra se crJ:06 la Fablan So1.:let!r>·. inspirada tm un So

cialismo Humanista. El Socialismo de Estado, t.amhlén conocido 

como Soc J al l smo de C"átedr·a Fllt> upoyado por destacados pr·ofcsg 

r·es como Schaffle, wagner. y Sh1110J ler en Alemania; Bougl~ y 

Gide en Franela, Welib ).' Hobbson en lqlaterra, small y PaLten 
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en Estados UnlcJos de l\mPrli.:a. De aqut que se infiera cuán pr.Q 

fundamentP. habla l legaclo o. penetrar en la conclencla de los 

hombrr~s ta uroencla de t1allar remedios y ponerlc•s en pró.cttca. 

sobre todo a favor lle los més délti les y por el ln los més afli 

nidos. que con dramnttco acP.nto ponla de manlfl•!~t.o la rele

vancia critica que llet estado lllJeral formularon los sociall§ 

tas de todo~ los matices. 

La concentrac J 6n de trabaJaJores t lene como ccmsecuenc 1 a d l re$;_ 

ta. un mayor con~ar.to entre ellus y tu más fácil percepcJOn -

d~ cnsos dP. slntestros de realización de hechos contingentes. 

La primeras leye~ que crean ~ regulan un nt1téntlcei Seguro So

cial son promulgados por el canciller de Prusia Otto \"on Bis

mark. durante la época rlel emperador Guillermo t. 

Blsmark. asl~tldo y aconsejado por tos economistas Adolfo wag 

ner y S1:haflP., comprende la trascenctencla de los S~guros Sl'l

c1ales r.omo instrumento pollti<:o para atrat!r a las clases ecri 

r16mlcas dl!biles. u1111·1os en torno al Estado Y. en definitiva 

robusteCFff la autoridad de éste para contrarrestar medianto -

le implantaclOn de lllS Seyuros sociales. la acclóh <Je los -

rh!'sgo::;. a que con mayor frecuencia estaban expuestos los obr§ 

ros ).' sus fami l las. 
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La primera ley de un auténtico Seguro Social fue la del seuuro 

obligatorio de enfermedad1!s. ~stahlecltla el 13 de Junio de 

188'.'.:I; la segunda. el 6 Ut! Jul lo rte 1884. sobre seguro de acc1 

dentes de trabajo de tos obreros y t~mpleados de Jas empresas 

industriales: y ot1·a mé.s. el 2::? r1e Julio de 1889, con el segy 

ro obl lgatorlo de lnvaJ ldc .. z y veJez. 

Estas leyes delinean el sistema de Seguro Social en lo futuro. 

sus caracterlsticas prlncipalus son; 

al Particlpaclón del trabajador en el costo del ~eguro. ·salvo 

en el de accidentes de trabajo, 1nteoran1ent.e sostenido por el 

patrón. con ajuste primero a la doctrina romana de la culpa -

extracontractunl, aquilina, y despul?s por la t~cirla de la re~ 

ponsabllldad objetiva del riesgo cr~ado. 

b; Pal't lcipación del Estado. en representación de Ja sociedud 

lnter13 sadn en el sostenimiento d~ los seguros d~ tnvalidc•2. -

veJez. enfermedades y mat.ernicJud. 

e> Administración autérquica del sistema cJe seguros. Con in~ 

t.•2rvenci6n de los destinatarios 11el ser-vicio. patrones y tra

baJado1~es. 

En Inglaterra las causas que originan el e~tablecimlento del

SeCJuro Sur:iul van tle la atención a tos pol>re.s, a la Revolución 
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Industrial !.º a los movtmtentos sociales que no se atrevieron 

.3 alterar sus ~structuras. Las leyes dF." pobres. los movimien

to~ cartistas. el aislamiento de la gran lsla y el crecimien

to de las fábricas. configuraban un slst.ema de indiscutible -

efectlvldad. muy di!:ittnt o del alemén. 

En est.a NaclO.n el Seguro social obedece a la inlclativa gube¡: 

na•ental. con gran contenido politico. d~ instaurar los segu

ros antlctpéndose a las reivinatcactones que pudlP.ran imponer 

los socialistas revolucionarlos. El seguro privado de princi

pios del Siglo XIX p~rmltla adoptar sus principios al Seguro 

Social .. 

Las ideas de oavid Lloyd George y de Wlnston Churchill lntci§ 

ron el camino. 

En 1870, el sacerdote de la Iglesia Anglicana, Willlam Leverly 

Blackely p1·opuso un sistema de seguro~ contra le vejez ~· las 

enfermedades. 

En 1893 se nombró una comisión encargada de estudiar el pro

blema de la ancianidad desval Ida. En su Informe dest.acaba que 

el ahorro personal. las sociedades de socorros mutuos y de bg 

neftcencia bastaban para resolver el problema. 

En 1899 la Cémara de los Comunes, de.signó una nu~va comls16n 
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para el nstudio dP.1 problema de los ancianos pobres. que se -

pronunció a favor de un sistema de pensiones; en clicha com! 

slOn se encontraba uavid Lloyd George. 

A~1. s~ expidieron normas legal~s de previsión y de seguridad 

social destinadas a proteger el derecho al trabajo y la tut~

la de los trabaJadores. 

1907. La Ley sobre educación, inspección médica. r.uidado dP -

Ja ~lud y cnndición f islca de los menores. en escuelas pUbJl 

cas elemeut.a;l es. 

1908. La LP,~· de Pensiones para la veJez y la Ley reguladora -

del trabajo en las minas de carbón. cOn una JornadA de ocho -

horas. 

1909. La Le). de Bolsas de TrabaJo. c-on un sistema contrc. el -

pf:i.ro forzAdo; LPY de Proyectos Cl\tdades. para proporcionar cg 

sas baratas a los obreros ~· la L~y de Juntas de Trat>aJudores. 

1911. Primera legislació11 de Se<mros sociales con interven

ción de Lloyd Y Ch11rchill Lloyd estaba interesado en el segy 

ro de enfermedad, hab1P.1ll1ose inspirado en Alemania. Churchi l l. 

Minist.ro de comercio. conjuntamente con el secretarlo pe1·ma · 

nente del ministro, Hubert Llevellyng Smlth y Willtam ueve

rldge, pro~·ectaron la Ley ele 1911. Esta dispostc10n se llmi-
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taba a cubrir las enfermedades de inval ldez. ya que el seouro 

,Je vejez. viudez y orfandad no aparecen sino hasta 1925. 

Las Leyes de \"ejcz de 1908 condlctonaban sus prestaclones a -

los ingresos ~· propiedades del sol Jet tunte. de ahl que no so 

diferencien de la beneficencia pública. 

En 1925. después de ref"ormarse en 19~0 el campo de apllcaciOn 

dP.J seguro contra el paro. se extendiO el principio del segu

rn a lus rh!sgos de vejez y muerte. 

La Leyes de pensiones para viudas. huérfanos y ancianos. dls

ponion eJ pauo de estas pensiones a las viudas de los asegura 

dos ~· estableclan ~ubvencloncs a los hijos menores y huérfanos. 

Los asegurados lo" sus esposas o.dquirfan el derecho a la pen

sit1n al cumplir 65 años. 

El lº tle junio de 1941. Arthur Grenwood. ministro s1n cartera. 

formuló ante la CAmora de los Comunes et anuncio del nombrt:t

mtento de una comtslón par·tamentarJa encargada del Pstuaio de 

los Seguros Sociales. 

El Gobierno de Guerra presidido por ChurchJ 1 J. Junto con -

Wil llan1 Beverldge. integró la comisión de representantes de -

once departamentos. El Informe Beverldge examina programas e 
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ideas; el fundamento del sistema e~ et ingreso bésico mlnlmo 

que todo h1glés deberla percibir. El monto de este Ingreso rg 

sultó de una lnvestlgac16n sobre el nlvel de vida mtnlmo. co.:1 

to de vestidos y habitaclOn. calculo de calortas y de otros -

factores l1el presupuesto familiar: aunque tal base haya sido 

nbandunaua. queda de ello el prlnclplo de cuotas fijas: inde

pendientes del salarlo. 

Se reconoce en el Plan tal importancia a ta salud, tanto para 

la faml 1 i::.l r:omo para la nación, que se encomienda para su pr.Q 

tecclón a un servicio de salubridad que asegure cualquier tra 

tamlento médico. 

El Plan I1eve1·tdge aceptado por el gobierno. se publ lea en dos 

libros blancos, en 1944 el primero , con el nombre de "Segy 

ros Sociales. Primera Parte". 

Tant1..1 en Alemania como en luglaterrn, mO.s que hablar de segu

ridad Soctal se enfocan al Seguro social. El sistema f.!Stado

unidense permite la conexión de los siguientes servicios: de 

nllmentos. a fin de evitar adulteraciones. inspección de ma

riscos. cumplimiento de leyes sobre drogas y me~icamentos. -

cosméticos. educaciOn, rehabllltaclOn vocacional; servicios -

de salud pl'.lbl lea. hospl talar los y laboratorios, actividades -

1nédlcus. cuarentenas y vigilancia de frontet·as. puertos y ae

ropuert.os: los Seguros sociales y la Asistencia Pública. 
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En la L~~· de Seguridad Social de 1953 de los Estados unldos 

de América su aplicocl6n en 1939, el con~reso y el Presiden 

te tomarón en cuenla prlmordloltaentc lns riesgo$ continuo~ de 

la inseguridad a la que por lo general se enfrentaban las fn

ml l ias estadounidens~s. anos atrás. 

Cí>nsideraron las primeras norraas di:: Jn Ley de Seguridad !::ioclal, 

como un fundamento sobre el cual con tiempo y experiencia, se 

establecerla un progr·ama mas amplio y más fuerte. Los prlln_e 

ros once onos de admlnlstrac16n de la Ley de Segurttlad Social 

por medio del SE>guro social y la Asistencia PO.bl lea, y la -

aceptaclOn general de estas formas de ayudar a mantener la in 

dependencia económica de las familias en los Estados Unidos. 

Ln f'.!XPeriencta de las actuales operacionl:!s puso de manifiesto 

la nE-cestdad y viabl 1 ldad de fortalecer ~-ex.tender el progra

m3. acornpanAndolo de otras medidas. tendientes a promover el 

bienestar de las familias y Je la nación. 

Estados Unidos ha proclamado su modf:!lo de democracia sana y -

vigorosa v lo que el pueblo espera fundamentalmente de su st~ 

tema polltico económico es lyualdad y oportunidad para la Ju

ventud; empleo para los que puedan trabajar; pr0tecci6n para 

quienes la necesitan. 1;oncluyendo con los privt legtc1s especiª 

les de unos poccis; preservar las l lbertAdes de todos; gozar -

cte los frutos del progreso de la ciencia mediante un nivel de 
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Vida cada vez mfts alto y, a la vez, mas amplio. 

Franklin o. Roosevelt proclamó que la cconomta social de su -

Pals, rc>clomoba una meJorta inmediata que permitiera amparar 

un muyor número de ciudadanos por medio de pen~ioncs de vejez 

~· seguros contra la desocupación; ampliar oportllnldades para 

obtl'::!ner asistencia médica adecuada e idear un ~lstema más -

apropiado mediante el cual las personas pudlera11 disfrutar de 

una ocupación adecuada111ente remunerada. 

El Seguro Social, organizado en Alemania por iniciativa del -

gobierno. surge de la propia pol 1 ti ca estatal en la épaca de 

Bismark, pero inmediatamente las organizaciones de trabajado· 

res inspiradas en la nueva conciencia. plden que el seguro S~! 

instale eri todos los paises: los socialistas siguen la orien

tación marcada por el hombre de estado que fuera su més enco

nado enemigo. més que adversario en Alemania. 

E.n el congreso Internacional soct.:.~l isla reunido en Amsterdam 

en agosto de 190'•· se acorr10 una resoluc i6n sobre Seguros so

ciales, QUf:;" puede ser considerada como antecedente de la --

0. 1 .T. coruanización lntcrnac:ionnl del Trahajo). "l.<1s trabaJft 

dores Ue torios tos paises deben exigir tnstttuclones propias 

para prevenir, en cuanto sea posible, la enfP.rmedad. acciden

tes y la invalidez. para darles, medtante leyes de seguro -

obl tgatorto ,._.1 derecho de obtener suficientes medios de vida 
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y de aslstencla dun.mte el t.iempo ~n que no l~s sea posible -

aprovechar su fuerza de trabajo por r~zón de enf1?rmedad. de -

accidente. de tnval ldez. de vejez. tle embarazo. de maternidad 

o d~ parto ... \ 16J 

Et congreso Francés celebrando el Li 111? en 1923 reclama la lm 

plant.aci611 de tos Seguros sor:iales. Sin embargo. convendrla -

no ilusionarse sobre la capa.c:idad de proteccLón de las oraan1 

zacloncs sindicales. a pesar de los socorros considerables --

que pueden distribuir. Jamas desempenarén el papel Inminente-

del esLado. en materia de seguro Social. 

Por ello el Part.lUo Polltlco de los Tra~aJadores. el Partido 

Socialista. formuló desdl? su nacimiento. tma de las retvint..1.1-

caclohr~!S esenciales del prulet.ariado, al pedir que \a soclg 

dad su hiciese r.aroo de los anciano y de lt)S lnvé.lidos. 

En t·)OO. cu diciembre. Edonar·d Val llant. P.O nombre del .-::~oc.ia~ 

l ismo, presP.ntO una propuesta de Le'-' encaminada el establecl-

miento de un sistema compl~to de seguros sociales. 

Ln \927 se fundó la Asociación tnte1·nactonal de Seguridad so-

cié:.11 con 58 paises de Europa, Am~rJca Lattua y Oriente. con-

forme a lo manifestado por LE!IJ Wi ldman, sus ideas 1:entrales -

< 16> artceno Rulz. Alberto. Derecho Mexicario di! los Seguru::¡ 

Sociales. Ed. Harta. Mexlco 1987, póg. ;·4 
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se lnspJraron eu i?l i:sptr·ttu de ormonta. dentro <Je la diversa

dnt.l rtl! tnt01·ese>s, ideas ~'experiencias tlP ln.c1 diferentes con

dil::iones nq(•iouales. 

~~ reconoct:" q11e el len.::m1e1i•J r1e la lusegurldalt es permanE>nt.e ,. .. 

universal. <.1~i como que la claborar:i6n c.lt! un prooramC:1 es com

plejo. 

La Organlzac16n lnternacio11al del Trabajo se reunió en confe

rencia genernl en Fi ladel fla del 2 de abr l t al 12 ele 111uyo de 

1944 y re1::omendó l.:. gaca11tla de tos mP.dlos dP. existencia. Pi! 

ra compens'1r la necesidad y prevPnlr la indluenci&, rcstable

c:tendo hasta un nivel ra.zonahte,, lr.>s medios perdidos por cau

sa de incapacidad del tral.J:1Jador, la veje¿ lnc...luldu u oht~r1er 

110 em¡:.•leo ren1uneradur en caso dP. paro. as1 corno µro1:-urnr ayu

da a Ju ramt l la. en la r.o~u11t 1 1ra de muerte del qu~ la sostg 

ntn. Ln garantla di? lo~ mr.od1os 1·1e ~x1stenclo U~l)e ser eostL1blg 

cicld, d~ntro de lo poslhl1_., sobr·e la ba::.'2 tlel segur·o soclnl -

ubl igaturto: la a::.istenclü snci.:11 d~berR atender lns 11cct:oslrJn 

des no c11tJiert:1s por el SP.guro soc1al ubllgaturlu. 
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11.2. LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

Gran Bretana dominaba al mundo. no como consecuencia de una -

voluntad de expansión militar. sino debido a la considerable 

superioridad econOmlcó:i que habla logrado alcanzar. 

Se llama Revolucton Industrial. al proceso económico y técnl_

co que transformo la sociedad occidental desde mediados del -

siglo XVII l. Esta inició un auténtico despegue en la indus

trio algodonera para posteriormente en base a la producción -

t~xtll y extracción de carbón. incrementar al sector secunda

rlo. en donde la parte de la población activa superaba ya el 

40% en 1831. Además la fiebre de los inventos entre 1820 ~ 

1828. ast como el que emprendiera antes que otros países Eurg 

peas. la construcción de ferrocarriles. 

A fines de 1825 exlsttan ya 450 a 600 kms. de vlas Férreas. 

en el ano de 1830 la locomotora de Slept11~nson aseguro el -

triunfo definitivo del nuevo medio de JocomocJou. 

En la Revolución Industrial se encadenaron una serte de el~·· 

mentas que la producen. como son: 

La Urbanización: las concentraciones lndustrlal~s ~mplean mi

l lares de obreros, Jo que incrementa con sus familiares. la -

población de las ciudades; en otros casos. determina su fundª 
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ciOn y répido crecl1nlento. 

Las crisis económicas: el ritmo de la producclon compromete -

inmensos capl tales ~· sostiene verdaderas legiones de trabaja-

dores: pero si disminuye o cl!sa la venta. no se puede retnte-

grar el dinero y se paralizan. además las uctlvldades, moti

vos de quºtebra comercial y de dcsocupaclOn obrera. <17) 

La apllcaclOn de la fuerza de vapor de las •dquinas mineras, 

textiles y de transportes terrestres. fluviales y marinos. --

asf co•o el desarrollo de grandes inventos co•o el teléarado, 

cronometro. etc. • traen l nnu11mrabl es consecuencias econó•l cas 

y pollticas. creandose entonces una nue...-a sociedad. 

En este proceso se dieron diversos factor~s que integraron la 

Revolución Indust.rial como un fenómeno social en Europa. 

:\ comienzos del siglo XIX se mantenia la prlmacla de la pobl§ 

ctón rural sobre la urbana y la tierra segula siendo la fuen-

~e fundamental de riqueza. En Franela. por ejemplo. la rique~ 

za nHcJonal provenla de los car11pos. sin e•bargo la industria 

ya habla iniciado su desarrollo: 

a> Innovaciones técnicos que originan el maquinismo. aplica-

~~Q~-~~-!~-~~9~!~~-~~-~~por. 
<t7> Astolfi. José c. Historia Moderna y contemporénea. Ed. -

Kapelusz. Argentina 1964. 1~º edición. pág. 277. 
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b> EXistencta de fuertes capitales. nncltlos del com~rcto. Ja 

agricultura y la banca. 

e> HeJoras en las vtas de com'unicaclón niedtant.e la construc

ción de canales y nuevos sistemas de pavlmE.•ntac16n. 

d> E.xlstencla de fuertes capitales nacidos del r:omerclo. la 

uortcultura y la banca. 

e> Aumento de la producción de müterlas primas favorecido -

por nuevos sistemas de cultlvu, minerta. etc. 

f> Ampllactón de los mercados cousumtdores por el aumento de 

la población ~· el colonlAJ ismo. 

El desarrollo de la Industria fué la base de las profundas -

transformaciones de este siglo. Es el gran campo de aplica

ción rJe la técnica que avanza vertiginosamente~ }' tleter•lna 

el urllanlsmo al ocurrir el fenómeno social de la::. mlgraci.Q 

nes de grandes masas hacia los centros industriales. 

Ast. Junto a las fábricas funcionan laborat.orlos dond~ los -

técnicos estudian ld posibilidad de emplear o aplicar nuevas 

matertus primas. o combinaciones qu1mlcas. aumento segUn Jos 

casos. de la potencia. ef'icac.ia. comollldad. resistencia. li

viandad. velocidad y baratura de los productos elaborados. -

disminución del tiempo de producción y lns pérdidas de resi

duos y deshechos no aprovechables. utlllzac16n de nuevas ma

quinas de menor consumo de energta y mayor rapidez y perfec

ción en el trabajo. 
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La JmplnntacJón de grandes ftJbricns. con espacios localt!S y 

costosas lnstalar:-iones. La conet!ntroción fabrt 1. o SP.U lo 

agrupación de diversos talleres qu~ pruporclonau todos los -

elementos para la obtención del producto completo, sin nece

sidad de recurrir al auxilio de otros estalJlec1m1en1us. 

El dcsarrol lo ecou6mJ co conduce aJ industrialismo cuyas prtn 

cipales consecuencias son la superproducción, Ja competencia 

comercial. la urbanización y la crisis economtcn. 

La superproduccl ón es el exceso de art l culo& fabricados. t1a3 

ta superar la demanda. La competencia comercial se originA -

cuando los estados lndu!ltrial~s. tratan de acrecer las veu

t.as en proporctOn al r·endimlento de sus fébrlcas; para ello 

e111pl ean di ferent~s J·ecursos: reduce 1611 de precios. a veces -

hasta ponerlos poi· debajo del costo de producción, procedi

miento l Jamado dumping. con el objeto lle dt!splazar a los com 

petidorcs extranJerc.•s: tratados comerclaJe:-; que aseguren be

neficios reciprocas a Jos pactante~: conceston de empr~sti

tos para ser ~mpleadQs en compras a la nación acreedora. y -

f i 11almente la amenaza més o meuos velada de emplear la fue.r 

za. <18) 

El auge comercial acentuó el desnivel entre ricos y pobres: 

(ISJ Astolfi. José c. Qll ....... ~J.~. Nota 17 
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la tgualdnd clvll )." poi ltlca. impuesta por la dC'mocrac1a. al 

f.!quipararlos en el ejercicio del gobierno )i ante la Justicia, 

hizo resaltar ma:s el contraste, llespP.:rtando en la masa obr_g 

ra la conciencia de su lnterlortdnd ~· Ja aspl ración de meJo

n=tr. fa\.'orectUa por el desarrollo de la cultura. 

suraleron asl di\'ersas doctrlna.s que procuraron resoJver la 

cuestton. 

El socialismo, con diversos matices, Incluso el comuulstR, -

perseg1Jfa la abollclón de1·-caJ.Jital mP.dlnnt.e la transforma-

ctón de Ja propiedad privada en colectiva: en este sistema -

se considera el trabajo como Ja O.otea fuente de riqueza. y al 

obrero como el beneficiario Ieottlmo d~ ella, lo que no suc~ 

de debido a la explotaclOrt del capitalista. Esto deter•ina -

un permanente confJlcto P.ntre el capital y el trabajo. o lu

cha de clases. que provocaré una revolui:ión 1Dundial, punto -

de partida de Ja nueva sociedad igual 1 tarta. 

él socialismo de Estndo procura reducir al mlnimo las desi

gualdades sociales. por la nacional lzeciOn ynu.lual de los -

instrumentos de producción. v1as de comunicación >. empresas 

de servicios pQbl leos, d€' manera que las grandes ganancias -

en vez de beneficiar a ciertos particulares, ingrnsen a las 

arcas fiscales. 
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El fascismo y el nazismo. partidarios de lo absorcl611 total 

del individuo por el estado <de aqut que se llamen doctrinas 

totalitarias) son. en cierto modo derivaciones del soclall§ 

mo de Estado. 

El Soctallsmo Católico npela a tos sentimientos crlsll anos 

de patrones y obreros. ricos y pobres. paru cr·ear una ma!r'Or 

comprensión y Justicia economtca. Reconoce la existencia y 

Ja gravC>dad de la cuestión obrera y critica las resoluciones 

propuestas por tas diversas escuelas socialistas. Sugiere -

otras soluciones pacificas y eqa1tativas !i,º una legJslaciOn 

irunedlata a favor del obrero. Termina pidiendo la cotabora

cton del estado. los patrones y los übreros y el sacerdocio. 

para alcanzar tales fines. 

El Slndlcal1smo preconiza el ejercicio del 'gobierno y Ja -

aprupiacton de los instrumentos de producción por pai·tc de 

los obrei·os. conyregados en soclt':'dades 1 lamadf::ls stndlcatos. 

El cooperativismo busca democratizar el capital,, poniéndolo 

al alcance de los propios obreros, mediante su asocioción en 

la pro<.1ucci611 !>' el consumo. 

EL anarquismo, fundado por el frances Pedro Proudhon. sostl~ 

ne que la propiedad es un robo v que debe suprimirse todo OQ 

blerno. a fiu de devolver al homb1·e su estar1o natural de 11-
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bertad. 

Frl1to de 11::1 propaganda doctrinarla. las agitaciones sociales 

~, la acC'J011 lle los gobiernos, han meJorado notablemente las 

condicionP.s de tr·al1C::1jn. Lu duración de la Jornuda ª"" ldt.101. 

se redujo de 14 y 16 h1,ras o 10; lueoo una larga !-' t;>lllJ'..•enosa 

campaña mundial conslg11iU J lmi tarlas a ocho horas para dive.r..: 

sas industrias pesadas y reducirlé:ls a 44 horas semanales: -

también se ha logrado el ci~rre obligatorio de comercios y -

t.al lr!res tos domingos y dios feriados y vacaciones anublt>s -

con !JOCe de s1Jeldo. 

Las inst::..lnciones de las fébricas respondc>n a pr1 nclpio~ d~ 

higiene y seou!·ldad. Los obreros. lncapncltudo:$ total .:i par

cialmente a ratz de c1cctdentes o enfermedades Prof~slonales. 

son l11de11mJzados. t.os salurios experimentan considerables -

aumentos. 

El trabajo de las muJe1 es }' lo:.-- 11lflos ha sido obJt-tu de li:~

}'~s que exr.l11yen su partlcipac16n t-11 cterte1s industrias. li

mitan la duración de las tareas, prohiben ~l real izarlas por 

ILJ noche ~ 1-:ltlenden problemu::o tJe l& maternidad y la euu.~ª 

ct011. En muchos estados se han creado .seouros. como '-'ª s~ ha 

visto, y pensiones para la veJez. incapacidud y des•)CUJ1acton. 

El 1;onJunto de f?stas 1 e).'· es form.ü uncot rama nucvn de o~recho -
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llamada "Derecho del Trabajo" o legislación obrera dP. la que 

formó parlt? el Derecho dt" In seguridad social o de los Segu

ros Suclales como algunos autores le insisten en l lalllff. 

Para su apltcaclún exisll•n y slgul!n est.abl(.H"'lé-ndose tribuna

les y oroaulsmos apropiados y casi todos los gobiernos han -

L"reado l1in1steri1>s u Depo.JrlamenLos del trullaJo. 
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11.3. LA DECLARr\CION DE LOS-DERECHOS UEL. HOliHRE Y DEL CIUDA

DANO. 

Al caer la "onarquia en Franela su verdadero uobt!rnantt! fué 

"l.a Asaml>lea··. como se llamo a lo que quedaba de los estados 

generales. Este cuerpo se puso a trabajar para ~stablecer -

los cimientos de un nuevo orden. Los restos del feudaliS110 y 

de la servidumbre fueron el !minados. se di6 a conocer la "D.!:: 

claraciOn de los Derechos del Hombre" dentro del e.sptrltu de 

Rousseau y de la revolución norteamericana. algunos como Ki

rabeau y Lafayette. quertan conservar a un rey ruertt!. aun

que frenado por limitaciones constitucionales. Otros deseª 

ban hacer dt!l rey una mera figura der:orativa o abolir total

mente el trono. La constitución que se aprobó finalmente. e~ 

tablecto un rey que gobernarla bajo la vigilancia de una le

gislatura formada por dos Cémaras. ambas libremente elegidas 

por el pueblo. Los prlvl lcgios de clase fueron derO!Jddos y -

se lnrJependlz6 a la iglesia del estado. Los bienes d~l clero 

debtan s•?r co11fiscados para pagar las deudas nacionales. La 

grdn obra constructiva de la Revolución dt> 1789 se hizo o.si. 

eu gran parte sin mucha violencia. Pero et movimiento pronto 

tomo un giro més radical. 

En efecto en 1789 se formula la famosa oecl<Jración de lc.s Dg 

rechos del Hombre y del Ciudadano. Que forman parte de las -

constituciones que aparecen en los anos siguientes. La oecJª 
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ración Francesa sJgue de cerca la Dlll de Dt>rechos Americanos. 

pero con un sentido mayor de precisión. de clarldart. y con -

una ordenación mas log1cu. anteponiendo la libertad. la Jgual 

dad polltlca. En este sentido. la D.:=claracton confunde la 11-

bertad con JA democracia: y como consecuefü:i&. el poder atiso-

luto de la soberanta del pueblo mediatiza •!n la practica. a -

la libertad. cuando los franceses procamaban su famosa Uecla-

ración. pensaban que les estaba alranc.10 el a11mdc1 entero. y -

que los principios de 1789 sobre\·Jvtr.ian a la acción del tiem 

po. 

La influencia de estl! docu11.ent.o. en el pensamiento polltico -

de Europa t'ué 11normf:=. '19) 

La ya mencionada oecJaraclO~ de Jos Derechos del Hombre y dP.l 

ciudadano recoge algunos principios af'irmados en la Declara-

ción de Independencia r.• en las C<•nsti tuciones de los Est.ados 

Americc:mos. P~ro la Declaracl6n de 1789 tlenP. un 1::tlconce mu-

cho mas amplio. En la DeclaraciOn de lndepemJencia solo se dg 

diean algunas lineas a Jos Derechos del HombrP., presenténdose 

el texr.o como una inquieta y prudente Just1flcaclón de una si 

tuación dada. 

La Declaración de 1789. por el cnntrorlo. se dirige solemne-

mente a todos los hombres. Esta es una b1·i llant.e manifestaclOn 

Ct9) Gettel. Raymund G. Historia de las Ideas Polftlcas 11. Ed. 

Nacional. Méxlcu 1979. págs. 111 y 112. 
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de unlver,:i;at lsmo. ti·iunfo del derecho natural. enumera los de; 

rechos natur3les e imprescriptibles del hombre: Lallb~rtad. -

Ja propiedad. la seguridad ).' la resistencia a la opr~sión. 

El principio de igualdad esté contenido en el art. 1 ··: .. Los -

hombres nacen y permanecen libres e iguales en rteorechos••; La 

occlaraciOn de Virginia tan solo afirmaba: "TrJdos los hombres 

nacen igualmente libres e lndependienteg". La lguaidHd Judi

cial esta reconocida en el art. 6" y la igualdad ftsr:al en el 

art. 13º, El art. ~ ... dA una definiclOn de Ja libertud; "La lJ. 

bertad consiste en poder hacer todo lo que no dan.e a 1 os dg 

més". Se def'ine por consiguiente. por sus limites. Sin emb&r-

go. se nos muestra como un poder. _no ya como una cosa al est! 

lo de J.ocke. 

No obstante. la noción de libertad se encuentra esr.rechamente 

vinculada con la propiedad. a la que esté dedicado ~• art. 17º: 

~siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nodie -

puede ser privodrJ de él. a no ser que la necesidad pú.bl lea. -

legalmente consitnida. lo exija con toda evidencia): t.Ja.Jo la 

condición de un ajuste previa lndemnizaciOn." 

En nue_st:ros dlas somos sensibles a la pr~dencia de este texto. 

a los adverbios y adjetivos que> garantizan los derechos dt>l -

propietario: pero en 1789 no se estaba tan lejos del tiempo -

en que los doctrinarios del absolutismo afirmaban que el m2 
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rmrca P!-:J propietarJo cJeJ ro?ino. 

La Declarociún de 1789 iudic.:i respecto a tales doctr.irms. una 

ruptura q1w º''seré ~.:i •1iscutlda. u1 Declaración de DerP.r.hos 

r.tfirm::J no solu la sobenmta Je Id nac1ón 0 1'3fno la tl€-Qittn11-

ciad de una pollttca basada en los cuerpos intermt!df,"ls: "El -

µrlnclpto de toda soberania reside esencialmente Hn la nación. 

Ntno<m cuerpo. ningún tndi\'i'-1uo puP.;de ejercer autol"ldad que -

no eman~ J?xpr·t.·~mmente de ellas." <art. 3~). 

De la soberunia de la nación d~riva la su1Jeran11:1 de l:1 LeY. 

La Ley: del art. 5c al 11º ln e.spreslOn ."ioe reptte once veces. 

como se repetirá lncesanLemente en los dlcursos de Robesplerre. 

!"lontesquleu hablaba de las l eyJ?s. Robesplerre. de la Ley. 

Esa r11aJestad cte la Ley, se encuentra reforzada por el cará~ 

ter relt,.Hoso de una <Jecl1u·at:l611 hecha "En pres~n..:ta ,._.bajo ·• 

los au.spic1 os del ser supremo ... Los Deredtos dt.>1 Uorabre, ade

más de n;."!turales e tnaJ lenables son sagrados. y "Ningún hom

bre puec.le ser inquietado por sus opiniones, 111 siQUiera reli

giosas." <art. 10). 

La IJeclarEcclón de Derechos Racionalista. es Ja suma de ta fi

losorta d~ los luces. 

Alg1111os pasajes hacen pensar PO Montesquteu <como la referen-
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cia a la separación de poderes, en el art. 16>; otros en --

Rousseau (como la referencia a la voluntad general ... en el -

art. 6ª: la Ley es la expresión deo la voluntad general".> 

La Declaración ha sido calificada de "incompleta" y .. tenden

ciosa". es evidentemente la obra de una asamblea burguesa en 

lucha contra los privilegios y poco preocupada por conceder 

a todas las clases de la sociedad el beneficio de Jos princ1 

plos de igualdad y libertad que solemnemente habla afirmado: 

No se reconoce la igualdad cl~ll nl a Jos mulatos ni a los -

esr.lavos y la constitución rtc 1791. distingue entre "Ciudad§ 

nos Activos" y "ciudadanos Pasivos" <20> 

Pero. gracias a la arrogante confianza de la burguesta, la -

Declaración que redactó. pudo quedar como la Carta Constitu

cional de la Democracia Politice. e incluso de la Democracia 

social. puesto que no condena la reglamentación económica y 

no define la propiedad. 

Al analizar el contenido de este _magno documento se ponen en 

Juego las ideas inspiradas por el Jusnutural ismo y el pos1t1 

vismo. tentados los redactores para limitar tal vez en nombre 

de ta ley el derecho de modificar o debilitar a la Asamblea 

120> Touchard. Jean. Historia de las Ideas Politices. Ed. -

Tecnos. Madrid 1981. 4º edición. pag. 361. 
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encargada de proclamarlo. De cualqulP.r manera el enfoque de 

los derechos natura\~s esto. basado en la libertad. por lo que 

los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos: 

esta aflrmación memorable. enct1hezando el ort. 1', resume la 

obra de la re\•oluclón del 14 de Jul lo y el 4 de ngosto de -

1789; el resto de la DecloraclfJn no es mas que ~u desarrc•l lo 

o su co•entario por lo que esta ld~a es~ncial plasmada en el 

mencionado docu~ento servir ta~ los forjadores de las lnstlty 

clones desarrolladas con posterioridad y hasta los tiempos a~ 

tuales. de lnspl rdc lón para llevar a cabo el proyecto de la 

humanidad. dentro del cual tuvo cabida la seaurldad social. 



11.4. LA OECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 10 

DE DICIEMBRE DE JQ48. 

En 1945. al entrar en vigor ta carta de la:, Naciones Unidas. 

la promoc l 011 ~, protecc l ón de 1 us derechos humanos adqu t r l 6 -

una dimenslOn internacional. 

Los fundadores de la Organización se dieron cuent.a de que la 

vlolaclOn de los Derechos Hu•onos habla sido una de las cau

sas de la Segunda Guerra Mundial y llegaron al convencimiento 

de que no se conseguirla un mundo pacifico sin u·na eficaz pr2 

tecclón internacional. 

La r.arta proclamaba los principios de la "Igualdad de Dere

f:hos y de la l ibrc~ determinación de lo~ pueblos*' ~· del "Respg 

to universal d.: tos dE::rechoa hmnanos ~·a la::1 libertades fundg 

mcnt.'l.les de todos .. , y \a t:>fectlvldad de tales der~chos y 11-

Todavta quedaban por definir esos derechos y llbertac.Jes. En -

1946. cuando el conseJu EconOmtco y social de las Naciones -

Unidas fijó las at1 lbuctones de la Comislon de tterechos Huma-

(21 > Alounas sugestiones acerca de los Derechos Humanos. -·· -

UNEsco. Franela. Primera edición 1969. Segunda relmpre

slór1 1978, pB.g. 9 
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nos. la preparación de uua Declaracll,)n Internacional de Dere

chllS f11é el prlmer temu del programa de dicha comisión. Des·· 

pués de dos anos de intenso trabajo. quedo terminada la p1·lm~ 

ra parte de la 11eclaraclon; se tr..:stalla de la DECLARACION UNI

VERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Al ser aprobuda. si11 oposicion. por la Asamblea General de -

las Naciones Unidas en 1948. la u~claracion se convtrtlO en -

la ProclBmaciOn de los Derecho!:i de toe.tos los pueblos d1.:l mun

do rte 11a.,.·or i:llceptacton en la historia de la hu•a11idad. 

AQn cuando la Declaracton Universal no tiene fuerza Jurtdlca. 

el sentic.lo de un trotado o convenclOn que obl lga i:ll sus partes. 

ha ejercido una Importante inflUP.ncla ml)ral ).' pollticli en to

do el mundo. Las actividades de las Naciones Unidas se han ha 

snrJo en sus ctisµnsiclones. ha influido en la reducción de las 

Constituciones Nacionales promulgadas con pusterlorldAd. sus 

principios se r'?cogen cu varias leyes y t1~cretas nacto11alt!S -

de diferentes paises. y aparecen en actuac1one:s Judiclaleb de 

la Corte Internacional de Justl1~ia y de tribunale::J n&clonales. 

en los que se hace referencia a la oeclaraclOn o a alguno de 

sus articulas. Se ha utilizado también en mucho~ casos la o~

claraclón como pauta para medir el grado de rt!spet.o y curapli

mtento de los principios de los derechos humanos. hasta cier

to punto, la costumbre ha hecho que se reconozca que sus uor

mas ob l 1 gan a Jos estudos. 
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En 1947. se empezó a preparar la segunda parte •le la Declurn

clón Universal r1e los Derechos Humanos, en forma de dos pac

tos o tratados. uno sobre oeret"hos Civiles y Pol lticos ).ºotro 

.:i.obre oer·echos EconOmicos. Sociales y Culturales. Los pactos 

tenfan por objeto definir con mayor· prectstón alounu de los -

derechos proclamados en la Declaración y obligar1an Jurldlca

mente a los estados que los rntificaseu. 

El resultado de la larga y delicada tarea de redactar los paJ; 

tos fuó la aprobaciOn por la Asamblea General en diciembre de 

19'>6 d1-1 tres instrumentos internacionales. Adclllis del Pacto -

de oerer.hos Economlcos. Sociales v culturales y del Pacto So

bre Dere•:hos Civiles y Polltlcos. l& Asamblea General aprobó 

tambi é11 por ma)-·or 1 n un ProtocoJ o fílcnl tat t vo del Pacto de De

rechos Cl\•iJes >' Polltlcos. >'se refiere a las comunicaciones 

Individuales sobre violaciones de derechos. 

L:.1s Pélelos. ofrt"cen un medio único de proter:clOn lnternaclonal 

•.le dcr~chos humanos fundamentales. su anrobac10n por la Asam

blea General con$t1tuye un hito en tas actividades de Jas Na

ciones Unidas. encamtnartas a lograr el reconocimiento y respg 

t.o Universal de los Derechos Humanos. 

En los Pactos figuran disposiciones sobre la mayor.fa de los -

derechos de que trata la Declaración y sobre algunos otros -

qu~ nn estaban proclamR.dos en ese documento. Ambos lnstrumen-
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tos reconocen el d~recho de ta libre determinacl6n de los pu,!: 

blos y contienen disposiciones que prohiben toLta furma dt-! dl.3 

crlmlnacil•n en el disfrute \.' ejercicio de los derechos humanos. 

Los pro~resos en est.a t noente t.area pueden ser lentos ~· a ve

c~s descorazonadores pero. dentro de los limites de sus posl

bl l ldadP.s, las Naciones Unidas han real izo.do un<:J buena labor 

dando a conocer la D~claracl6n a gobiernos. pueblos en general 

y los grupos especlolizados en E.•duca<:il'Jn, materias labor-ales, 

cuestiones jurldicas }" ot.ros temas. ademés, han patrocinado y 

foment.:.ado la preparación de ot.ros instrumen1os internaciona

les con objeto de garantizar el ejercicio de ciertos derechos, 

cuya prote~ción parece mé~ acuci~n~e. 

En las resoluciones de Ja Asamblea General, las Naci011es Cni · 

das han puesto rei~eradament.e de manlfle.3to los problemas -

planteados en la ~sfera de los derechos humanos y han conden~ 

Uo las violaciones de esos dcrechns. 

Las Decluroclunes aprobadas poi· la Asamblea General hau deta

l tado las disposiciones d~ la Declar~ción Universal e lncluso, 

a vece:i, han servido para abarcar aspectos que no flguretbah -

en ese documento. Como ejemplos. podemos cltar la Decldración 

de los Derechos del Nlno, la Occiaraclon sobre el fomento en

tre la Juventud d(;! los ideales de paz. respeto mut.uo y com

prensión ent.rr~ los pueblos y la Declaración y Convención so-
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bre la el lmtnét•:lñn de todas los formas de dtscrl1nlmt.cl6n rn

cial. 

En los anos antertu1·e~ a la aprobación de los pact.os int.l:c"rna

cionales, con otJJeto de aplicar los cte1·echos pruclamat.lo~ en -

la Declaración Universal, _,e redactaron varias r;onvenctunP.s -

1:011 normas ohl ioatorla~ para los pau;es qu~ las ratliicast?O. 

Preparadas y aprobadas, bien por las Naciones Unidas en confg 

renclas convocadas por la AsamblPa Gen~ral o el consejo Econ~ 

mico y Social, bien por organi~os especializados de las Na

ciones Unidas <organización Internacional del Trabajo )l ---:

UnPsc~. se refieren entre otras cosas, a la condlci6n Juridi 

ca de los refugladc1s, el del lto de genocidio, tos derechos J.•Q 

liticos de la muje1·, la condlc16n J11r1dtca de los apatrtdas, 

ln abolic16n de la esclavitud, la abotlctón del tratra.\o fo1·z2 

~o. la dlscrlmtnacion del empleo>' ocupaclóu, la dlscrln1ina

clfJn en la e~fera de la ensenanza ~· la dtscrlminaclOn rnclal. 

se han desarrnllado a!ilmlsmo otras act.lv1dadf.'.:s diversas, como 

estudios, encuestas, conferencias, seminarios y servicios de 

asesoramiento a lrJs ~obler·nos con objeto d•~ ctar u11a apl\ca

cion prf:lr;t.ii:<.:.i a derechos y l lb•?rt.:ades como el derecho a la -

educac l ón, los derechos c1e 1 a mu Jer. la l tbertad de expresión 

e información y, en m;o:n~erio c1e relaciones laborales, la llbe.r: 

tad d1;> asociación. 
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En cuanto instrumentos de la cooperación lntf!rnactonal ~ncam! 

na.eta a fomcnta1 el progreso económico y social » la lguélldad 

de oportunidades. todos los oroanismos especial1zuctos contri

buyeron considerablemente a la apllcaclón de los derechos hu

manos. En primer lugE;ff, ay•Jdan. cr.u:la uno eh la ·e:sfera d~ su -

compet,..!11<.:i.1. a crear condiciones propicias para que los dere

cho~ humanos puedan aplicarse plenamente. 

En segundo lugar. algunl..•S dt.' ello:; han fijado normas interna

cionales v preceptos jurtdlcos en materias que se refJeren -

directamente a los derechos humanos. 

Por ejemplo. la Organización Internacional del Trabajo <OIT>. 

en su casi medio siglo de existencia.. ha establecido. medtau

te una serle de convenciones y recomendaciones. un Código In

ternacional del Trabajo que ha influido. por lo que a las -

cuestiones laborales se refiere. en la pol1tlca. la legisla

cJon y los usos d~ muchos palscs del mundo. 

La esfera de competencia de la OIT abarca una ampl la gama de 

cuestiones sociales, desde la pollllca en matPrta de empleo a 

las c:.011dlcianes de trabajo. desde la admtul!:.itracl6n laboral a 

la Seguridad social e lndustrtal. y comprende las condtclcmes 

de los trabajadores de la industria el comercia. la agrtcu1 

tura. el transporte. etc .. Algunos de los tnstrusuentos vigen

tes establecen normas para garantizar los derechos previsto::¡ 
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en la Primera DeclaraclOn Universal. como el oen~cho a no ser 

objeto de discrlmtnaclones. un üJernplo de la colé:lboraclon de 

la OIT con h1s Nac1011es Unidas. en la lucha contra la dlcrlm.1 

nación es P.l Convenir:> relativo a éstd <empJen ' ocupac10n> 

aprobado en 1958. F.I ConvPnto rte la OIT :5.olJr r.• In Abol ictón del 

Trabajo Forzoso ( 19~7 > es or ni caso de med i rtd.::-: c.Je-~t 1 nadas a -

combatir los .:1busus co11Lra lc.a Uignh.lad humana y la libertad. 

"Todos los r:l1JcJadanos son iguales ante la ley y tienen der!il 

cho a una protección Igual de la lt!Y". En esta forma. la gran 

mayorla de las Consti tuclanes escri t~1s o no escritas cansa· -

gran el principio de la lguald:.d ante la ley. aln tener en -

ct1e11ta las condlcionr~s piirtlculares de la sociedad en la que 

debe aplicarse. 

La noción de igualdHd &nte la .ley es susceptible de dos lote~ 

pretaclone!:i. Como Prlncipio formal que implica solamente que 

deben ser trat.:idas como igualf:s las J'.Jt?rsonas cousideradas co

mo iguales por la lE==~' v ninguna otru. Y como priuctplo mate

r·JdJ. slgnlfica que IR ley debe tratar a los hombres como --

iguales entre si. segi"1n las cualidades de ellos en fuuciOn de 

las cuales ~s Justo considerarlo a.sJ. 

Este es un Juicio de tipo moral que no puede ser definido 1n

tegramente en los limites de una ConstituclOn cualquiera ~· -

aún menos en un te:itto aplicable a multitud de comunidades na-
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ctonales. como es el caso de la Declo.raclOn Universal de Der_e. 

chos Humanos. todos los ciudadanos considerados co•o personas 

humanas. deben ser tratados como iguales Rnte la le~·. mas es

t.o no debe ser interpretado en el sent.Jdo de que el Estado en 

.sus decretos. 110 cteba tener en i;uenta las dlfcren1;Jas de cap!l 

c1dad~s ftslcas !-'' morales o de las funciones sociales. est.o -

es particularmente cierto en los paises occidentales de es

tructura capitalista. 

En multitud tl~ P.stos patses. especialmente los paises latino

americanos durautlª decenios ).' decentos de democracia lndivl

uual ista formAl. las mayor las reabrieron lnsuftctente ate11-

cil111 ctr: parte de tus sectores privt leglados ~' c•b\·iamente del 

Estado. ~, con su crecimiento numértt:o creció la raagnltud d•! -

su 1niserla y se alejo la posibilidad del cstahleclmtent.o de -

un verdadero Estado de Derecho. por sus oravtslmas omisiones. 

El tncrem~ntc.i de los medtos de comunlcaciOn y de t'a infi lt:ra

ción l.11.• la acción P•'l t t.t1:a internacional. hal lar·on terreno -

ff!rti t para fructl ficar ~sCJs fermentos~· contribuir a que 

esos sectores menos favorecidos salgan de su lnconí.iencia y -

de su resi-.inacion para elevar su clamor por· meJures condicio

nes de vida y bienestar. derechos reconocidos en alta voz ya 

por la comunidad lnternactonol a través de sus actos t:? insti

tuciones. que han dado a tos der.;.•chos económicos }" sociales, 

derE>chos fundnmentalcs dr!l hombre. el rnthJº QUP. las graves · 
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tensiones sociales y potfticos en~• •undo actual le han exl-

gldo. 

La Carta de las Naciones Unidas establece en su preé.mbulo y -

en algunos de sus preceptos .. especl ficament~ las bases inter-

nacionales para la cooperactOn econOmlca. la voluntad de en-

frentarse al problema del subdesarrollo y la promesa de inl-

ciar 1 o que anos més adelante cor1stl tui rA verdaderament~ a nl 

vel internacional. la mtst.ica del desarrollo. 

El Derecho Economlco Internacional entra de tal manera en la 

cateuorta tl~ medio moderno de autentica promoción de tos Der~ 

chus Fundamentales del Hombre. (2ZJ 

El hombre-lndlvlduo se realiza a si mismo. vive su vida a tr!l 

vés de situaciones o dimensiones sociales bastante diversas -

entre si. Y estu hace que. en su relación con los derechos -

humanos pueda considerérsele deSde muy diferentes perspecti-

vas: como simple ser vivo racional. como ser creyente. como -

ser polltlco o ·ciudadano, como sujeto que trabaja, como miem-

bro de diferentes grupos més o menos institucionalizados. 

Esto conduce a su vez. y se hayan apreciado de hecho. dJve.r: 

sos tipos o grupos de derechos fundamentales. como son los dg 

<22> cuadra. Héctor. La Proyección Internacional de los Dere

chos Humemos. Ed. UNAM. Inst. de ·1nvest. Jurldicas. serle B. 
Estudios Comparativos. México 1970. pég. 127 
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rechos Clvi les, los pol ltlcos. los rel iglosos. tos del traba

jador. los de la fami l la, los de las mlnortus. los de los pu~ 

blos. etc. 

Ahora bien. el destinatario Ultimo y unitario !1e torios los dg 

rechos humanos es siempre el hombre en su calidad de persona 

que construye su vlda en sociedad. El. su vropia vida, su de

sarrollo integral. es por tanto. el sujeto acreedor de tales 

derechos. 

En consecuencia. el simple hecho de que el individuo actQe 

como protagonista de la vida familiar. o co•o trabajador. o -

como miembros de grupos étnicos. 11ngUistlcos o religiosos. -

resulta irrelevante PC:1.ra •arcar dlfe1·encias consistentes)-' tª 
Jantes entre los diversos hechos. 

Lo que st resulta sin duda notorio e importante es el é•blto 

humano sobre el que rece1e la acclOn protectora de cada de

recho, el campo o sector en el que de forma directa incide la 

defensa que proporciona. Y. dentro de esta perspectiva. de -

captar inmediatamente dos grandes ca•pos de act.uaclón: el de 

la conservaclOn del propio ser del sujeto en toda su lnt.egrl

dad. y el de la defensa de su actividad conciente y responsa

ble. 

Hay en primP.r término. un conjunto de derechos que claramente 
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estén orientados a garantizar la conservación de la vida ple

na del sujeto. Pero estos derechos actOan en un doble plano. 

el pri•ordialmente blolOglco ~· el pstqulco-soclal o •oral. 

por lo que pueden senatarse dos subgrupos formados por los d~ 

rechos correspondientes a cada uno de dichos planos: 

a> Dere~hos para la Subsistencia e Integridad Ftslca. La vida. 

la sl•Ple vida blolOglca es un dato tan radical y prlmarlo

que parece estar antes de cualquier posible derecho del hom 

bre. sin embargo. resulta también un dato irrecusable de la -

experiencia histórica de la vida humana. 

b) Derechos para la Seguridad social. Los cuales en 1948. la 

Asamblea General de la ONU. al votar la Declaraclt.in Universal 

de los Derechos Humanos estableció en su art. 25 que .. cada -

ho•bre tiene derecho a un nivel de vtda adecuado a la salud y 

bienestar de si mismo y de su faml l ia. lncluyencto al lmento. -

ropa. vivienda, asistencia médica y servicios ~aciales neceS§ 

rlos. ast como derecho a la seguridad en caso de desocupaclon. 

enfer•edad. incapacidad, viudez. vejez, et·c. " 

En apoyo a lo mencionado anterlor•ente, se transcriben los -

considerandos. proclamaclOn y articulas de la Declaración Unl 

versal de los Derechos Humanos cuyo contenido se relaciona -·

con la seourldad social. 
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lES\S 
DE ll\ 

tm DEBE 
6\Bl\UlECA 

"Considerando que la l lbertad. la Justicia y lu paz en el mun 

do tienen por base el reconoclmtento de la dlgntdao intrlns~ 

ca y de los derechos Iguales e inalienables de todos los •iem 

bros de la familia humana: 

<:onsld!erando esencial que los Derechos Humanos sean proteo! 

d•lS por un régimen de Derecho. a fin de que el hombre no se -

vea compel Ido al supremo recurso de la rebel 16n contra la ti -

ranta y la opre."ii6n; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han rea-

firmado en ta carta. su re en Jo~ De1·echos Funda•entales del 

Hombi-e. en la dignidad y el valor cte la persona hwaana y en -

la igualdad de derechos de hombres y mujeres: y se han dccla-

rado resueltos a promover el progreso social y a elevar el n1 

vel de vida dentro de un concepto més amplio de la libertad: 

considerando que los Estados "iembros se han c0111prom~tido a -

asegurar. en cooperación con la organizaciOn de las Naciones 

Unidas. el respeto unversal !-'.efectivo a los rterechos y libe.e 

tades fumJamentales del hombre. y 

considerando que una concepción comim de esto8 derechos y 11-

bertades es de la mayor tmportanc ia para el pleno cu•pl i11te11-

to de dichos compromisos: 

LA ASAMBLEA GENERAL PROCLAMA 

LA PRESENTE OECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como --

ideal comQn por el que todos los pueblos y naciones deben es-
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forzarse. a fin de que tanto los lndlvlduos como las lustitu~· 

clones. tnspir~mdose constantemente en ella. promuevan. me--

dlante la ensenanza y ta educación. el respeto a estos der~ 

cho8 y l lbertades. y aseQuren, por medidas progresivas de ca

rácter nacional e internacional. su recouocl•lt::"nto y opl lca

cton universales y efectivos. tantn entre los pueblos de los 

Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su 

JurlsdlcclOn. 

Art. 3. Todo lndtviduo t.leue derecho a la ·vida. a la libertad 

y a la seguridad de su persona. 

Art. 22. Toda persona. como miembro de la sociedad tiene derg 

cho a la SEGURIDAD SOCIAL. y a obtener. mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperaclOn internacional. habida cuenta de la 

organlzaclón y los recursos de cada Estado. la satisfacción -

de los derechos económicos. sociales y culturales, lndispP.nS!l 

bles a su dignidad y al libre desarrolln de su P"!rsorialJdad. 

Art. 23.1. Toda persona tiene derecho al trahajo, a la libre 

elección de su trabajo. a condlclon'!s cq1Jltatjvas y sat.lsfac

tor tas de trl1;hoJo y a la protección contra el desempleo. 

11. Toda persona tiene derecho sin dlserlminaclón al

guna, a igual salarlo por trabajo igual; 
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11 I. Toda p~1 sona que trabaja ti ene uerectlo a una remuneración 

equitativa y satisfactoria. que le asegure. asl como a su fa

milia una cxlstencla conforme a la dlgnidatl l1umana y ~u~ sera 

completada. en caso necesario. por cualesqutera otros medios 

de prott-:cci ón social: 

IV. Toda persona tiene derecho a fundar sindicar.os y a sindi

cal izarse para la defensa de sus intereses. 

Art.. 24. Toda persona tiene derecho al descanso. al disfrute 

del tiempo libre. a una limitación razouable de la duracton -

del trabaJo y a vacacionP.s periódicas pagadas. 

Art. 25.1. Toda P'~rsona tiene derecho a un nivel de vida ade

cuado que le asegure. as! como a su fami 1 la, la salud y el -

bJ enestar. en especial la al lmentecton. el vestido. la vivten 

da. la asistencia médica ~, los servicios sociales nPcesartos: 

tiene asimismo derecho a los seguros en· caso de desempleo, en 

fermedad, lnvelictez, viudez, veJez. y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencla por circunstancias indf!pendlen

tes a su voluntad; 

11. La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados de -

asistencia especiales. Todos tos ntnos nacidos de matrimonio 

o fuera de él. tienen derecho a igual protecciOn social. 
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Art. 28. Toda personn tlene derecho a que SP. eslablezca un ot 

den social internaciunal en e1 que los dert?chos y libertades 

proclamados en cstJ oeclarc1c-ion se hagan plc11ament.e efectivos. 

Art. 29.1. Toda persona Llene deberr:~ respecto a la Cllmunidad 

puesto que solo en el la puede desarrollar l lbrn y plf.mamt::"nte 

su personalidad: 

11. En el eJerciclo de sus derechos y en el disfrute de sus -

llbertRdes. toda persona es~ara solamente sujetan las llmitQ 

clones establecidas por la Ley co11 el ú.nico fin de a:-iegurar el 

reconocimiento ~· el respeto de los derechos ~ 1 iburtaL1es de 

\os eternas. y de sa t l sfacer las Ju~tas ex t gene 1 as Lle 1 a moral • 

del orden pUbllco y del blenestur general en una sociedad de

mocra.tlca; 

111. Estos dr~rechos y 1 i bertades no podran 1.•n nl 11gU11 caso ser 

ejercidos en oposictcin a los proposlt.os y principios de las -

N&clones llnldas. 

Art. 30 Nada en la presente Declaraclón podrá int.erpret.arse -

en el seutldo de que conf1ere derecho ulr;;¡uno al e~lado. a un 

grupo o a una Pt?rsuna. para emprender y de~arrollar activida

des o realizar· actos tendientes a la .supresión de .:-ualquiera 
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de los derechos y l lbertades proclamados eu esta Decl.araclon. •• (23) 

(~~> SepUlveda. César. Derecho Internacional. Ed. Porrua. S.A. 

México 1977. pégs. 549 a 553. 
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11.5. LA GLOBALlZACION ECO'lOi'llCA Y SUS REPERCUSlON~ EN EL -

MUNDO. 

La Global lza.::lón Económlca representa actualm~nt.e el elemento 

pnr excelenc.l&. c.:1paz de modificar actitudes de polltlca eu -

la mnyorta de los palsPs del mundo. 

En la medida •1ue un pnt~ parttcJpe mtt.s intensamente en la ecg 

nomia mundial. las manifestaciones y repercusiones en su apa

rato productl \'O provocadas por la. Global ización serén nu::1yo1 es. 

En este sentido Sl! puede expl lccsr que algunos paises llaguen 

con retraso a este proceso y p•Jr eude experimenten mayo1 es rt1 

f1cul tad1~s para inst!rtarse aclecuadamente en la ~cc111omta lntc.c 

nacional. 

En la mayoria de los pats(;'~, la tnsPrclón el~ su"> econom1as f?n 

la ecooCtmlet mundial se Cl'ntemµli.1 Ot!llt.ro dP. lus planes ~· pro

gramas gube1·namenti: .. 1es mas i:otno presencia. cont.undenciu y com 

p~t.itividad que como pa1·Lt:- dr~ un sl~t.emc1 constltutdo por un -

grupo de paises que decidan untr esfuerzos para producir mas 

y meJor. aprovechando sus hahi 1 ldac1es 11aturoles. 

Una lnterpret.é:lCi.~n por demidis acertada de la Global lzaciOn P.s 

la del ochicam1fmto del mundo y a el lo han contribuido de ma

nen'! cont..uthtt::nte la lt:!cnología !lo' las r.um1111,caci<..inE:s rtl cam-
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biar radicalmente el panorama económico mundi::t.l. 

A pesar· de que la Global J zación ha provocado profunrtas modl f.1. 

caciones de las actl tm.Jers de los gobiernos e.le una aran cant1 

dad de paises. aun se mantienen viejos concept:os provocados 

por ~l Impacto que resienten ciertas economlas de las emprg 

sas que las constituyen. A esto se debe qnc- per-sistan tenden

cias proteccionistas en muchos paf.ses sin que se attenda a 

las uuevas reglas del Juego. Es evldttnte que este fenóm~no SQ 

lo estará presente en el corto o mediano plazos. 

Si la nueva orientacJOn prescribe di ferenciaciOn de productos 

en lugar de producción masiva. debe tomarse en cuenta la es

trecha vlnculacfón de este concepto con la ~structura produc

tiva. Estamos viendo en ello que Ja crJnformaclón de un apa

rato productivo. diseftado para producir gran cantidad de pro

ducto terminado o insumos. con el consiguiente beneftcio que 

reportan las economf<:ts dP. escala. nc.r es posible desmantelarlo 

con la velocidad qut'" recomienda la tendencia Qloballzadora. 

La competencia es ahora global, obviar el paso de la Revolu

ción Industrial para arribar a la tccnologtA. 

L~ GlobalizaciOn prescribe cambios de actitudes que necesaria

mente tendrén que plasmarse como elementos de una estracegia ... -

para el dP.sarrollo. 
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En 1985 la pulttJca económica de México emµezó a i11sert.i::tr~e 

en un mundo t.llobal. con mf!reados abl~rtos. 

La transformación del contexto en el orbe nos ha venido ubj 

cando en una nut::·\a real ldad mundial ~ ha dado la pauta para -

la ediftcaclón de un distinto entorno de Mes.leo. La Globalizª 

ción Económica y la desconcentroción de los procesos productl 

vos hun •1etermtnacto cambiar los espacio~ que tanto los estB 

dos como 1 as soc 1 edades ocupaban. 

Indudablemente.~. dichas transformuclones han tenido su c.:ontra 

parte social lo' polittca. La apertura económica ha inferido en 

1:-:t pluralizaclOn poltttca ~,,propiciado una escaldda de la so

ciedad en la deftniclOn de los asuntos pi1blicos. Lu profundi

dad de las crisis B•1 las economias cerradas ha obl ioado en -

buena parte- a su liberal 1zaci6n y a crear ampl tas zonas de mg 

yor r.;artietp.:;1ción soc1al. 

El derrumbe d~ lo." regimene~ hurocratlzadus y totalitarios en 

fa1rop:-t rte>l Este. ha abierto campos petra la dl!mocracia. lo que 

ha daflC• fin a las teusiones internacionales en la forma que 

las i:':onocimos durant.e el largo periodo de la Guerrn Fr·fa. 

Paralelamente nu'?sLro pats ha buscado adecLarsi? a las nuevas 

circunstancias. sin cEJer en Imitaciones extralógicas. absur

das. impulsado J,Jor :Jos factores decisivos: 
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Primero. la necesidad propia de llevnr al cabo cambios ante 

la experiencia que arroJO el fracaso de los modelos economl

cos y las limitaciones sociales y polltJca~ del sistema . se

gundo. la necesidad en si de Insertarse en el nuevo contexto

mundlal como forma de crecimiento y desarrollo. 

Esto es. los cambios en nuestro pais no sOlo han obedecido a 

los que se viven en el orbe. sino también a la necesidad in

terna de explorar o procurar otras vias de desarrollo acordes 

con la realidad echada encima. 

La crisis de los ochentas fijó prtopidades casi obligadas a 

las tareas de quienes gobiernan: el control inflacionario. 

cuando el crecimiento de los precios era superior a 150% anual; 

la renegociacl6n de la deuda externa. cuando los servicios de 

paoo implicaban duras presiones para la economla nacional. y 

la posibilidad de suscribir. quizás inevitablemente. un trata 

do de libre comercio de Norteamórica. a fin de ingresar come~ 

clalmente al primer mundo. 

Hasta donde se puede observar. todas ellas se han cumplido . 

En su transformaclOn económica. el Estado Mexicano hn cambia

do su actividad en este émblto y alienta una mayor participa

ción polltica y una gestión de asuntos sociales més Intensa. 

De esta forma se ha modiflcado la actitud tradicional y pasi

va que en tanto caracterizaba a los ciudadanos. 
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Globalizaclón es el conjunto de procesos que estén haciendo -

cada vez mé.s interdependlentes las acti\0 idades productivas, -

comerciales y financieras a nivel internacional. 

Se crea el ref1>rzamiento de una red de interdependencias des-

de los primeros descubrimientos del siglo XV por el avance -

tecnológico. desarrollo lle las comunlcactones y el incremento 

vertialnnso de las actividades económicas que ahora se suele 

denominar Globalización. 

Ha tomado fuerza en este periodo. por la finalzacton del sis-

tema bipolar y el declive dP. la guerra fria. ast como la oroo 

nizaclOn de bloques de naciones para enfrP.ntar u la co•peten-

eta por los mercados. En efect.o hay una constelaclOn de pode-

res er.onOmlcos. que se han VUP.lto determinantes en la definl-

ciOn del poder internacional: la GlobalizaclOn en cterte med.1. 

da le ha ganado terreno a las cuestiones de tipo mJlitar o dl 

plomético como factor determinanf"e de la c.eo-pol ltlca. 

Ahora bien. ~11a como proceso complejo de lnterdependencJa que 

reproduC'e Jerarqulas desigualdades, esté t~nJendo repe1·cuslo-

nes en los sistemas pollttcos de las naciones. Por obvias ra-

zones esas estructuras deben adecuarse a la nueva realidad, -

ser més abiertas, meno.s rlgldas. no permanecer iumovtles. Es 

agui donde entra en escena la democracia. (24> 

(24) ·stephens Garcla, Manuel. Realismo, Perft les de cambio. -
E.Xcelstor, México. Lunes 28 de sept. 1992. pég. 7, secc. A~ 



- 89-

Diversos ~stwJtrJ30S como HcGrrw. Lewis <Global Politics. -~ 

Poli t!>· Prc~t'ls. camhrtdoe. 1992l o Held (Oernoc.:rac::).', th-:: Nntlon 

St.ate c-lnrt the Globa! Slsterr.>, Id. Pol lttcal Th~cn: ·1·•da~·. ··-

Poplf.)' PrP.HS, CrJmlJridue, 1991) ha.r:. llnmar.to t11sf:..,tcmtPme111·e lu 

3tE:ncton sot1rn las ¡::-osibles cons.:cuenclas qui~ la G!i:·=:-0::.IJza--

cton p11ef1e t.erwr sohre la rt~m.1!ratlzaclOn. 

1-t1• t d, e:1 H~JJ~··: tal • J nv 1 tn él pensa.r, en JA manera P.n :¡ur~ !.a dg_ 

irocra~la J>UP.cte ser nfect.ada, determinada o rett·nsada por la 

crP.cient~ Interdependencia. sugiere por ejen1p10, r~fle.~<ionar 

en torno a la maner."31 en que está lnflu),.endo en ::on.-;eptos ta-

les come· la Soberarita )' et Estado Nacional. 

Asimismo proponl"! ot.ras cosas: f'to PP.rder de vJsta las 1·-:op~rcu · 

entre Jas ()rgm1\7aclruws sucJAles y el F..stndo; la capacidad 

de r•~.auJF.tcJOn que et poder pt"tbl leo pueda t.er.er sobr~ ... r.•roc·~sus 

econt'lmlcoR )' so::lales que ti·asclendttn lo~ marco~ r1Etr;nnE1les; 

el pet 1 oro d-e que la:~ •.;1 HJas r•nt..ttlndtt.s t:·.t t.nlcs of•!t;t.t>n .. de_s 

de ab.aJC·"' la i ~te!.lri :!ad nac:tonc::il. ho)' ::tparE·cen Jos e:'\ tremes 

de Ja '"Globnllzacton Económica" v la "Balcaulzncitm P::111t.1· 

r.n ... el dtse1io d~ nu~vos l"anatns dn cnml!nlcr.tciOn ~: ..!(. .. ttt~U•~r·<b 

ent r·e gobernantr?s y ..i .... 1b1-!'rr .. 11los. 

llC'ld: .. La de1tJocroclc: dC'lie pactar con P.stas formas de desa-rro~· 

llo y con sus iinpltcaclones para los centros de poder nacto-

nflles e tn':.P.rnncion3Jes". De no 11.1gra1·to. su papt::l 1ie rnedta

ción entr::? los rUvcrsos intereses sufriré. ~Jn retr1:.r:eso. 
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Es prectsnmrmte, por este motivo que la democracia no solameo. 

te debe ser pensada }' practicada en el émbi t.o de la Plll J tlcét 

nacional. cosa que parece ocupar casi totalment~ la itl.encJon 

de los lnt.eresactos. sino r.ontemplada cada vez mas. con mft.s 1.n 

terés. lo 1111e sur.Pde en el m::.irco internucionul. No .. ~~t.lt dlct•o 

que la olobatlzaclón y la democracia deban caminar de la mano. 

Las lógicas de la concentración Y de la distribuclOn Juegan -

u~ papel contradictorio y dtnamico en ellas que tas pueden -

h.ctcer coinctt1ir pero también distanciarse. 

De: .:-sta manera. resol ta impor·tante establecer el papel que va 

.:s desempenar la Seguridad social en el futuro, beneficiada -

po1 tos avanct.•s ctcutlflcos !-' tecnológicos. Jos recursos fl -

nancferos ~loba les ~· el tntercamblo de r~sa inrraesr.ructura ~ ~ 

ha.eta los paises QUF! E:-11 una primera etapa. rormaran bloques -

r~Qil"lflales de intercambio fundamentalmente comP.rcial. que se 

prr.1yectara a otras actividades ~· ramas culturales. 

Eri nuestra opinión, la institución de seguridad Social en Mé

xico, dHberén colocarse a la par de las condiciones que pri

var1 r::-n lns sistP.mas practicados por los paises desarrol lado.s. 

con los que se formen bloq!JeS economtcos. sin perder su scntl. 

d¡;. y vocacton social. pP.rmitiendole al derechohablente hacer 

e-x?gibl(:<S las prestaciones adquiridas. 
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Asl. se requeriré efectuar ciertas innovaciones o modtficacl2 

nes a los programas de prestaciones. respecto a la manera de 

obtenere y capitalizar adecuadamente los recursos y sin dlS111 

nulr las prestaciones cualitativa y cualitativamente. incre

mentar la partir.ipaclOn de las empresas y el estado. procuran 

do canalizar dichos recursos. en provecho del trabajador y su 

familia sin perjuicio del equilibrio financiero del µais. 

La partlclpaclón del estado en este caso. se debe referir -

Principalmente a la creación. tutela. normatlvldad. vtgllan

cta y control de las instituciones de Seguridad social y la -

homologación con los sistemas y prestaciones de dichas insti

tuciones. con las de los Paises con Jos que México se involu

cre en la Globallzacl6n. 
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IJl.1. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EPOCA PRE

cr JRTES 1 ANA. 

El puehto Aztc-cct. aJ establecerse en México }' crear la Gran 

cludarl. organizó ésta en tiarrtos a los que llamó Cal pul 11. La 

denominación aharcaba no solo el l~n·ttorlo del barríiJ. stuo 

que comprendla también a todos los habitantes deJ mismo. los 

QUE! ventan a constituir una .espE>cle de clan o agrupación faml 

J lar. dentro del gran pueblo o nación. Habla veinte C&lpullls 

en la et udad de México !o' cada uno de el los t ~nta sus nutort

dades y organización. Adl>m:ls. la ciudad misma se dividia en -

cuatro sectores. de acuerdo con los puntos cardlnliles. 

Dentro de esta sociedad Indígena. los hombres no eran iQuales. 

Tal vez lo fuerun cuando vugaban penos..-.mente. buscani.Jo tle-

rras fértl les donde estat.Jlec.,~rse; pero cuandr, fundaron Mexlco 

Tcnochlitlén y los hallaron los esµanoles. luego de un:. Jarga 

evolución. se hablan formado numerosas clases sociales y -

habla entre el los nobles, plebeyos y pueblo común. Las funclQ 

nes 10111t.a.res y religiosas .. el eJorclclo ttel gobierr,o y !f.• -

habi 1 Jdad que se lograba en determinados oficios fueron cre

ando diferencias, r¡ue con el tiempo se hicieron más marcadas. 

Se establecieron de esta manera clases. rangos y J•'?rarquJas -

sociales, con notable predomi nlo de 1 os sacerdote~. guerreros 

y funcionarios. La misma vida :le la c:ludad. cor1 su llpica di-
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vislOn del trabajo. que la hace tan distinta de la vida rural 

Y campesina. facilitó esta diferenctaciOn. que se basó. prin

cipalmente en el prestigio de que gozaban las actividades hu

manas respectivas. 

Dada la organización econOmlca y social que privo durante es

ta época. nos encontramos con una forma tribal o de clan. fun 

damentalmente familiar y posteriormente gremial. de la que se 

desprende que no existió la Seguridad Social como la conoce

mos actualmente. dado que un trabajador realizaba diversas as 

tlvldades a la vez para contribuir a una econorala doa1éstlca. 

basada principalmente en la cooperación y ayuda mutua que se 

prodigaban los miembros de ese clan que formaba parte del -

Cal pul 1 t. 
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111.2. LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL VIRREINATO "Jº EL MEXICO 

INDEPENDIENTE. 

Muchos pueblos incllgenas consiguieron acumular f!n .sus llama

das cajas cte comunidad. cuantiosos capitale~. producto de las 

tierras comunales. y del trabajo en comQn de los mismos iru11-

genas. Algunos de esos pueblos ! legaron en ocasiones a oto.r 

gar préstamos o terratenientes y a imponer a rédito. en t>an 

cos de la metrópoli. una parte de dichos capitales. A finAles 

del siglo XVI l 1 el Gobierno Espanol obll"ó a las Cajas dt! co

munidad lndlgenu a colocar sus CaJ..iitales en el Banco de san -

Carlos de HadrJd. con el re~ultado de que dichos cap1t.ales se 

perdieron. oc.:.islonando In ruina de muchas repüblicas de indios. 

Además de la recoudaciOn de tributos y de la policia del pue

blo. las autoridades indlgenas tenlan In misión cte admtnt.s

trur Jos bienes de la comunidad. 

Los productos llel trabuJo en c11mün de los indios, se det•ian -

Ueposttar en una caJa con tres ll~ves. Debla ll~varse una 

cuenta y razón y no se podfa gustar de dicha cnntldad. més de 

veinte pesos anual1~s. previa licencia del Alcalde l'18}'11r. 

A pesar de que hubo pueblos incttaenas que carecSan d~ bienes 

de comunidad. muchos dispusieron de fondos suficientes para -

cubrir el tributo ele los gastos r~llgiosos que eran los más -
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cuan t t osos. 

Rev1 l lagia(•do calr.ulaba en medio mi 1 lón de poso~. anuulmente 

el monto total de los ingresos de las cajas de Comunidad 1nd1 

genas de la Nueva Espana. 

Segün el hlstorladur Juan Luis Chávez orozco. la Rlé:IYOr part~ 

de los ingresos de las Comunidades de Indios. se lnvt?rl lan en 

los onerosos servicios del culto religioso. aunque Jus cuen 

tas lncluian generalmente una partido muy importante • la cte~ 

tinada a pagar •!l salario del maest1·0 de la escuela. pues la 

escuela rural. como lnstltuclon. exlsL16 en la época Colonial 

donde qu1P.ra qu'"° lns comunidades Jndloenas di~pusleran Ue: re

cu1·so::1 comunales para so~tenerla. 

Ocasionalmente se ha sugerido que en su slonlficado original 

o es€!nclal las Cofradtas puedC!'n hattcr sido Gn~mios designados 

para proteger y 1mi t tcar a los grupos de a.-1.1~.sanos lndlgcnos~ 

La conct?pclón E>s apo~ .. ada por las Jristltuciones Rel ioiosas y -

económtc.as de los Calpulll, del perlo,to Azteca anterior· a la 

conquista. y por ciertos gn~mios que ten!an Santos Patrones. 

inslanlas rel igt1Jsa::¡ e inclusive cofradtas completas en la SQ 

ciedad Espanola. Las CofradlAs so:>tcnida::> por grupos de arte

sanos tndlgenas apa1·eciü-ron en la et1.1dad de Móxico a fines del 

Virreinato y una 1 n!->t.i lución dE:· cu:t$l cof1·adla se desarrolló 
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entre los miles de trabajadores del tabaco. indlgenas y mesti 

zos. en la Ciudad. a fines del siglo XVIJJ. 

- medio real a la semana se deduela de la paga de cada trabaja

dor del tabaco para porporclonar un fondo utilizado para en

tierros. gastos de hospital. ropa y presentes caritativos pa

ra las viudas pertenecientes a la organlzacton. 

pero estas Instituciones urbanas tentan poco que ver con las 

Précticas anteriores a la conquista y los reglstos de las Pr1 

meras Cofradlas Indtgenas en los pueblos. no indican funcio

nes oremiales de ese tipo. 

Mucho més razonable es una explicaciOn de le Cofradta. que tQ 

me en cuenta su función comunal. su utilidad para la pobla

cton indtaena no especializada y para la iglesia. y su desa

rrollo a fines del siglo XVI y en el siglo XVII. 

Para los lndlgenas. la Cofradla apareció como una tnstituclón 

aceptable para los blancos. pero no blanca y en cierta medida 

antiblanca. Para el Clero la Cofradla Indtgena era un medio -

de asegurar un ingreso ecleslAstico regular partiendo de una 

Población reducida. Es especialmente interesante la estrecha 

relación entre las finanzas de los gobiernos indlgenas en las 

ciudades. con sus cajas de comunidades basadas en tributos. y 

las finanzas de las Cofradlas. con sus fondos basados en los 
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pagos mensuales de los miembros. Los gastos de las tesorertas 

de los pueblos y los gastos de CofradJas tienen muchos puntos 

de serueJanza en los siglos XVII y XVIII. ya que unos y otros 

incluian pagos al Clero. mantenimiento de exenciones eclesié§ 

tJcas especiales y cuidado de las ceremonias eclesJéstJcas. -

Las CaJas de comunidad y las cofradJas se dlvldian asi la -

obligación Jndigena de asegurar a la iglesia. 

Es probable que las Cofradias se desarrollaran cuando Jo -

hicieron. cuando menos en parte porque las tesorertas secula

res de los pueblos eran incapaces entonces de aportar sin ayy 

da Jos fondos que requerta la Jglesia. Para una poblacton tn

dioena cr·istianizada o parcialmente cristian12.ada. Ja Cofra

dla ofrecla una organización comunal en una época en que las 

comunidades tradicionales. Jos pueblos. sufrían grandes pérd! 

da~ de población y el ataque de los Espanoles. Por eso ~l au

ge de las cofradias puede ser considerado en cierta •edida CQ 

mo una respuesta o alternativa a la decadencia de los pueblos. 

Esta int~rpretaclón de la Cofradta. puede ser apoyada por una 

consideración de otras instituciones del Cristianismo indtge

n~. que poseian algunos o todos estos rasgos. 

Después de la Independencia. las RepUbltcas de Indios fueron 

a·bol tdas al otorgarse a los indígenas el derecho de ciudadanta. 
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La.s antlg11a.s dutoridades indlgenas que en lo gcmeral eran prg 

dueto de la lucha del indio por un gobierna democrO.t leo. fue

ron substitnldas por blancos y mestizos. 

En nuestro put.s Ja SegurldmJ Social tiene 1111 cilrácter dint11n! 

co y latent~ que se ha rorlfJlecldo a traves del tiempo. desde 

la época precortestana como ~'ª ha quedado establ cctdo. roste

riormente. en las Le11es de Burgos. siglo XVI. se crt?aron débl 

les normas de protección a los Jndigcnos de la Nue\'a Espano. 

otorgándoles el derecho de tener en las mismas chozas. tem

plos. tierras de cultivo~: buen trato en el servicio. lo que 

desgraciadamente nunca ocurrió. 

En el ano de 175G. se rundó el hospital de los Hermanos de la 

Orden de san Francisco. en 1763. se dJcraron ord~nanzns de 

proteccion a las vJudas en caso de fallecimiento. as1 como 

una 1nstitucion que proporcionaba a los Ministros de Audten 

cta. Tribunales ele Cul."uta y utlclales de Har.tendd. determina

dos bt-nefic-tos. 

A ralz d~ una epidemia de viruela se habilito por orden del -

Virrey. el Colegio de san Andn~s como t1ospJtal. en 1779. para 

atender a tu población necesitada. muchos eran los rlesoos y 

pocos los recursos e intenciones de los Virreyes para ofrer.er 

Seguridad Social al pueblo, por lo que la poblacitm en general 

se encontraba insatisfecha e inconfnrme. 
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t.os monteplos de v\udus y pupilos. r!mple~o.n a funcionar en el 

ano de 16;0. otorgando descuento:s bl sueldo pnra asegurar unn 

determin..lda suma que permt tia concc~dC.!'r su1Jstlltos a los faml -

liares del asegurado. Los montepios en México. }' los gremios 

y co:·p•"tr~r.inncs en Europa, lnflU}'P.íl notablemente en la c1·cu·-

clón de las sor.ledades Mutual ist.as v Unidades de seuurtdad CQ 

lect l\·a. en donde apar·ecen conceptos renles de 11uestro sistg 

ma de Seguridad Sociol. como lo son la ayurta y ta cooperación 

mut.uil de tos propios a:sl!'gllroctos. 

Con moth'o de la Independencia, ·•et cura Hidalgo al desatar 

la contienda, lo hizo en función de los intereses de los crt2 

l los que él representaba: anhelaba limitar la 1 ucha en contra 

de los espafloles. para arrebatarles el poder pol 1 ttco ).' el mQ 

nopolio eco116mlco. Pero para tas masas <cxplotadasl, .• una ly 

cha asi no t:enia sentido: y de esa suerte le imprimieroh con 

gran clat idad. lns caracterlsttcas que adoptan todas las revg 

\uct.oncs P.n \a historia de la humanidad, en todos las (>pocas. 

es d~ctr. la finalidad polltlr.a del cm.Jdlllo Hidalgo lo con-

virt1eron en la finalttlad social de aplastar u los explotado-

res independientemente rie la filiación racial de lus mismos. 

Y a8i \n guerra de Indepeudencta. desdf'! un principio adoptó el 

tono de la lucha de clases". (25) 

<251 cue Cá11ovas, Agustin. Historia Social y Económica de Mé
:·aco 15::?1-1854. Ed. Trillas. 3º edicllm. 25º reimpresión. 
MP.:x.lco 1985. pég. 216. 
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A part.tr del 16 de septiembre ele 1810 se inicia la lucho armª 

da por lo Independencia de la NuF.?va Espana inspirada por los 

ideales l.lel l lbernlismo de la época, que también se identifi

ca con el pensamtP.nto de José M.a1 1~ Mor~los y Pavon. cuando -

t::n el Congreso Constlt.uyente de Cltllpancingo senaló: "'Como la 

buE.-na Ley es s11perlor a todo homb1·e, las que dicte nt1estro 

congreso se1·an tales que obl tguen A la constancia }. patrlotl~ 

mo. moder~n la opulencia e 1ndigencia y de la suerte se aumen 

te el Jornal del pobre, qur. modere sus costumbres y ol tvle la 

ignorancia, la raplt\a ~ el hurto." 
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111 .:·1. EL IDE.\RlO OE LA S.EGURIOAD SOCIAL JZN LA REVOLUCION DE 

t•·.llO. 

Mleutras tos pueblos de Fur-opa. los Fstados unidos lle Nurtea

mérJca ~·el Japón • .sosteni:m u n\vel mundial la primera y más 

cruenta guerra imperialista para conquistar el dominio de los 

mf"rcados l-" el derer.ho u t!;\.plotar lo.5: recursos naturales de -

las Naciones débl las. Méxicu luchaba por Ja dcstruccióu de un 

sistema et.;lrarto cuasi -feudal y de 1Jn scmt-capt léd tsmo total

mente deshumanizado ~- explotador al máximo de las poblaciones 

que trabajaban con sus manos. )." por su ::iubstttuctun por una -

1dca nue\'a de la Justicia. ;:t Ja que pronto se llamarla la Ju§ 

ticia Social. El Tratado de Versal les tuvo por objeto trans

formar la victoria en la consol ld.:ación económica do las Nacl..Q 

nes trluuf~ntes. En cambiu, la DeclarnciOn de los Derechos .S.Q 

ctates de 1917 brotó de las necesidades y anhelos de los hom

hrt;'s ~· de la dec is i On de un pueb Jo, de preparar su dest 1110 e 

imPl..antar la Justicia social como u11 uuevo estilo de vlda. 

SI SP. n~•s pidiera caracterizar en dos figuras de la Historia 

Univer::i.ul a tos ejércitos que r.:ombatJm1 en Verdún y a los hom 

br~s 4u~ Jur.:haban P.~ Jos campos ~e Horelos y en Jos cerros de 

zacateca.s. dirfarnus que en el primero se exaccrbalJa el tnstin 

to sanguinario por la guerra. en cambio en ~J segundo se tra

taba de reaJJ7ar los ideales a los que el hombre aspira. como 

los que prediC'a la .Justicia social. 



• 102 • 

En la primera década de nuestro siglo despertó e11 algunas en~ 

t.ldades federativas una preocup:icl6ta por asegurar la vtdn de 

los trabajadores mediante sisten1as de seguridad industrial. -

Hubo ademé.!:' clos intentos, uno del Gobernador dnl estado de Mg 

xlco •. José Vicente Vlllada y otro. mé.s completo de Bernardo 

Reyes. Gobernador del Estado de Nttevo León. para introducir -

la lden da riesgo profesional; pero las dos Ley~s. hermosas -

en su propósl to. permanecieron en el terreno de la responsab!. 

lidad personal del patrono. 

Cl programa del Partido Liberal del ano 1906: La historia del 

Partido Liberal, cuna polltica de la Revolución de 1910, se -

inicia en la Ciudad de San Luis Potosi, al constituirse el -

Circulo t.lberal Ponciano Arriaoa. nombre ést~ de uno de los -

más ilustres Constituyentes de 1857. Algun tiempo después. el 

lª de Julio de aquel nno. Ricardo Flores Magón. Antonio l. V.1 

llarrc3l 0 .Juan}' Manuel ~arabia. Libradu Rivera y Rosallo BU§ 

tamante. f1rmaron en San Luis Missouri el Progt·ama del parti

do Liberal. el documento polltico mós importante de aquella -

epoca. que abarco todo la problemética social. económica. po

lttica y Jurldtca de la Nación C:!fi los en.os finales del Porfi

riato. 

En el problema de la Previsión social se formularon las prop2 

slciones siguientes: ProhlblctOn del trabajo a los menores de 

catorce anos: aloJamtent:os higiénicos a los trabajadores rurg 
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les: higlelU! ~·seguridad lnllust.rlal: e lndemnlzaclones por -

ln: .. i nccldeutes di:> t.rabaJo. 

;"-io se puede hacer aqut lcl historia de la RevolucHm de 1910, 

ptro si queremos apuntar que t.ro.1nsc-urre e11 rlos periodos; el -

lapso que va de noviembre de 1910 a la oecenn Trágica de fg 

tirero de 1913 y el que corre del nseslna.to del Presidente Ma

dero a la Constitución de 1917. 

Del primero puede decirse que fué predominantemente poltttco, 

F!O tanto el segundo. si principio con esa mis1na caractertstl

ca. se tiftó autométtcamentr con ld td~a de la Justicia social 

para los campesinos y los trabajadores. 

L'l Era Maderista; En el af\o de lY10, los dos grandes pn1hle

mas que agitaban a las concl•?rac1a:s eran la Dictadura del Geng 

rul hlaz >' la propiedad s•~ml feudal de la t terra. 

Los hombres de la primera df:!cada del :.-olglo se uxf lxlabar1 bajo 

el despotismo dC"l Prest dente, de los clrrnt.1 flcos y de los ru·· 

rales. en tanto los campesinos. sl bien eran teórtcamenLe li

bres. su condición r~al fluct.u~ba entre la esclavitud l' ta 

servidumbre. El Plan de san Luis. documento baSP con el qu~ -

trdctO Madero la revolución, 1 lamo a los hombrP.s a la lur.hd -

armada por el retorno al Slste:nD oemocrát.tco de la constit.u-

1'lón lle 1857 y prometió mlf1más, que .se revlsarfan tocias l;:ts 
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disposiciones y sentencias que dnspoJaron a los pueblos de -

las tierras qu~ poseyeron durante siglos: pero no se encuen-

tra en él una sola frase sobre la cuestión del trat.>aJo y de 

Previsión Social • 

En este momento de la hJst.orla de Héxlco surge la figura de 

Emiltano Zapata."El caudillCJ Agrario"', que habla secundado en 

el sur de la R~pUUllca la Revolución Haderlsta, lanzó el 25 

de noviembre de 1911 el Plan de Ayala. que P.s ~J verdadero -

luicto de la Primera Revolución social del siglo XX cu~:o lema 

serla .. Tierra ~' Libertad", pero no se rul!nclonn en él el pro-

blema del trabajo y de la Prevlston Social. (26J 

Los a1\os de la rcvoluclOn constitucional ista: el golpe •11.i 

tar de Victoriano Huerta y el asesinato del Presidente !'ladero. 

i:.tesat.aron la Revoluc16n Cunstitucional lsta ~1 19 de febrero 

de 1913. la Leotslatura del Estado de coahul lo negó la legit! 

mi dad de los poderes ft!derales, conceJiO facu l tadeS extraord! 

nar las al Gobernador carran::.a para que "proced 1 eru. a armar -

fUt!l'Z~S para cow . .l\uvur al sostenimiento t.lel oruen constltucl2 

nal". y excl tó o los gobiernos de las restantes entidade9 fe-

derativas y a los JetPs de las fuerzas militares. para que -

apoyaran la actl tud del gobierno de C•Jahui la. El 26 de marzo 

siguiente. un grupo numeroso de Jef'es ~· oflclales rJnl eJérct-

(26, De la cueva. Mario. Nuevo Derecho del Trabajo. E.el. PorrUa. 
Mt!.sieo 19BG. 4ºedlclOu, tomo 11. pag. 27 
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to feder·al expidió el Pl.:.ln de Guadalupe, que sirvió de estan

darte a la nueva revoluclon. Pero el plan fué otra vez una ln 

vitaciOn para regresar a la constitución de 1857; de ahl que 

el movimiento se denominara a sl mismo Revolución constituclQ 

naltstn. En sus párrafos no se encuentra ninguna referencia a 

las cuestiones sociales. 

Los hombres de la Re\'C'lución constttuctonallsta sabian del -

frac<tso de las prom~sas sociules. Hombres del pueblo, prefe

rlan la acción inmediata, por lo que decidieron sin concierto 

previo. '"!U una comprobaclón magnifica de que son los hechos -

los creados. ~s dP derecho y de que la auténtica Revolución es 

fuentP substancial del Derecho, convertir en realidad los 

anhelos del pueblo. El 30 de agosto de 1913, Lucio n1a11co, Jg 

fe de las Fuerzas Revolurtonarius de los Estados de Nuevo Lg 

ón ~· Tnmaul\pas, proced:o a lo que ·se considera la primera 

"reparticln.n de un.<1 pa1 te de la har-ienda de los Borregos en

Lre aquel los individuos que no tengan t.errerios o haya11 sido -

despojados de el 1 os."' 

A partir del ano ct~ 1914 se inició el alúd de Leyes y Decre

tos crJ?adores r1el [1.:;.r'!cho del Trabajo y de la Previsión Soctnl. 

E.n el reparto de Luc.l.o Blanco y en las normas de t.rabajo se -

inict6 det1nitivam¿nte la Prn social de la revolución que µrg 

ductria ta Declaración de Derechos sociales de la consLltu

ción de 1917. 
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Para 1914. Manuel H. Diéguez en Jnl isco y ctmdido ,\gul lar en 

Veracruz. reglamentaron las Relaciones Laborales. Est~ Ultimo 

contempló preceptos sobre Previsión social haciendo recaer SQ 

bre el empleador las oblluaclones asistenciales~ el pago de 

salarlos en Jos casos de accidentes de trabajo y enfermedad. 

Sénchez Vargas sostiene la existencia de dos proye,;tos debi· 

dos a José Natl\"idad Haclns. relativos al seguro por accldtm-

tes, contratado por los empresarios con aseguradoras al efec-

to. de la cobertura de lndemnlzactones por rJesoos profestonª 

1 es , y concerniente a 1 os seguros de vejez ~· enfermedad no 

profesional. El 11 de diciembre de 1915 salvador Al\arado pr~ 

muloa la Ley del Trabajo del Estado de Vucatén. estableciendo 

una sociedad mutualista obligatoria <las mutualidades const1-

luyeron la O.nicet. protección frente u los riesgos de trabajo 

l1e los obreros mexicanos antes de 1910>. es decJ r 11n SP.OUro 

Social que atiende las pensiones de vejez, a las de viudez y 

orfandad y los accidentes de trabajo: estos últimos & caryo 

del estado y los patrones. (2i> 

l27> carrillo Prieto. Ignacio. Derecho del& Seguridad Social. 
UNAH. Instituto de Investigaciones JurJdlcas, serte A: -
Fuentes. b> Textos y Estudios Leoislativos. No. so. fté~Á 
co 1991, pág. 39. 
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lll .: ... E\'OLUC!ON DE LA SEGURIDAD 80CIAL A PARTlR DE LA CONST! 
TllClON DE 1917. 

111.4.1. SU f'llNDAMENTO 

La oeclaraci011 de Derechos sociales de 1?17. ~rt..iculos 27 y -

123 de la carta Magna c1e Queretaro. no fue ubra de gabinete. 

nl stqulera de juristas: fué producto de una explosión .turhll 

ca social de los hombres del pueblo que ven1an cte l¿j primera 

orara Revolución del siglo XX~· que at través de P.lla conocie-

ron Ja r.ragedl& ~· el dolor de los campesino y t.rabaJadores. -

Hombres del pueblo tuvieron que aplast&r, eu la Asa11blea Con§ 

tltu~.'ente. la resistencia rle los Diputados consetvadores para 

imponer In idea de la Reforma Agraria y la creación de los Dg 

rechos sociales de los trabajadores. [Jesde entonces. ~• Dere-

cho para el campr.1 y el oerechn del Tr~baJo y •je la rn~vts1on 

soclill hAn sufrido un proceso de evolución que aes ha permiti 

do adaptarse a los c3mbtos ).' transformaciones que el México -

contemporán~o requiere. 

En su discusión y JJresentación del Proyecto de CnnstlT.uciOn. 

carra11LF.t expresó que en él se coutenla la rP.forma del art. 72 

de la cnnsr.it1Jclota de 1857, a fin de conferir al Poder Legls-

lativo la facultad Ül" expedir las Leyes sobre el traba.Jo. en 

las que se lmplantarlan todas las lnstttuciones del Progreso 

social en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores. 
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Hubo una especle de sltencio sepulCral. porque los hombres

ª cuyo al rededor hahí& 1nue""fo:') ~m 1nt l lón de persc•11a.s que amª 

oan lu Justlr:Ja para. el 17'U1,hJo. 110 comrn·endian que se deja

ra par•i el fut.1H·o la exped.!.ciOn de las nor1nes regulador.~s -

del tl';'lbaJo. Muchos opiniones colr1c:tden en que este df!lJat.e

fu.g uno de Ir.is mas rJrandes y trascendentes para P.1 constt

tuc i onal l.smo del Sigl ~ xx. 1 os Diputados Consti tu~:entes de

cldi eron preparar la prlw~ra Declaración de los DP.rechos 52 

-:tal.as de la Historia. paral.;:ola .a ltl DecJ:1racJón de los De

rechos tndlvidnnles cte\ Hombre y riel Cluda:tono dt• 1789. 

E.stailiando la historia dr. l•)S Pueblos de Europa )' América -

en la Edad Cont1!rnpc1rán1!B se desc:ubre que el éstudo Jnc.livl -

dualista y Lil.Jr;:ral nurgu(.os se Integró con cuatro ¡:1rlnclplos 

fundamentales. dos de n&tural eza preponderanternente poJ l ti -

ca. \ns ideas de Sllbe1·onla y represent.ac\ón !-' dus de tndole 

especioll:itmte Juridica. la lden de lo$ ocret:ho.s del Ho•bre~ 

y Ja ·Tcorf:-1 Ch! la scpuraCil\n de loa Poderes. Pues bien. en

l1J. AsamblP.a const i tuy~nte ~o;l Qc.erétaro !Je produjo una tran~ 

formaclú1~ colosal. po-que al lado doe l'Js Derechos lmlivldun 

les <\el Homhrt? y 1ll,,l el udnduno que ventan dt? la r~vu\uc1(ln

France!Ja. se colocaron los ocr~chos socin\~s de \11 • .; c1-1:.np1?sl 

nos }" tn1llaJ~t1lor-cs. 

Ei Dt~re.1·ho M.extcnrio c!el Trabajo y de la PrP.vislón Social. -

ne• existió eritn~ nosotros antes de ln Revoluclóu constitu- -



c1onal lsta, por eso e:-- quP. nuest.ra leglslaelón soc\Al surgió 

a la historia como Dr.>re-1~ho !:onstituc1onal, como la nuc.•va deci 

slon jurhl\ca fundamental de un pueblo. 

como principio fundameut.at de nu~st.ro orden Jurfdlco. la 01?

claraclón de Derechos Sociales reµrcsenta en la Constituclón 

uno de los mayores anhelos del pueblo, o con mejor expresión 

la base de todos los ideales ~· de todas las l luslones humanas. 

proque sólo aquel QUl! tienP. aseguradas su existencia pr<!s1:u1te 

y futura, puede ha('er uso pleno de su libertad y ch~senvolver·

se en la historia. 

La Declaración es Derecho Supra-estatal: La afirmación se apQ 

ya en la tests de que el Estado no es sino la estrucLura poli 

tica. la unidad de las instituciones polltlcas que determina 

el pueblo en su cousttr.uctón pa1·a desenvolver y hacer cumplir 

los principios inst:rl tos en la misma Consti tuciOn. En cons~ 

cuencla. el deber supr~mo del Estado es respetar la constitu

ción. o lo que es igual. no ejecutar ar::to alguno en controven 

clón de sus dlspnslclones. 

La Declaración contit!ne únicamente tos ~eneficlos mlnlmos de 

la Previsión Social, que deben otorga1·se necesariamente a los 

trabajadore.ci en lo que concierne al contenido de las relacio

nes klividuales. Siendo esta Declaroción una unidad normativa. 

y debido a que el Derecho del TratJ:.ijo y la Previsión Social -
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no son Estatutos distinto~. sino uno mismo. 

Desde su orJuen. el Derecho de! Trabajo y de la Previsión so-

clai quiso ser el Derecho de quienes nada tenian. de quienes 

se al lstilbdn para tctaer alg1>. cada dta un poco :i\ás. la Decla-

ración de D•.!1·echos rmclO dentro de e5P. esplri tu. como una vo-

cacion del puebto por la Justicia s ... ictal. como un Derecho 

Constttuclonal .supra-e.OJtatal. u1a conjunto de princtrtos e ln§ 

tlt.uctones creados por el puebl'l. q1.1e imponen al estado el dg 

ber de rP.alizarlos. 

Miguel Garete Cruz senata que la s.:.•ourldad soc:tal es el posty 

tallo de l>:ts fuer7as sociales que est.ructur.o.ron Ja Revoluclrm 

Mextr:ana. tales como: 

al Partido Liheral Mmdcano 

b• Partido Democrático 

e> Partido Antirreelecc1onista y constitucional Pr·oores1sta. 

t.1> RcvoluriOn Cunstituclonallsta. 

e> casu del Obrt.•ro Mundial 

fJ Soberano ConvenclOn Revuluclonar1a. <28) 

A partir de la Qnstttuclr>n de 1917. se consigna expresament.e 

Pn su versión or·tgtnal un seguro potestativo en su fracc:. XXIX 

<28J Garcia Cruz. Miguel. EvoluciOn Mexicana ClJ..!l Ideario de la 
'3eguridad social. Ed. UNAM. Méxtr;o 1962. pág.47 
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qu~ 111d!ca: "Se conslde1a ele utilidad ::metal: el establee!-

mlE·ntc.. de cajas de .seguros <J~ lnvalldéz. lle vJda. <.le cesación 

in\·ollmtarla del trabajo, lle accidentes y de otros con fines 

analogos, por lo cual, tanto P.1 Gobierno Federal como el de -

c.a:ia eRtado del>er~ f"omentar la 01·ganización de in~tltuciunes 

de esta tndole, para infundir e inculcar la prevlslm JJopulHr.'"<29> 

En eftcto, a partir de la Constitución de 1917, en la qua Stl 

plasmó el ldcétrlo de ln Scyurlclad soclaJ. los estados miem-

bros de la Federacll.Jn quedaron f..icultados para legislar en e,:, 

te .;aspecto de ar.:uerdo a sus necesidades part l cu lares, tra!-•en-

do como consecuencia la crear.ion de una gran diversidad de l,g 

9J5}actones con diferentes alcunces ~·contenidos. 

01 cho prac•!Pto Const 1tuc1on3l , ne, obstante su timidez, pravo-

..:o ¡a tnspiraclOn de la Ley del Seguro soclal, no solo en -

nuestro rJ;.tis sino en toda América Latjna ).'Europa. 

~ p.:srtJr <Je 1921 se dá el Pru~eo:-to d~ LeY del s'n111ro Obrero -

.:-:, donde se creaba un !mµuesto que no excederlu del 10% adl-

~ional, sobre todos los pagos que se devengaban ~n el terrltQ 

rl• .. nacional por conceplo de trabajo; r.:011 el produr:to de esa 

recaudac-iOn se const.tt.uirfn la reserva del estado para aten 

der con ellA los derechos l"iJados en Ja misma en favor de los 

'2~1 Ten.:i suck. Rafael y Morales Saldana. Hugo ltliio. Derecho 
:le Ja Seguridad Soclul. Ed. Pac. México 1992. pégs. 7 y 8. 
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trabajadores: l ndemni zaclones por accidentes de trabajo: Jub.l 

laclón por vejez y seguro de vida de tos t.rabajadores. por e§ 

tar financiado mediante el impuesto. debe considerarse ant.lcl 

patorto de la Seguridad social. Lo cierto es que no es cabal 

dicha caracterlzaclón porque ~n todo caso. més que el meceni~ 

mo de financiamiento. lo que importa es la exte11si6n de ta eº 
bertura. que se admite aqul sólo para los obreros. Més reoli~ 

ta el proyecto de L~Y de Accidentes Industriales que previó. 

en 1922 la cn~aclón de la Caja de Riesgos Profesionales. bajo 

t!l impulso del Partido Cooperatl\."ista de Prieto LdUrens. Par

tido cuyo Acacte•ia de E::.t.udios Pol 1 t leos y Soclal~s formulo -

un proyecto de Le!-' de Pensiones aJ Profesorado ·:turunu.• ese -

mismo ano. 

Es conv1:"nle11te recordar otras le~·es que se expidieron en lo:! 

estados anteriormente y que tuvl~ron escasa aplicación. En --

1919 se formulo un Pro)•ecto de Ley del Trabajo para el DlstrJ.. 

t.o y Terrltorlos Fed~r:ilcs que proponia ln integración de ca

jas de ahorro para auxiliar a Jos trabajadores desempleados; 

el fondo contenta la apor·taciOn del 5% de los salarios >-. por 

parte de los patrones un 50~ de la cantidad que corresponde

r ta a los asalariados por concepto de ulllldades en las cmprg 

sas. 

Resulta interesante anotar que en 1921 Alvaro Obregón ordenó 

la elaboración del Pro~·ecto de Le}' del Seguro Social que 



habla de aplicarse en el D.F. y que fué enviado al conureso. 

En su Pxposlclon d1:.• motivos ::;e reconoce que las desgracias -

que afl tgen a la clase trabajadora no habrán de tener su ori

gen en la faJ r .. 1 de le~•es sino en las dlrtcuttadt:!s para su -

aptta:ación. lo que convierte a Jos derechos legalt!S en sim

ples d•·=rechos teóricos. ~orque <JeJan a los trabajadores la ta 

rea de exigir su cumpl imlento. y la real iL:aclón tlP.ne que de

s:irrol larse dentro de una legislación ~omplicada. costosa y 

t.ardJa. Este p1·o~·e1.. .. t.o preve1a un tipo de seaurc1 voluntario. 

El Código del Trabajo del Estallo de Puebla estableció que los 

patrones µodian sustituir el pago de los l11demnizactones por 

riesgos profesionales mediante seguros contratados a soc:Jeda

dc·s legalmente constituidos y aceptadas por la '3ecc:ton del -

Trab&Jo y Pr~\.·lslón SOC'iol. una disposición similar contiene 

el Código Laboral de 192!, de campt?che.en su art. :?90. 

Las Le~~s del Trabajo de Tamaulipas y ~e VeraC'ruz de 1925. -

conrterie lee moctalidall del ~cauro voluntario. Los pHtrones po

dlan sufragar sus obl tgactoJ1es en tus casos de c~nfermedades o 

acr:icJEmtcs pr-..itesionales de Jns trabaJadrJirC's, mediante un s~

guro contratado a su costa con soct edades que pudieran utn.r: 

gar garautla con aprobación d<o> los gobiernos est.atalJ?S. Los -

patrones que optaron por asegurar a :;.us trubaJadores no po

dtan cteJar de pagar las cuotas corrl;'~poni..tlent.es sin causa Ju~ 
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tlflcada, ast los trabajadores y las aseguradoras tentan ac

ciOn para obllgar al potr611 por medio de Juicio sumario cu1te 

la Junta de Conctllación y Arbitraje. 

Parah~lamente a la expedición de LP.~1 P.s Estatales. el GotJierrao 

Federal llevo a cabo los primeros intentos a fin de estahle

cer un sistema de seouros para los trabajadores y t::mpleadus a 

su servicio. En 1925 se expide la Ley General tle Per1s1ones Ci 

viles de Retiro. conforme a la cual los funcionarios. emplea

dos de la Federoctbn, del J>eparta•ent.o del Distrito Feut!ral y 

de los Gobiernos de Territorios Federales. tenton dP.recho a -

rec\blr una penstún al llegar a los 5~ at\os r1e edad cun 30 de 

servicios o C\lilndo quedaren imposlbt \ lt.aclos para el trabajo. 

En el supuesto de muerte del t.rabaJador, se cunf l ere derecho 

a pensión a los b~neflctarlos. El flnanclamlento de ~ste se~y 

rll se cubr·la mediante aport.ncioncs ele\ Gobierno Federal ~: de 

los em1>lendos. que generaban una especie de fondo de ahorro ·· 

con pos1bl l illad de ret l rur lo al dejar de trabajar. lo que i m

pl lcaba la pérdida de antlgU&cJad y derPchos a1Jr:aulrtdos. sal\'o 

reintegro que se efectuara. se crct> un oroantsmo acsmtnlstra

dor, dsconce11trado rte la Secretarla dP. Hacienda. de11om111ado 

D1recct6n Gtmeral de Pe11siouos Civl les y de Rt!tiro. 

El 13 de noviembre de 1928 se esta.blecio el_ Seguro FecteraJ del 

Maestro por decreto de\ EJer.utivo Federal. donde se arde-
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naba la constitur:.lón de una mutual ldad con el f111 rte auxt liar 

a los deudores de los asoctados f&llecidos. 

Las LP.yes Laoaro.\es de lo~ Estados dt! A.gua.s•:r1l1erat~s e Hidal-

go. l'Xµed1das en 19.:!B. t-•rnvlntcron la lnsta1Jración de seguro:;;.. 

La de Hldrtlgo, en t.u artll:ulo 24~ cJtsponta: •·se t.1P.cla1·a rte --

utilidad püb\icn ~l cs.lahlec-imlento de tnstituctones. corpori:-,! 

c i e.ne.o:. c. .sm-:- t edades que tengan por objeto dsegurar a los tra-

b3 jado1·e.s contra los accidentes o eufermcci&des prufesio11al es. 

y \as ~~tortdades deber~n d&rles toda clase de facilidades pª 
ra su or1,;1alllznc16n ~, funcionamiento." <'.30> 

Todo~ estos intentos legislativos • produjeron dos resultados: 

t > sr~io algunos estallos consignaron en la~ leyes del trubajo 

r\isposic1unes relativas al Sr.guro social. lo que desvirtuaba 

!a Lllea de la fracr::ion XXIX. Adt?n1ós, se dejaba a elección del 

pa.trt. .. n hacer frente a l::i re-sponsabi l ldad derivada del riesgo 

de tr::sr.>ajo o .idhcrtrse a un si~,._entcl dC' seuuro. convirtiéndolo 

eh ·.tolnut.ario. 

2> El Gobierno Federal, al crear el segun.1 para sus empleados 

~· funcionarios o mut.uétl ldad para los maestros. a1.-r•:!dtlaban las 

di f1cult.::ult!s a que se- enfrentuba debido a su conctil.'.1611 cconó-

mir.:a :~· presiones. Esto repercutla en los C?stados y demorabu · 

<'30> Briceno Ru1z. Alberto. Der·echo Mexicano de los seguros -
sociales. Etl. Harla. México 1987. pég. 84 
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la creaclOn de leyes y sistemas de seguros. 

En 1929 se formulo una Iniciativa. que obligaba a patrones y 

obreros a depositar en una Institución bancaria del 2 al 5 % 

del salarlo mensual. con el objeto de constituir un fondo de 

beneflclo para los trabajadores. condiclOn que se ateJabil del 

mandato constitucional. 

111.4.2. COKO GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

Es conocido en la historia de nuestro Derecho social. como -

discutlO el constituyente que elaboró ta Constltucton de 1917, 

acerca de si debla o no quedar incluido en dicho supremo docy 

mento un régimen que garantizara sus mas integras derechos a 

los trabajadores, toda vez que en los artfculos 4° y 5º Ya ea 

taba garantizada la libertad de trabajo. La solución a que se 

l legO fué revoluctonarta. tanto en la estructura formal nor•B. 

tiva cOllo en sus proyecciones reales sobre la vida social de 

México. transformandola desde su más profunda ralz. 

El enfoque de justicia social. fué sobre Lodo para las clases 

trabajadora y campesina por lo que de esta manera se elevaron 

a rongo dl" constitucional arttculos como el 27 y 123; el pri

mero que estableció las bases de la Reforma Agraria. y el se

gundo un régimen del Derecho del Trabajo y de PrevJslOn Social. 
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Si bj r~n una const i tucion rigll1a gftrant 1 za la Seguridad Jurid! 

ca Y Ja absoluta lt?galidad di~l orden P.stablecido. rao puede ng 

o&rse que unte determinadas circunstancias histtJricas debe a!I 

mit.lrst.- r.Jerto margen de flcxJbilldad para adaptarla a JR~ 

condil,1ones reales. con auténtico sentido de equidad. E.sto 

nos l Jeva a considerar et qu(> se adicione o reforme nuestra -

Const.i tuct ón Po 11t1 ca. a fin de establecer. con rango •Je Con3 

titucionat los dP.rechos sociales. <.lentro de los cuales queda-

rla. sin duda alguna. ~l nerecho de la SegurhJad Sr:tclal. 

En la prtmitlvn versJOn de l& fracción XXIX del articulo 123 

de la Constttucion del 5 t1e febrero de 19li se dice: 

"Se considera ctP. ut 11 Jdad socia.J P.l r:stableclmlP.nto de elijas 

de seQura. de tnvat idez. de vida. de separación involuntaria 

del traL•.lJo. e.te accidentes:.· otro con fint!s an6.lugos. por lo 

que 1~1 Gobierno Federal. co11111 td df' cada P.Stado. tletJerá fornen 

télr la 01ynntzaclf'1n r:le Jnstlruciono:~ de e!:lta tndnte para in~ 

fundir e tnc11Jcar la previsión social. •· C31) 

Di cho precepto CtJnsr.i tuc i onal. no obstante su t lmidéz. pravo-

có ld 1nspi raciún de 1.:. Le:.: del seguro .Soci~_I. no solo en -

('Jl> Gonzé.lez Dtaz Lombardo. Francisco. El Derecho social y 
la seour·idatl social Integral. UNAM. Tex.tos Unlverslturios 
Méx!co 1973. pág. 164. 
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nuestro pals sino et1 toda América l.atina y Europa. 

Por lo tanto. la Seguridad social. cuyas bases se encuentrRn 

en la constituciOn. no sOlo debe proteger al trabajador sino 

a toda la sociedad integralmente considerada. haciendo con

gruente el pensamiento doctrinal que defina la Seuurldad So·· 

cial por su objetivo que consiste en contrarrestar la ciega -

injusticia de la naturat~za y de las actividades económicas. 

por medio de un sistema bl~n estructurado de bienestar colec

tivo intcurai basado en la Justicia Social, niveladora de -

desigualdades que persigue remediar los grandes males y dife

rencias de las clases econOmicamente débl les. por lo que no -

debe estar limitada a un grupo social determinado • .slno protg 

ger a la sociedad en general. y üntcamentc existen las bases 

jurldicas que establece el articulo 123 Constitucional. ne -

donde se desprende que la Seguridad social en México nactO del 

Derecho del Traha_to. pero ha ido mucho més al la. con concep

tos e lnst.lt.uctones més progresistas. lo que le ha pm·mttldo 

alcanzar plena autonomta cientificu en el Ambito jurjsdiccio

nal. académico. doctrinal y legislativo. con p1-i11ciplo$ pro

pios de carl:ricter social. ubt cl:rindola desde el punto de vista -

académico d~ntr·o de la Ciencia Jurtdica, concebida como el -

conjunto de exigencias que el individuo puede hacer valer an

te la sociedad y el estado. para que éste les garuntice una -

protección y amparo adecuado a sus necesidades. en virtud de 

ser un derecho nivelador de desigualdades. procediendo a con-
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siderar este idearlo en nuestra carta Magna. 

El Derecho Mexicano del lra\l.aJo es ur1 estatuto impuesto por 

ll:::I \•id.:.., un grlto de los hombres quP. sólo sabian de expolutQ 

ción y ~ue ignoraban ul slgnlficadu dP.l térm1no:-1tl.,,~ derechos 

cnmo ser humano. 

Nacio en la primera revolución social del siglo XX y encontró 

en la \.."011stituc1on de 1917 s11 més bella cristali7..aclón hiRtó

r 1 ca. ,\nt.t?s de esos anos se lllero11 esfuerzos en defensa de 

los hombres. ocurrieron hech•JS y se expuesl«:!ron ldeas, pero -

no se habia lo~rado una reglam1?ntacl6t1 que devolviera al tra

baJ11 su libertad y su diguiclud, perdidas en los stolos de es

clavlr.1.1d. de la servidumbre v del derecho clvl l de la buruue

sla, nl se hablo declaradr• la Idea que ha alcanzado un perfil 

unlver::.al: el Derecho del ·rrabaJo son los nuevos derechos de 

la r•~fS'•Oa humana. paralelos y hase slr1 ia cual no son po

.slblt::s )QS vir!Jos dEo"rPchos del hombre. 

Ln rrar:';"lón X del art.. 73 del Proyecto de const 1 tuclón autor.L 

zaba al Congreso de la Unión par:::i legislar en t.tJda la Repllbll 

ca f?'n 11mteria de trat;,,:1Jo. Lus r:onslderaclones determinaron a 

los const l t.uyentcs a cttmbtar de:.- opinión. La con,·1t.~ci6n de que 

"~ontrariaba el sistema feLleral y el com .. nclmientu de que tas 

neceslda·1es de las ent ldades federat l va:; (!ran di ,.P.r·sos ~· re

queri ara una reglamentación ctl rerentn. Por esas dos razones, -
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en el pé.rrafo introductorio del art. 123 dijeron: 

"EL Congreso de la Unión y lns Legislaturas de los Estados d~ 

berén expedir leyes sobre el tralJaJo. rundadas en las r1ecest

dades de cada regiOn. sln contravenir a las bases stoutentes: 

1. La lt!gislac16n e.Je las entidades federativas y los poderes 

legislativos estatales .. con una conctencta clara de su mislcm. 

expidieron un conjunto Ue leyes en el lapso que va a~ 1918 a 

1928. El 14 de enero de 1918. el Estado de \'cracruz expidió -

su Ley del Trabajo. que no :solamente es la primera de la Repy 

blica • .sino que. salvo disposiciones lllspersas de t1launns Na

ciones del sur. es también la primera P.O nuestro Cont.1nente : 

se c(lmpletó la Ley con la del 18 de Junio de 1824 y ful? un m.Q 

delo para las leyes de lus restant~s entidades tederat.h·as. -

més aon. sirvió comu un precedente en la elaboración de la -

Lelo· Federal del Traba_io de 1931. En su primer parrafo. su ex

posición de motivos sel\uló los finalidades de l& leg1.slaci6n: 

Urala remediar itts yraves injusticias que en épocas pasadas -

se cometieron y que fueron una de las causas prlriclpales de 

ia RevoluciOn. De aqul que siendo el objeto de ln l~y remeH 

dlar esas lnJusttcias y a Yf n de que no puedan repetirse. fué 

preciso dar a sus dlsposlclones el Untco carécter que los po

ne al cubierto de las contingencias de la poll~ica: el de ser 

justAs. 
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La Ley del TrabttJo <le Ver:..1cruz produjo orunrtes beneficios: el 

reconoclmlento pleno dl! la l lbertad sindical y <~l derecho de 

huelga ayudó eticazrmmte al desarrollu del movimiento obrero 

que cs. desde entonces. uno de los mas fu~rtes y aguerri~os -

de lc:. ~eptlbl lea. Las dtspl..lsiciones sotJre el salur1o y en oeug 

ral, sobre las condlclollf!A de trabajo, nunndas a lA poltttca 

de los prtmero::i gobernadores, cuntrlbuycron u la elevación de 

las formas de vida de los hcimba·es. 

2. La l~glslaci611 y los proyectos legislativos para el D1stri 

to y Territorios Federales: 

a> 1Jn decreto df~l Presidente carranza de 1917 seOaló la forma 

de lnteoraciOn de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las 

mtdidas que rtebta 3doptar en los caso~ rt~ paros empresarialts. 

Otro Decreto de 1919 reglamento el descanso semanario. En el 

anude 1925 se expidió ln Ley Reglamentarla de la libertad de 

trat>a.JO ~· en l!l la, se coutemplaron algunos problemas de la 

huelqa, un ano desp11l?s. se publ icfJ el Reylamento ele las Jun

tas de conciliación y Arbitraje. Finalmente, en 11J27 se dicto 

un decreto sobre la Jon1ada de trabajo en Jos P.stableclmle1a· 

tos r.omerc lales. 

b> La L~glslatura federal de 1918 creta preferible dictar le

yes separadas paro cada uno cJ~.! los temas del trabajo. de o.hl 

los dos proyectos sobre accidentes de t1·abaJo, el segundo de 

los cuales. el Diputado Octavlo H. Trigo. estuvo precedido de 
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de uno. excelente exposicit"in de la Teorta del Riesgo P1 ;;1feslo

nal. 

En el ai\o de 1919. con ba~e en los estudios de Maci&s. se di'ª 

cut i ó en 1 a <.:c.'lmnra de Di putadas un proyecto r\e Le} , en e 1 que 

se encui:-ntran una reg1amentac1on del der~cho obrero o una par. 

ticip~clón de las utilidades v la regulaciOn de un sistema ~e 

cajas de ahorro4 l::::N el ono tie 192'5 se formulo un seg•JDdl• p1·0-

~·ecto. de r:uyos µrinclpius destaca la tesis de que '"~l traba

jo humano no pod1a St"r considerado como una .mercanc1a··. 

Las Juntas Federales de Concl l laciOn y la Federal de conct 1 i,g 

e ion y Arbitraje nacieron de· necesidades prácticas, pues num,e 

rosos conflictt'lS de trabajo afectaban directamente a !a econ.Q 

mla nactonal y otros no podtan ser resueltos Por las Juntas -

de los Estados, porque trascendian los l imltes de s11 Jurlsdl.& 

cion. 

Ante esa situación, la Secretaria de Industria giró la circu

lar de.- fecha 28 de r-i.bri l de 1926. en la que previno .~ Jos Go

bernadores de los I:"sld<Jos que los Confl Jetos ferrocar ri ler·os

scr tan resueltos por el Departamento de Trabajo de la Ser.retª 

rta. El 5 de marzo de 1927 giro una nueva circular en la que 

dijo que el art. 27 de la Const1tuc10n declaraba dt-:o Jarlsdic

clón r.-~deral todas las cuestiones relativas a la lndu.btria m1 

nero. r,or cuya razora, los conflictos que surgieran. ent.re los 
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tralJajucJores y lAs empresas scrlan resultos por In propia se

c1·eta1 ta. 

Por último. el lB del mtsmu marzo giró una tércera circular. 

explicando que en cons1derm~16n a flUe los trabaJ3dorcs y los 

emprt!sarios df' la lndustrl.::.a textil habian celebrí:idn un contrB 

to L1::: ... Naci(lnal. y con obJ<•to de unl for1nar su apl lcac16n. t.o

da.s tus cuestiones der1vadns de él serian igualmente resuel

tas por C!l oepart.amcnt.o dP Trabajo de 1& secr·et.arla. 

La situaci011 crea<..la ''ºr esas circulares determinó al Poder 

Ejecutivo a ~.?~pedir el 27 de septtembt·e de 1927 un decreto 

creador de la Junta Federal de ConcltlaciOn ~ Arbitraje de 

las Juntas Federales de concllinclOn. decreto que se declaro 

r~alarnent.ar1o dfo> tas lt:-yus dt! ferrocarriles, petn~lco y mlne

rl&, todas las cual~~ hacidn imposible la intervenclOn de las 

aut.orl<iadt!S locales. Seis dias después se expidlO el reglamen 

to a qu~ aebi.:-"" s\J_lctarse la l.,ruanizaclón y func1onamient.o de 

las Juntas. 

La leg1t1mtc.1t1d Constltucional de estas disposiciones fué lar

gamente combat lda, pero ~1 debate 'llledb clausurado al federa

l izarse lo expcdlc16n de la Lay del Tru 1Jajo y dlst.rlbuirse 

las competencias entre lns Juntas- Ff?derales lo<" las Loe.u les. 

Como podemos observar, la hlea del Derecho del Trabajo. nace 
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de la necesldnd de la defeusR de la persona humana que entre

ga a la sociedad su energla p:ira que se contru).•a la clvt l lzn

clOn y la cultura, es una conquista dP. la historia que ti~nc 

u11a pretensión de eternidad. pero sus formas y medios de rea

lización cambian al mismo ritmo de las transformaciones soclª 

les y economicas. Asl ocurrlO con el carf;tcter local y f~der·at 

de la legislación del trabajo. 

La Declaración de Derect1os sociales fortaleció el ejercito de 

los trabajadores para beneficio del trabajo. El despe1~tar ··-

ohrero reafirmó su conciencia de clase y se extendió por toda 

la RepO.bllca y creó sindicatos federacionP.s y confederacio

nes. deviniendo asl una fuerza viva y a.ctlva al servicio del 

trabajo# y se convirtió en una fuente cuyos principios fueron 

los conflictos col ect. i vos. las huelgas y los contratos colec

tivos. Pero no estaban satisfechos los trabajadores y lenta

mente se fué formando un rumor que rcsono en los campos mine

ros y PP.troleros y en tas fébricas y talleres: fue 1101.Jlc y 

oportuna la solución de l::i Asamblea de Querétaro. decla el ru 

mor. pero la RepQbl lea es un enjambre de leyes que dan a los 

trabajadores tratamientos dlstlntcis, sltuaclOn que implica la 

negaclOn del principio tlemocr~tlco de la igualdad de dP.rechos 

y beneficios. 

Por otra parte. el gobierno federal ~ostenta, con iu.sti ficn

c16n. que el articulo 27 de la cartu Magna habta reivindicado 
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para la Nación el dominio so~re los productos del sub-suelo, 

atribución que exigia que todos los asuntos que pudieran afek 

tarlo s~ estudiaran y resolvieran por las autorldodcs naciong 

les. Finalmente, algunos conflictos colectivos y huelgas se·· 

e.'IC.tendlan a dos o més ent.Jdades federati\.'as. ninguna de las -

cuales podia intP.rvenlr porque sus decisiones carectan de efj. 

caclá fuera de sus fronteras. 

En vista de ta multiplicación de las dificultades. el poder -

re-visor de la ConstltuclOn modificó en el ano de lqz9 el pé

rra.fo introductorio de la DeclaraciOn y µropuso una solución 

estrictamente original: la Ley del Trabajo s~rta uni~arla y 

se expedirla por el congreso Federal, pero !'lou apltcaclón co

rresponderla a 1as auLoridades federales y a las local~s me

dtantt! una dtstribuc:16n de competenc:las incluida en ta misma 

refnrma. Asl se abrió et camino para la expetlición de una Ley 

Federal del Trabajo aplicable en totla la RcPüblica. 

La Ley Federal del Tntt>aju de 1931 rué el resul todo de un in

tenso proceso de elaboraclbn y estuvo precedida de algunos -

proyectos. 

El Presidente cal tes termino su periodo el ~l de noviembre de 

1928, al dla siguiente, por muerte del Presidente electo, fué 

designado Presidente interino el Lle. Emllto Portes Gil: pero 

antes de esa fer:hn, el gobierno tenla planeada la reforma de 
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de los arts. 73. trace. X y 12~" d~ la Cl•OStituclón, i11dlspcm

sable µara tederillizar tu ex.pediciun rte la Le~· del Tr-:tbaJo. -

Dentro de ese propósito, y aun antes do enviar la lnlclativ;1 

de reforma Consll tucional. la secretE:1rla de Gober nél.C' l ón conv.Q 

c6 una asamblt-a ohrero-patronal. que se reunt (1 en 1 a ciudw1 

de Kexlco el 15 de novtembre de 19:?8 v le presento. p.:1ra su -

estudio. un p1·oyect.o de Código r·ederal d~i Trabaju. Este docy 

mento. publ lcado por la C.T.M .• con las observaciones dP. los 

empre-sarlos, es el primer antecedent<' con~ret.o en la elabora

ción de 1.3 L~)' de 1931. 

El 6 de septiembre de 1~~9 se publicó la reforma constltucto

nal. inmediatamente dt>sput!os. el Presidl?nte Por-t~s Gl J. ünvió al 

Poder Legislativo tm proveC'tO de Código FP.deral del Traba.10. 

elaborado por los Juristas Enrique Delhumeau. Praxed1~ naiboa 

y Alfredo Iftarritu. pero encontró una fuerte oposición en las 

Cémaras y el Mo•.1imiento úllrer1J, porqu~ f'.?stahlec1a ~l prlncl

pto de la stndtC"aclOn única.y por4ue constonc, l~=t tP~lS dC!l nr 

bltra..te obligatorio de las huelgas. al que disfr<-1ZO con c.•l t.1 

tulo de arbitraje semi-obligatorio. llamado as1 porque. s1 

bien la Junta debla arbitrar el conflicto. podfan los tt·aOOJg 

dores negarse a aceptar bando. de conformidad con la frac. XXl 

de la Declaración de Der~chos Sociales. 

Dos anos después. la Secretaria de Industria, crim~rclo y Tra

bajo. redactó un ri1.1evo proyecto. en el que tuvo l11tervericlón 
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pr1nclpal el Lle. Eduardo suarez. y al que ya no se le dlO el 

nombre de COdtgo, sino de Ley. fUé dlscutldo en Consejo de H! 

nls~ros y remitido al congreso de la Unión. donde tué amplia

mente debatido. y previó un nümero importante de modificacio

nes. fué aprobado y promuloado el 18 de agosto de 1931. 

En el ano de 1960 el Presidente López Meteos. designó una co

misión para que preparara un antepro~:ecto de Ley del Trabajo. 

integrada por el Secretario del Trabajo y PrevlsiOn Social y 

con los Presidentes de las Juntas de Conc:iliaciOn y Arbitra.te. 

tanto Federal como Local del D.F .• para que inlc1aran una ln

vestlgaciOn que estudiara las reformas que deberlan hacerse a 

la leglslaclOn del trabajo. Durante casi dos anos su adopcion 

exlota la previa reforma de las fraccs. 11. 111. Vl. lX. XXJl 

y X.XXI del apartado A del art. 123 Constitucional. pues de -

otra suerte no se podria armonizar la legislación con la con

ciencia universal que exige aumentar a 14 anos la edad mlnlma 

de ndmisiOn al t.rabaJo. ni serla posible establecer un conce.Q 

to mas humano y más moderno de los salarlos mlnimos y un pro

cedimiento más eficaz para su determinación. ni podrla tampo

co sustituirse el impract lcable si st.ema par1:1 lo f i JaciOn del 

porcentaje que dehe corresponder a los trabajadores en las -· 

utilidades de las empresas; por otra parte. la Suprema Corte 

de Justicia habla dado una lnterprctaclOn equivocada a las -

fraccs. XXl y XXII, reguladoras de la estabilidad de los tra

bajadores en sus empleos. error que era urgente corregir. fl-
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nalmente, habia que definir con mn~•or p1·ecisl6n la linea div1 

soria ae la competencia de las autorldudes federales !-" loca

les del trabajo. 

En el mes de dicl~mbre de 1961. se envió al poder revisor de 

ta constitución. la inlciatlva presidencial. la que quedo -

aprobada en el mes de noviembre del ano siguiente. En el mis

mo aiio de 1962. el Presidente de la RepUblica ufreclo al Po

der Legislativo la iniciativa para la reforma consecuente tle 

la Ley del Trabajo de 1931. 

Al lni ciarse el ano de 1'967. el nuevo PrestdentP de la Repú

bl lca. Lle. Gustavo Dlaz Ordaz. designo una segunda comisión. 

que concluyó el nuevo ant.eproyecto lo.q PI imeros dJas de 1968. 

con las observaciones de lo~ trabajadores y los empresarios y 

con las sugerenclas que habla recibido de otros secti.1res. la 

Comisión redactó el proyecto final, al que hizo µreceder de 

una nueva exposición de motivo!i. En el mes de dlclP.:mbre de -

1968, el Presidente de la República eriv16 a la Cémura de Dipy 

tados la iniciativa tie la Nueva Le~· del Trabajo. dué entonces 

cuando se escenificó anti'! las comisiones de Diputados y Sena

dores un segundo proceso democrático para la elaboración de -

las; otra vez desfilaron los representantes de los trabajado

res y de los empresarios para expresar sus obser·vaciones y sy 

gerencias con IH mayor libertad. 
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Posteriormente. en 1'370 se elaboro una Nueva Le~· Federal del 

Trabajo que configuró un proceso democrat leo <.l~ est.udi<.1 y prQ 

parac1ón lle una Ley social. un precedente de 11:1 mayor trasc:cn 

denc1a para el ejercicio futuro de la fu11clOn leulstattva. 

L& e.';pflsic:ión de motivos de la Ley de 1970 ht2'.o uu cumpl ldo -

elogio •le su anc.C!cesora: 

"Los autores de la Ley Federal del Trabajo pue~en estar tran

quilos. porque su obra ha cumplido brillante y eficazmente la 

función a la que fué dPstinada. ya que ha sido y es uno d~ 

los mt?•:1los que ha apoyado P-1 progreso de la economla nacional 

~· la -:levaclón de las cm1diriones de vida de lo~ trabajadores: 

la c:&rrnoula de sus principios e iustituctones. su regulación a 

los problemas de trabajo. la determtna~iOn de los beneficios 

mln1mc•s que debertan corresponder & los trabajadores por la 

prestación de sus ~ervicios •... hicJ~ron posible que el r.rnb§ 

Jo pr 1n;:1 piara a ocupar el rango que l•? corresponde en el fe

nómeno de la producclón ... 

Precis~mentc porque la Ley del Trabajo es el punto de part.lda 

par .. "t "°1 descnvolvtmtent.o de los principios de Justicia social 

que t>r oT.an del art. 123. su consulta y discusión pública co11 

las f;.ierzas activa~ de la vida nacional. trabaJ&dor•?s. patro

nes~· sindicatos. es•.'Uelas de Derecho e Institutos Jurtdicu y 

et:O;l(•mir:os, nutorldades dJ?I trabajo )." <"n general cun los r·e-
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presentantes de los intert!ses nac1onales. constituyen una au

téntica consulta!>' un debate r.on el p11cblo. titular Unico de 

la soberania }o" lle todos los poderes públ leos. 

Est".'t Ley de 1970 no cs. ni quiere. ni puede ser todo el Dere

cho del TraUaJo, PS sOlélmentP. una ful:!rza viva y actuante. que 

debe guiar a los sindicatfJS en su lucha por meJorar las condj_ 

cioues de prestación di! lus servicios }" a los patrones para 

atemperar la injusticia que existe en sus fébricas. Tampoco -

es una obra f lnnl por lo que deben~ modi fl carse en la medida 

en que lo exija el proceso reciente del progreso nacional, P!I 

r& acoger los grupos de trabajadores aím marolnados }" paro. sy 

perar constnntemente. hasta la meta final. las C"oudiclones de 

vlrJa de los hombres sobre cuyos cuerpos esté construida la el 

vtlizaclón. 

En México, la seguridad Social. se integra rundamentalme11tP. -

por Ley df.d Seguro Social. base o instrumento de ld misma: 

sin embargo. se ha ido e,.;tendiendo cada dia. a tal grttdo que 

los empleadus públ leos y las f11erZi'ls armadas mexicanas ;-u -

cuentan con unu protecci611. 
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III.5. LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPORANEA Y SUS PRINCIPALES -
INSTITUCIONES. 

III.5.1. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

La Cor.st.itucl6n Mexlca11n U•?' 1917 proc:lamó orioln.:lrinmente un 

segur•:> Sor:iul vo11mtnrio. F.n 1'~2..-) ful! modiflr.:ado 1?1 tP.xto 

-::fon '1e la LP-Y ctel .S-eg:.U"o St1cl-"'l• est.a lnt::l3t:.lv11 del Lle. 

Dni)ill Porte:c: Gil pc--:·mit.J1'J Ja rf-'forma a la co:-.stit1wll.m p1·ffn 

establ~cer un réli}imf~n c!1? .S1;:"011ru."i Soctules obliaatorlos. El -

:n de diciembre de 191-2 se:? pro11ulg6 por prim•?rtt v1~z. un~ L'?!I-

de1 seonro socinl d~ obsP.rv.:.ncla general en toda la Repiltl t -

ca. plJOl.~r:éndos~ •?l ~.9 de l?nero rh! :_9.1¡3 En esta Ley si? estD 

bler:iero:i lc•s s.l·;iu1c•r.t.es .seouret.s: 

t .• ~.cctdentes de TrabnJCJ y P.nfnrmndade.s 11rofes1nnnJes. 

2. Enferaec"a-:tc>.s no profeslc1n:iles y :;naterrdd!:fd. 

3 ... Inv:alide.?, V(~j.~;o y ruuE-r·t-:.-

L 1".' 0:•.sar.~1a volunt.sr1n P.n edad avon;:ada. 

se c.ostoblecturon. ~rJi:.•fJlllS la =ontlnuac16n voluntaria ton el • -

seo•Jro ohl igat:>rio. E.•l sem1ro facttlt.a.tivo y los S4='guros adi · 

ctonaJ~?s. 

En lo.5- ;.i;-oyectos de Ley del seguro sor.tal se discutió acnr.:;a 

de !{1 el 5E![Juro ch.lo HC'C 1 ctt!nte.s: dc-1 t.rahajo ~· !:!nf1?r111edade~ prQ 
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fesionales deberla quedar comprendlda en el sistema. en v1.sta 

de que en la fracci<m x:xrx del art. 123 dP la Co11stit.uci6n. -

no se senalaron estos riesgos. pues de acuerdo con la fracclon 

XIV los empresarios son responsables d~ los accidentes de trD 

baJo. y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. 

sufridos con motivo o en --..Jerclclo de la profesión e• trat.aJo -

que ejecuten: pcr lc'tnnto. tos patrones deberén pagar ta in

demnlzacton correspondiente. segO.n que ha)'OJ tratdo como cons~ 

cuenc\a la muerte o siinplemcutH i~capacida.::l temporal o permn

nent"e para trabajar de acuerdo con lo qu·e las leyes <1etermi-

nen. Agrega esta fracctOn que la responsabi l ldad subsiste Afin 

en el ca!';o de que el patron contrate el trabajo por un lntcr

•ediario. 

En el art. 60 de IR L'=?Y del Seguro soc:ial se s~l'\ct.la :..¡ue Hl -

pat.r6n quP.. t?n cumpl lml:;mto de 111 LeY. h::t.}'a us1!g1Jrado contra 

accidentes de trabaJc."1 y enfermedades prof'"•slonales a los tra

hajadores n su servicio. quedaré relevado del cumpliml,,.nt.o de 

1 as obl h1ac i 011es que sobre re~pu11sabJ l i dad (1 ri csoos profesl.Q 

nales establece lo Le~· Federal Ccl TratJaJo. 

Al hablar de la constitucion9.lldad de los Seguros de enferae

dades y Acctdr:!ntes del Trabajo. en la exposición de mot.ivos -

se expresa: 

La citada fracciCm XXIX al referi1·se a los diversos seguros. 
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menciona el de enfermedades y accidentes. sin excluir a los -

que son de carécter profesional. exclusión que seria necesa

rio que estuviera expresamente hecha para que fueran segrega

dos de un sistema de seguridad general que la propia carta -

Magna ha preconizado como de ut111dad pObltca. 

Al 11 mismo se dan razones por las cuales los riesgos profesl2 

nales no deben quedar fuera de un sistema de seguridad gene

rales. nl recibir tratamiento distinto del de otros riesgos -

sociales. La fracción XXIX no estA destinada a establecer si

tuaciones Jurtdicas concretas inmediatamente sino con poste

rioridad. pues en ella el Constituyente considera de utilidad 

pUbllca la cxpcdlclon de la Ley del Seguro social. De aqul se 

deduce que no ha~· violación ni contradiccion con el texto --

constitucional al incluirse el seguro de accidentes de traba

jo y de enfer•edades proYesionales. Una Ley que no comprendi~ 

ra esta protección serla incompleta. por la tradiciOn y los -

efectos palpables que ha tenido en la clase trabajadora. 

El 12 de marzo de 1973. se publicó una nueva Ley del Seguro -

Social. en la exposición de motivos del nuevo ordenamiento se 

reconoce que aunque el régimen instituido por la fracción XXIX 

del ort. 123 constitucional tiene por objeto primordial esta

blecer la prolecciOn al trabajador. su meta es alcanzar a to

dos los sectores e individuos que componen nuestra sociedad. 
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Acorde con este criterio el legislador prefir10 hahlar df!' -

"Seourldad social ... deflni'~mlo así lo qu~ 18 Ley de 1943 C'C.

preud!a como"régimen de ~eguro obl!yutorio", DE: esta ma1wta -

lu Ley reconoc"'1 quP. el Seguro .Soc 181 es· 1!l 1 nstrumFJnto b~sJ. r::o,. 

quP. nu i'micl, d~ la SF:gurlctad Social. c1Jya real tr...aclón 1•stl• a 

.;ar\]o 1ie entidud~s i;.. deper.dPnr.1&.s pQbllcas federalt~s o lnc:1-

le.":> y de oruantsm.:>s Descentra! izados. La prf!c.u:Upc.l.clón prlmor

di.:.l ~n Ja exposlciOu de motivo:¡ ''~ l'J42 1~~t6 1~ent.r~rJ~ en la 

protecc16r' d~l salarlo. cr•rno únlca fuente do recur.~os del 

~rebajador. Los prestnclo~e3 oturuadas por ~1 seouro social 

elevan las r.ondlcioncs de vida de ld clase labnrctnte al con

\.'ertlrsr. el' c..:o:nplemf:'r.tr• del salario. Esta preoc:uitación se - · 

forrr.ula nuevamente iCn la e>:postctón de la Ley v.!.gente. "Lu -

Seguridad social. aflrl!la el ejecut.l\'o, es una cxiQenci11 ~i:o·· 

nOmica pues la rP.distrlbuc!On de la rlquezu impulsa al crer.1-

mlcnto. 

Mluntras el hombre nu d1.sponga de elr:?mentos p."?.ra supera: sus 

limitaciones culturales y materiales. no podrá alcanzar su -

plena produ-=tt·~ idar:I". C'.32) 

La Lel.· introduce en eJ régimi?n obl lgatorlo el seguro dt=! uuar

dertas paarah1Jos o:le asegurados. !..a lnnov&ción cc•or•".!lna el ci

tado ordenamiento con la dlsposiciOn del articulo. 1;1 d~ la -

(32) carrillo Pri""·to. Ignacio. Derecho de Ja Seguridad socl:.il. 

U~AM. Mé:-~ic:J 1991. JJáos. /10 l' 41 
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Ley Federal del Trabajo de 1970, que prescribe que los servi

cios de guardt!ria infanr.11 se prestaran por el IHSS de confoL: 

midllcJ ccn su Ley ~· disposiciones relgamentarias. 

La obl1goll:ión de la Ley de 1973 se funda en el prlncipJo de -

la solidaridad social, al establecer el art. 190 QUP "los pa

trones cubrlran 1nteg1·nmente la PI"ima para el flnancinmtento 

11<! lns prestaciones de guarderta infantl l. lnctPpendJentemente 

de que tengan o no tr::sbajadores a su servicJo"'. Lo exposición 

de motivos considera~ que de otro mocto podr!a repercutir en -

una inJusta dlsmlnucitm de oportunidades de trabajo para las 

mujeres. 

LA Lev Ued.lca sendas secciones a lét Incorporación voluntaria 

al rtrnlmen obl Jgatorto de los trabajadores domésticos, -

trabajadores en industrias faml l tares. t.rabaJadores indepen

dientes y además no asalu.-Jados. asi como la de los cJtda

tarlos, eomunc:ros y peq11enos propietarios y ta de los m:ttrg 

nes P•Offsonas flsJcas calificadas eu el art. 13 como !Sujetos 

de useguramlento del re gimen obl 1gr1torl o. EL EJecut i vo Federal. 

reitera la Ley, determinaré por decr~to las modalirlades y 

t'echos ele implontacion d~l Seguro social obl IUi::ltor lo en fa

vor de ~stus sujetos. 

La importancia de la Incorporación voluntaria no es ml 

nimizable: posibilita a los sujetos de .:1seouram1ento del 1·e:og! 
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m~n obligatorio. la prutecclOn actual del seuuro Socl~l. aün 

cuando no hayan sido expedidos los decretos que determiuen la 

implantaclOn del régimen obl lgatorio en su favor. 

La Seguridad social y el Seguro social .son dos conceptos di f~ 

rente:.; en P.st.recha vinculación; la existencia de la primera -

supone la del segundo: el crcclmicnto del Segur·o social am

Pl la el marco de la Seguridad social. La seuurtdad es el géng 

ro. el seguro su instrumento. Desde luego. dlscipllnas C<Jmo -

la medicina, la ~rgonomia. estadtsttca o matemétlca actuarlul. 

guardan relación con la segu1-Idad y gravan o benefJcian su dg 

serrallo; sin embargo la medida depende del Seguro Social. 

El Seguro social constituye una verdera disciplina Jur1dica. 

que surge dt::- la conveniencia de otorgar ciertas ventajas a -

los suJ~tos econOmtcamente actlvos, su éxit.o consiste en que. 

al verse afectados en l.·J permanencia del lnyresu. ven la J,>osl. 

bi 1 idad de mantener sus n~cursos. 

La seguridad socl&l esté vinculada con la satisfacción de ne

cesidades permanentes; la materia y el obJeto del Seguro social 

lo constituyen las necc3ldades contingentes. que son condi

ción para séltisfacer normalmente los permanentes. De lo con

tingente a lo permanente, en gradación: del Seguro social a ·· 

la Seguridad social por coordlnaclOn 

La seguridad social se refiere a todos los seres humanos, en 
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bcr1cflcio de toda la humanlrJad y todas las soclertart~.s. ,. mln~ 

qul>:!ru que :-icm1 el luQar }' t?l tiempo d~ su cxtstJ•1wla. Fl s~

gurc soclétl asume la función part 1 cu1;1r. no gcnernl s.tno prec_i 

sado ).' parttculartLodo como tmpf"rat.ivo runclon&l, de e.st.ruc.ty 

ra. de 1.m organis110 P.speclallza•io. Lo Sl'guridad S•lCial es to

tal. otJlioatoria s.• humana; el Seguro Social es un mccanls111n -

qu~ produce un resultado pr~vlst.o y deseado. coano fenómeno -

t~cnt.c1> objc~t.lvo. 

La ucnnral ldaJ rte In .Scg11rt~Jild ":>•:»<'lal y el rcconncirateato · -

"Jnlvcrsal ,:e su f-'rt'PL,si r.o 11 .... 1nul!stn .... més -=lUe unOJ aC'C ton gt.-one

ral. una apreciac1lm comon y una culncidP.ncla de ohJt .. t ivos.-

Aslmlsmo. conf"irma lo seftBlRdo en cuanto QUH no puedé ser col!!!! 

prendida en P.l émbilo pm·ticulat·. pr•~ctso l' dHfinlclo de uua -

t: i~r1cia del conocimiento; por ul c~ntr.1r~o. el Se:i11r11 Soc1 ;¡? -

res11..:.inc.1e e:t fenómenos técrair.·os ot.>J~: 1 vo~ que prrnJ1;i-rrn u:1 : e!!-!ll. 

tadt' pr~. i!=-to y de.:: .. ~uthi: r--nrn 1~11c. i:o:ts":a de slst:P.mas, p1·('s1.n 

clones~· ortJHnlzación • .S11 asp<·=r.o particular ~ermltf:' la 1:1:-in -

crucién de los conocimtcuto!'i. Aplicnclón de pol!Lt·.:.:ao:; ~ deter 

1nln;,.-t.cl6t1 d~ resulla•:los. El Seguro soc:tal fntl.-Ot""é. nor:n~s 1ur1-

dicns c.-.n autunomla: p1·r este pod'nmcs r.onslcle-rar 1-I e; 1 t1!r1'.~ 

de algt...11os uut.ores que hal.Jlan dC' un I>P.rt"d1n •Jet .C:•+!g1ir•..1 soc~.:.~. 

c1Jn tnst~.tuclonP.s .Jurtdlcas propiaa. exlgibllidad dP. les scJ_g 

tos bP.nefi•-::ladoo;:.. p.1:-a con la c.rganizaci<···1 obligada ~ d•? la 

Instituclón AcJmf11!stradora para con ~o~ suJP.tos públicos n 

particulares que deben cumplir lo e5tntutdo. 
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La seouridad Social no puede ser individualmente exigible ui 

responde a aspectos concretos que pueden plantearse ante los 

tribunales y demandar el resarcimiento de un riesgo. 

Al al'lrmar que el Seguro Social constituye una dtsctplina Ju

ridlca derlvactn de· la Seguridad soctaJ. podemos conformar stª 

temas e instituciones propios, pero también u11 lenguaje t.écnl 

co espeelal que lo distinga. 

El art. 4 de la Ley del Seguro social. instituye que el segu

ro social es el instrumento básico de la Seguridad social. e.:;} 

tablecldo co•o un servicio pObllco de carécter nacional, en

tendiendo n éste como una actividad del estado. o concesión a 

los particulares, para lograr la satisfacción de necesidades 

colectivas. en tos Ordenes del derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios necesarios de 

subsistencia y la prestación de los servicios sociales necesg 

rtos para el bienestar lnl.livldual y colectivu en el terrt

torlo de la RepQbllca Mexicana como Amblto de apllcaclOn. es 

decir, "Federa 1 •·. 

Por otra parte el art. 5 de la Ley de la materia. dispone que 

la organización y la admtnlstración del Seguro social. esté a 

cargo del organismo descentralizado con personalidad Jur1dlca 

y patrimonio propio. denominado Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 
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El lnst·1r1.1·0 ~e.xicuno dt?I seouro S·1..:·1n1. <"?:'; uua Jt•~rsuna. mural 

ereada por Ley. con personal 1.dad Jnrldica propia. su patrlmo

nlo si~ constj-:.t:..ye pa•cialmcmte con f:>n:los ft:c1P.roles y ~u oh-

Jeto C::!'i la ¡..orF-.~1 .. ·;l.·1611 C.€:1 servlclo pút•l 11;0 nac:tnnal; imr lo·· 

qu~ se re·m:.n t.odos los requtsi tos 111"!1 Durt:r.ho Posl ttvo v.i Ut=:'Il 

te q:Je c:-."-lge Pa-a .:or,st··Jr-r.:..rl:i cr1mo un Org:rnlsmo PíJhlico n~s

centrn l l ~··Hd• . 

Lo expusicJó11 dP mut !\·Os encomendO la orJ:-11l:t:.-!1:ión del sls-

temil. a :Jn organismn descentra! izado. porque ofr·ece r-e5pecto -

del cent:al i ::e.cto las s1~uientPs vcnta~as: 

J > Uno ma!.1-'0r preparación técnica de sus elr'°mcntos. surgida dE' 

la P.specliil iz .. 1cl6n 

2) De1nocraci::i ef•::1:tlva en la 1Jrganlzacl ón }-" .11it;•o1· IJ.;tervpra--

clón. 

3> Atr·uer· r1011é.11.ivcs •!e l•ls J)d'rtlculare.s. stn peligro de ·:on--· 

f1.111dirlos con los fon·Jos püblJcos. 

!I) Inspira una. :r.ayo!' cor.rt.n1za a los individuos. objeto d~I -

sr:::-•1ic lo. 

El Instituto Mexicano del Seguro social. respect.o a ~u oruan! 

zación !i-' runciorrnm~ento. r.s una Institt.:.Clón de carticte.r· tri-·· 

par-ti t.n. c-st.o es, se lnt.f!grn por los trPs ."ié"Ct1..1res de In pro

ducción, que !:fo11 el sector Gubernam<!ntal. el Sc!ctor Empresa··

rl.~11 y el nhrr~ro. 

Así mlsm~. e-1 Instit.cto llbtien•"!' para los f!fectos dE·l pago de·· 
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c1.1otas. recargo:;)' r.apft.;:ilu.s r:onstltuti\.'IJS, el ct11·1.1ct1~r <l<~ -

orua:1ismo ftsr:at a1Jtfuamr.·. clln facultarles pl1ra 1lt·tt.•rmi:" .. H -·

los cr~dllo~ y Jas basr-:!s parn su liq11i1lacll'ln, nsi comu pnra

flJarlas en r.ont.idnd l tquldn, cobrar los )'. perctb!rlos e lt1-

;.·F.rt.ir lc·s en actlvtdndes de su otiJr.tc1 .scictaJ. 

['e lo anterior se infiere, que el rnstJtutc• liJC•Z.3 de autono-

mla t?n sus decisiones, facul todo para determinar en ca8o de

i.nc·.Jmpl lmlcnto ele los sujetos ob\Jg:;¡dcs. ·~t in;purt.e de las -

apor·tar.iones y las bases pu1 n su l icauidaci611 y cobro mcdl~!! 

te el procedimiento de r?Jecuclón Ceconó:nlco-·co:t::::tlvo>, n trj! 

\.'~S de sus oficinas creadas ;;1Jra tal efec":.o. 

111.5.2. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE -

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

La Seuurldad soc\al d< .. los se:-victores Públ ico"I :w t!St.ahlt!C1•~ 

c11 la Le~· dt.• Pen.slon~s C:ivil'";!s. y dol Rl!tir·j di: l't25; sin em

b:snJ1J. e•. Sistema de Segurtdar1 no cubr1a campos lmportante.s

cor.io la atencton a \a salud y lB proteccion del .o:nJnrio en-

tr? otr!'ls, no ~$ sino haNta el 28 de diciembre d~ 1959. CIJll"' 

la creaciOn d.e .\O t.ey d-:!l lnstltutc• dF. Segurlflurl y ;c:; ... ~rvicio.s 

So-::iales c.!e lo!"t Tra.baJ<:tnres al Servicio del Est.udo. cuando·

se incorporan la mayorJa d~ \as pre.~ta .. ·.;ion~9 de seour·ldad f:!l 

ct;.1 que otros trt;.bajadores hablan conqnlstado·en 1943 con -

la expedición 1Jr. lo Ley del Seguro Soc\at. cuya nuP.vn legls·· 
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l&cton data de:iclt"' 1973. en ~1 cuso d(:-1 ISSSTF. transcurrieron 

2~ ano~ siri r.,tU! :-.. ,, 1·i.1rrn.:. blisic.:.. s~ adecuara al creclinlent.o de 

las neccsidndl~.~ i nt.t.?nra\es dP la pobl..:.r.cion t:!•:!rechO··hubiente • 

por lo que et te.. de ·:lic:lcmhre de t9P.~ s~ publicó Ja nu~va l.C)' 

de ::;egu1·i<IAd Soctnl de los Tr¡1haJnclor~~ ol servJelo del Esta

do, CJ.Ut! con!:t::"mpla mayores garant tas d~ St-!l)11ridnd Social den···· 

tro de tJn ma)·or esquemEJ. <.Ir~ llf'f"!~t.:::tci ones y de ormmización r1•J · 

mtnis1.rativa at1ecu&da a los cnmbins e.:~istentes con mayorf"s ITISJ 

n~Jc.•:<J cte fnver.stC">n.-s dP. r,s ... rva en brnefici1J dé' t& subslsten

cla y i.\•Jtonomin -:tel sistema. 

La LP.:!1-' del IS~TE ~, d";! or<!P.n pQblic:o, clu interés s.ocidl y de 

~•bservancl& en to•1n la Kepubllca Mext=Bn:i ). .. se apllcura: 

l. A ?os r.r .. "lbr..Jadore-s del .serVií"io : i vil de l:;.s D~pe:1aenc1ns 

1:- Ent.ldad~s de la A11mlnJstraclón Pública Feder.:11 incc•ritorada& 

por Le)'· o D~creto. 

11. D:·peonde:.cias de la /,r1:nintstrac.ión POt.lice FP.deral 

·e'S de: ta l'nl•'rn '..I del Ci•Jtd~:--no del Dts:rlt.o Fede:-al. 

l: 1. Pen~tonistns )' faml ! tnres darer.ho-ta.1t0 ir111tP.s. 

Po:lc· 

IV. Dependencias EBtat,:¡les y :"'lunt1:tpal1>:<i y .~u.e; trAl't..:1Jui1oreR,-

por r.:onvP.nlt1 •"":1")1J 1:!.1 ISSSTE. 

•:. Diputados y Senadores en Mand1:1to const.lt. 1Jcional. 

VI. .!',grup."tc tcines qua en vi rtmJ de acuerrJo dr~ la Junta.. DI rect.!. 

va se incorpor~u. 
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La admintstraciOn de las prestaciones estaré a cargo del or

ganismo Pl1bl ico Descentralizado. con personnl idad. medlc."i ~· 

patrimonio propio denominado Instituto de Seguridad~· ser\.'l

cios sociales de los Trabajadores del Estarlo e lS:SSTE>. 

111.5.3. EL INSTITUTO DE ,t:;.EGURJD,\D SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS HEX l CANAS. 

La condición de los mili tares ha merecido un trato diferente 

que los distingue de los servidores pú.blicos. gracias a las 

atribuciones. organización y objetivos que persiguen. 

conforme al articulo 89 0 la constltucton rlc In Republlca ~u

pedita al Ejército. la Fuerza Aérea )" la Armada al Presiden

te. quien puede disponer de la totalidad de sus erect.i\·os Pil 

ra atender la ~eguridad interior )' defensa exterior de la F~ 

deractón, asl como la Guardln Nacional. 

El carñcter militar se slngutltriza por una sutiordtnación c.:t~ 

ga; sin embargo, ~sta no debe hacernos olvidar al ser humano. 

a la familia de la que forma parte y de quien dP.pende. o las 

co11tlngencias a que se encuentra expuesto. en mucho mayor -

grado de pellyrosidad que muchos ctvtles. Cada misión puede 

ser la última y los eritrenamiP.ntos los exponen a constantes 

y graves pel !gros: también en el los debe pcn~arse '"º la incj! 

pacidaLI, lnval idez. orf~ndud. viudez )l abandono a los aseen-
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dientes. Por contingencias. las pr1tst.ar.lon¿s que deben otor

gar~~ no ¡.iueden tener un lenguaje.· di rerente entre mi 1 i tares 

~; Civiles. 

La constituctón es omisa en couformf:lr un catálogo de dere

chos a favor de los milltnr~s. qutenes sólo aparecen como sy 

Jetos r.le obligacunes. 131 art. 123, regulador de las condtciº 

nes minimas en las relaciones laborales, en su apartado B, -

frdcción ill, dispone: ''Los militares. marinos y miembros de 

lc1s c.•Jo:>rpos de w?gurldad pühJ IC'a, ast como el personal del 

ser\"lcio exterior, se reglrén por sus propias leyes. EL Est!l 

do proporcionará a los miembrot' en ~• activo del Ejército. -

Fuerza -\erea ~· Armoda, las prestaciones a que .se refiere el 

lnr.isu j, de la frucclón XI de este apartado, en términos s! 

mi tares y a través d~l organismo t:?ncargado de la seguridad 

SC•Cldl de los componerJetes de dichas insti tuc1ones". 

El 2b •le ctlcicmhr~ de 19~,5 el Ejecutivo Federal expidió un 

deC"rEto para constituir la Dirección de Pensiones Militares. 

con 111 misma idea que P.11 1925 sirviera de fundamento para I& 

creacton de la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro. 

El 30 de diciembre de 19~5 se P.Xµldió la Ley de Retiros Y 

Penstt.ne~ Militares. en vtoor hasta diciembre de 1961, fecha 

en QU':! se promulga el p1·imcr ordonamlent~o. la LeF de seourl

dad Social para las Fuer·zas Armadas, del dfa 30 de ese mes y 

ano. 
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La Le}' vtgeute. prnmulgarta por el Presidente Luis E'cheverrt.o. 

Alvarez. en vigor desde el 29 de aoosto de 1976. trelnte -

dlas d~~pués de su puUllc&clón en el DiarJo Oficial. consta 

de 238 artlr.ulos. con tablas anexas donde por categorlas se 

observan los acctdent.es }' enfermedad~s que puedou sufrir los 

miembros de las fuerzas armados. La Lel>' contiene cuatro tity 

los: el primero es relativo a la organización y functonamien 

to del Instituto. El segundo marca las prestaclo11es. haberes 

de retiro. pensiones y compensaciones. pngos ue defunción y 

ayuda pura gastos de sepelio. fondo de trabajo. fondo de ab2 

rro y seguro dP. \'ida railltnr. vlvlcndtt )o. otras prestaciones. 

t.amten contlene lo relativo a F.!!SCUelas. becas y créditos de 

capacitación }' el servicio médico inteural. 

El tJtulo tercero. se refiere a pruebas y procedimientos. El 

ti tul o cuart.o aborda las prevenciones gE:-nerales. 

El ISSFAM es eutonces. un orQanismo pl'..lbl leo d~scentralizado

con personalidad Jur1dica y putr lmoni11 propios. cuyas runctg 

nes scm otorgar las prestaciones y administrar los servicios 

que ta le}.· lto &ncomienda. Los órganos de gobierno son la Juo 

ta Dlrecth:a y el Director General. La Junta 01rectlva tiene 

nueve ml~mbros; tres designados por la secretarla dr! la De

fensa Nacional. tres por la de Marino. dos por la de Progra·· 

maclon y Presupuesto y uno por la de Hacienda y CrOdlto Pú

bl leo. 

El Ejecutivo Federal designa al Director General. al Sub<.IJ.. 
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rector Generi:ll y a los subdtr·ectores qui?! estime necesarios : 

~1 primero dehe ten~r. de preferencia, la Jcrarqula de Gen~

ral de División . 

... 



C A P 1 T U L O IV 

IV. EL SEGURO DE RETIRO 

lV.1. ArnUis1s sociológico de la Jniciattva )."el Decreto. 

IV.2. Las Reformas a las Le)•es para adoptar el Seguro de Ret! 

ro. 

IV.!J. SltuaclOn social de los Trabajadores M:exlcanos (?O la -

actualidad. 

IV.4. lntervenC'IOn de las Instltuctones Bancar tas en el mane

jo Clel Fondo JJnra el R~tlro. 

IV.5. Los l>eneflclos de ~sta r1restdr:iOn. ¿Sólo para lns nue

vas gene rae tones 'f. 



l\'.l. ANALISIS SOCIOLOGICO DE LA INlt:'lATIVA Y EL DECRETO. 

La grave crisis econOmlc:a mundial que se ha presentado en los 

tHtimos anos y en la que !:OC ha visto inmerso nuestro pats. ha 

generado diversos reclomos sociales. uno de ellos. presente -

constantemente en et panorama nacional, es aquel que conslste 

en la manifiesto inconformidad de parte de los pensionados en 

cuanto al monto de la8 sumas que reciben mensualmente por con 

cepto de pensión, al considerar que éstas no les permiten 

afrontar el costo de los satlsractores mtnlmos indispensables 

para llevar una vida rtlgna y decorosa. 

Por lo t;:into, las reformas que procedlan eran L~n el sentido 

de mejor;:ir los niveles en prestaciones economicas, derivados 

de los s~guros di-! invalidez. vejez. cesantia en edad avanzn1la 

~ muerte. ast como sus pensiones. y no para crear un seguro 

de retiro, como parte de un sistema de ahorro para el n?t.11·0. 

sustentado en dos razonf!S t•ásicas: 

'3 • "La necesidad dl! incrementar et uhorro inten10 a lRrgo Pl~ 

zo. a rin de f'\lle •• ... l'léxlco cuente con los r-ecu1·sos sufi

c1ent~s para financiar la expansión en la 111verst6n. en -

los af\os venideros .•. " • y 

bl •· ... tomar providencias para que lo'S trabajador es ui:t.ualP.S 

put~dan mejorar su st tuaclón economice al momento de su 1·e

ti ru ... " 
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La principal crttlca a la creación del seguro de Retiro. se -

dé en el sentido de que, en realidad. su establecimiento 

atiende mas a una motivaclon financiera que a una preocupa

ción por r~solver los problemas economlcos que vienen pade

ciendo los trabajadores al término de su vida luboralto sus -

beneficiarlos o la muerte de éstos>; co11sideréndose que las -

rerornlds eft!'cttu:idas a la Ley del Seguro Sociul para el lo 

estan fundamentada~. sobre todo. en una expllcaciOn acerca de 

la necesidad de incrementar el ahorr·o interno y de darle est.§ 

bllidad a largo plazo para financiar la tnverslOn. 

Ahora bien. no obstante tal seftalnmiento. el otro elemento. el 

social. surge de una realidad que diflC'ilmente puede negarse; 

la problemétlca que enfrenta el sls~ema de pensiones Por el -

bajo monto de éstas. de donde resulta lnekudlble la bO.squeda 

de nuevos mecanismos para que los pensionados accedan a un mQ 

do de vidtt adecuado. lo que esta fuera d~ dlscuslón. 

Todo el lo. con independencin de que en forma paralela y co1no 

blen lo han expresado los estudiosos de la Seguridad social. 

al abrloo de lus tesis manejadas por et llamado neoliberalis

•O que p1opugna por el repliegue del Estado de diversas acti

vidades y por la disminuclón del gasto social. empezó a cul

pat·se a la Seguridad social de ser costosa en exc•!sO y causan 

te en cohsecuencia de buena part.e del desequi l lbr·io financi!: 

ro del Estado; obstacullzadora del ahorro interno; Impulsora 
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de la lnflacl6n en virtud del crecimiento de los impuestos y 

\as cotizaciones que exige a fin de financiar el sistema: y -

por si ello no bastara. incapaz de alcanzar sus obj~tlvos no

minales en virtud de lneflclenclns estructurales Y victos bu

rocré. t 1 cos. 

Las ideas expuestas derivan para nosotros de la ineludible 

exigencia de precisar. antes de seguir adelante y para evitar 

confusiones sin base alguna. tres aspectos trascendentales: 

a> Cl Instituto Mexicano del Seguro social no esté en crisis. 

en términos de que • para cubrir las prestaciones que legal

mente le corresponden, cuenta con los ingresos suficientes P§ 

ra afrontar sus compromisos actuales. asl como las pensiones 

que otorgue en el futuro y durante un plazo swaamente ra?.ona

ble <entre 15 y 20 anos. segUn las proyecciones instituclona

lesl; 

b) Siempre ha otorgado las pensiones con estricto apego u lo 

que ordena la ley. siendo cuestión diferente. que con lo apl1 

caciOn de la normativa reguladora de la materia no se produz

can pensiones cuyo monto sea suficiente para afrontar decoro

samente la vida en calidad de pensionado. y 

e, se man~Ja el aumento de los gastos sociales, como sl fuera 

producido a expensas de las necesidades del sector privado --
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<en donde. por cierto. se ha dejado de lado la valuación de -

la justicia y eficiencia en las asignaciones de bienes y val.Q 

res que éste hace). 

También se Plantea <y sobre esto hay que reflexionar profundª 

mente>. que con el esquema de sistema de ahorro para el reti

ro. se viene a rectificar la fllosofla y los principios de la 

seguridad social mexicana. en razón de que se establece al ln 

divldualJsmo y no a la solidaridad. como la expectativa del -

ser humano para alcanzar en sociedad los més altos objetivos 

de bienestar y justicia. al dejar de contrlbllir para consoli

dar un sistema universal mas equitativo. Hay quienes lo ven -

ya como el inicio de un proceso de privatización de toda la 

seguridad social en México. tendiente a excluir al Estado de 

su manejo: potarlzá.ndose desde luego las posiciones sobre la 

suerte que le depara a la Seguridad Social. 

Igualmente se senata que. como casi siempre ha ocurrido. el -

esfuerzo mayor para lograr et propósito de mantener e incre

mentar un desarrollo sostenido en el pals recae en uno solo -

de los factores de producción: la fuerza laboral, al observar 

se que lo Onico cierto para los trabajadores con la creaciOn 

del seguro de retiro durante un buen número de anos. es una -

simple expectativa de ver mejorada su condición económica al 

momento de su retiro. sin que de otra parte aprecien una meJ~ 

ra o variac10n en su situación actual o en su futuro inmediato. 
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Se advierte,. asimismo. que en realidad el Estado esté sacrlfi 

cando financiamiento que no lo grava a futuro (impuestos> por 

otro sobre el que ha de pugar el costo y oportunidad del capi 

tal monetario (se prefiere a la fuente monetaria sobre la fi~ 

cal para captar recursos>. to que sl bien di:? lnmedlato tiene 

múltiples ventajas. en et mediato y largo plazo irremediable

mente estrechará su margen de maniobra al ca.prometer su dls

postclón real sobre futuras recaudaciones f iscates; estrate

gia que. por los riesgos que representa. requiere un cuidado

so análisis y de una permanente y muy ajustada atención en el 

comportamiento de las variables económicas. 

De lo expuesto surgen al menos dos preguntas: lNo se podta -

conseguir tal mejora en las pensiones con una transformación 

del lMSS. o la via utilizada era la üntca alternativa?. ¿ El 

nuevo sistema de ahorro para el retiro asegura y garantiza 

pensiones suficientes a futuro?. 

En relación con estas interrogantes y si bien todavia no es -

dable leer el porvenir <los beneficios del nuevo sistema se -

verán hasta la segunda d~cada del siglo XXI>. ello tampoco im 

pide formular desde ahora diversos comentarios. en un afén de 

contribuir al conocimiento de esta nueva figura Jurtdlca y de 

identificar algunas cuestiones que pudieran representar pro

blemas a r~solver en el manana: 
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1. En primer tuoar. se puede dar como un hecho que la nueva -

generación de banqueros no entraré al sistema por filantropta. 

lo cual es legitimo: sln embargo. se debe garantizar que no -

conviertan los recursos destinados a la Seguridad social en -

una fuente de mayor riqueza. pues ello tria en detrimento de 

un rendimiento más alto de los fondos con que se alimentaré.n 

tos capitales de retiro en formación; lo que se vuelvo inelu

dible. si se recuerda que se les están asegurando més de diez 

millones de cuentas cautivas. Tristemente. no se encuentra -

precepto legal alguno que regule y as~gure un sistema honP.sto 

loo" eficiente. 

2. Por otra parte. no se prevé fórmula de solución para los -

pensionados actuales, ni para aquellos proxlmos a pensionarse. 

lo que evidencia una falta absoluta de preocupación social 

por los problemas presentes en materia penslonarla, con el 

agravante de que a la larga se puede volver más dcstoual el -

sistema de pensiones. Sobre este particular, no podemos deJar 

de se~alar que los fondos destinados al seguro de retiro no -

van a dedicarse a mejorar las pensiones actuales, ni las que 

se otorguen en los próximos anos. ni n extender la Seguridad 

Social a la mitad de los mexicanos que todavta carecen de su 

protección: si en cambio, desde ahora se puede afirmar sin ly 

gar a dudas que aumentarAn los ingresos de los empresarios dg 

dicados a la actividad financiera. 
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3, Tampo.;o se resuelva el problema serio,, con respecto a aqu.f:: 

l las personas que que<.Jeu cesantes o que· de alguna forma no s.1 

gan cot t zando y 1 es st>brevenga un estado de invalidez con po:1 

ter!oridad a su periodo de conservación de derechos Cen cuyo 

supuesto no podrlun ser dec1arudos invál id.os para efectos de 

la Ley del Seguro Soctat). D~be desarrollarse algún metodo 

que ext1entla los b~net lelos del seguro para ellos. o cuando -

menos. que I es perm l ta retirar sus fondos en esas e i 1·cunstan ~ 

cias. 

4. La obl ioación de 1nvertlr la totalidad de los fondos en -

créditos a i::argo del Gol.lierno F~deral, conlleva diversas con

secuencias post ti vas y negativas. entre las que podemos men

cionar: 

Positivas~ Neutraliza de alguna manera et demasiado poder y -

control suhre la ecnnomln por part~ de las instltucione~ fJ

nancjer~1s. v. evita acudtr al F~11deudam1cnto Pxterno para ft

nanc l a1 1 os programas de gob 1 erno. 

Negativas:S~· da el contrasent.ido de que se privatice el fondo 

para el ret.iro y por otro lad<.J se estatic-en sus recursos. 

El renc1lmlento de los recursos del sistema de ahorro pura el 

retJ ro St! convierte en altamente volQtt 1. 
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No se tiene la plena seguridad de que al correr de los anos el 

Estado pueda afrontar cabal y oportunamente sus compromisos -

frente al sistema de ahorro para el r~tiro. 

5. En términos de la situación económica actual } tomando el 

pr·omedio de los salarios que se cubren en nuestro pais \73% -

de los asegurados con salarlo de 1 a 3 veces el mlnimo>. re

sulta dificil pensar que con el seguro de retiro se pueda re

solver la apremiante situación en que se encuentran los asegy 

radas y sus beneficiarios cuando ven terminada o truncada su 

vida laboral. pues sólo se requiere un simple cálculo matema.

tico para saber que el capital que se puediera alcanzar seria 

totalmente insuficiente para ello. lo que dará lugar a que -

siempre se retire en efectivo y en una sola exhibición y que 

sólo en muy pocos casos se tenga la capacidad para adquirir -

una pensiOn vitalicia adicional a la que proporciona el segu

ro social. circunstancia nada deseable ante nuestra realidad 

cut tural. 

6. Es muy factible que el volQmen de los fondos captados por 

el sistema de ahorro para el retiro puede representar a futu

ro una presión inflacionaria. y en sentido contrario. produ

cir una baja en los rendimientos al llegar a superar la oferta 

de capitales a la demanda. encareciendo en forma ficticia los 

precios de los instrumentos financieros <habrá '1e crear los 

instrumentos de inversiOn adecuados para impedir en lo posible 
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la presencia de estos efectos negativos ), 

7. otra cuestión que demanda un seguimiento mulo' de cerca. es 

la relativa a la slempre presente confusión en el manejo de -

los recursos del tan voluminoso número de cuentos indtvtdua-

les cvale decirlo. producida generalmente por errores de los 

ohligados u efectuar las aportaciones. en nuestro caso los d~ 

posltantP.sJ. lo que se torna en altamente complicado st se tQ 

ma en r:uenta que un buen porcentaje de asegurados cambia fre

cuentemente de patrón <eventuales en cualquier industria 1. En 

efP.cto, sólo por referirnos al caso en el que se tiene ya ex

periencia sobre este particular. diremos que en Chile. en la 

actualidad, existe un 5% pendiente de apllcoción al descono

cerse tos beneficiarios concretos de dichos recursos. 

s. se considera que el futuro del sistema de ahorro para el -

retiro debe seguir siendo el que fellzmente se le ha asignado: 

complemento o~ la5 prc~tacloncs que ya se otorgan por la le

gislación del segurú social. sin pretender que mñs adelante -

las sustituya, entre otras razones. porque: no es un sistema 

de pensiones; no se puP.de dejar que la previsión social sea -

Untcament~ la result •. mte del esfuerzo individual lo' de la$ IP.

yes del "mercadú", pues el lo equlvaldria a condenar (sobre tQ 

do en paises como el nuestro. con sistemas económicos inesta

bles> a amplias capas de la población al desamparo y la indi· 

gencla; ha sido hlstoricamcnte manifiesta la imposibilidad del 
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sect.or privado para ofrecer soluciones a las problemas ~ue -

plantea la pobreza y el dc~amparo. lo que obliga a adoptar -

posturas prudent.es ~· real ist.us frente a tal probtemética. bU§: 

cando un equilibrio armónico entre el costo social quP trae -

consigo el desarrollo económico ~· el costo económico que t te

nr. a su vez el C1esarrot lo social: ~·. la acción del Estado es 

plurlfuncional. con sus acciones atiende a Uiferentes propOsi 

tos, todos cll08 asuntos de r>ollticas p(lblicas. a diferencia 

del accionar y objetivos dtd s~ctor privado. 

La seguridad social. por lo tanto, no obedece a esquemas tem

porales de acción gubernamental o a corrientes lrteolOgicas dg 

rivadas del capricho o animosidad ctr:.>l homtn·e. sino consiste -

en un derecho permnnente y untverseil exigible Jurldicamente. 

Sólo de esta manPra ~• hombre organizado pJ:>rmanecera en In 

t.1 erra p1 ocurando su existencia y segurld1;:1d. dC'sde que nace -

nasta que muere. debiendo mejorar s1J~ instituciones, f':IU normª 

tivldnd )' todos lo$ mecanismos fi.nancieros • .JUrttllcos y admt--

nistratlvos para preservar su vlda pr~sente y garanti2arlr a 

éste y su fami1 la 1m futuro r¡ue lP. permita dignificarlo como 

ser lrnmano. en momentos de crisis o cuando ca1·ezca de 1 a vl tq 

t idad y lucidez por razón dP. su • .. ~Jez. 

De tal manera el Estado dt?bP. prever las necest dadcs futurc:1s · 

dr:- la poblacton Jubilada u cesante enfatt:.:ando queo result.ü --
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n la tarna mHs CllSt.osa l;i i11seguridad que el alto precio que 

üeba l>tl\jarse pClr 1 Q seu•ir idad soc lal. 
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IV.2. LAS REFORMAS A LAS LEYES PARA ADOPTAR EL SEGUP.O DE RETi 

RO. 

con motivo de las reformas a las leyes para adoptar el seguro 

de retiro. se efectúan cambios importantes a la legislación -

en materia de Seguridad social. tendientes a establecer la rg 

gulaciOn Jur1dica del Sistema de Ahorro para el Retiro. que -

consiste fundamentalmente en constituir un fondo vitalicio P!li 

ra cada trabajador que le permita obtener un rendimiento més 

atractivo que el que en la actualidad esté a su alcance y si~ 

va para solventar sus problemas economtcus en la época que 

més se necesita. como es en la incapacidad. el desempleo y al 

final de su vida productiva. 

Para esto los patrones estaré.n obligados a pagar un 2Jc sobre 

el salario integrado del trabajador. que se abonará a la den.Q 

minada suhcuenta para el retiro y el 5% de aportación hablta

cional al INFONAVIT. que ahora se depositará en la subcuenta 

del Fondo Nacional de la vivienda; es decir. con ambas sub

cuentas se formará la cuenta individual del Sistema de Ahorro 

para el Retiro del Trabajador. 

La exposición de motivos del Decreto que Reforma y Aliiciona -

Diversas Disposiciones de la Ley del Seguro Social ~· de la 

Ley del Impuesto sobre Ja Renta para 1992 se sei1.al6 como pro

pOsltos de la reforma que '" Jos trabajadores actuales puedan 
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mejorar su sltuaclOn económica al 1non1ento de su retiro". y 

''que cuenten con recursos que puedon uti ! Izar al quedar desem 

pleados o incap:;.clt.ados t•:.-mporalmente. De hecho, la pré.ctica 

del ahorro conslstP. fundamentalmente en distribuir los rccur~ 

sos t?n el tiempo, paro que éstos pt1edan ser apro\.'echados en el 

momento en que mas se necesiten. precisamente alguno de eso.s 

momentos puede coincidir con el dt•scmpleo. la incapacidad o 

el retiro". 

Para dar c11mpl lmtento a esto. se propuso et establecimiento -

de un Seguro de Retiro que se intrumentarla a través de un 

sistema de dli.orro !,: adicionalmente se "plantea el tratamiento 

fiscal que habrla de darse a la prestación social que se pro

pt1so tanto po1· lo que hace al portante como por lo quP tot•n 

al beneficiario". 

A contlnuacJOn, se &naltzan las reformas que se consideran -

més importantes: 

LEY DEL SEGURO SOCI~L: 

Se crea el seguro de Retiro que será financiado con la. cuota 

del 2% que estan obligados a cubrir los patrones mediante de 

depOstc.o en las InstltucJoncs de Crédito del p1ds. 

DISPOSIClú~ES GENCRALES: 

SEGUf.10 DE RETIRO l:'l'EMBARG.\BLE: Se establece la tnembnrgEtbi 1 i-
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dad de los fo11c1os dt:! las subcuentas del seguro de ret.lro. -

excepción hecha de l&s obligaciones al imentlclas. F:'n CU'.\o'O ca

so la autoridad Judicial puede embargar hasta el 50~ del mon

to que aparJ!zca en lA subcuenta. 

Lo anterior no slgnlflca. q1w se i:iutorice a retirar los recur

sos antes del plazo y en condiciones disttutas de las que es

tablece ta propia le~-. 

DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL ll'ISS: 

SEGUROS QUE COMPRENDE: Se adiciona a las ramas Ue aseguramten 

to del régimen obligatorio. Ja del seguro ~e retiro. por Jo -

que actualmente dicho régimen comprende los seguros de ries

gos del trabaJo: enfermed,1dcs gerit?ral~s y 1aaten11dad: invali

dez. vejez. ccsantla ~n edad avanzada y muert~; guarderias y 

ahora el seguro de retiro. 

DE LAS BASES DE COTIZACION: 

L !HITE DEL Slo\LARIO BASE DF.L SEGURO DE RETIRO: CJ 11mi te mAxt

mo del salario base <.le cotización para el pogo dAI seguro de 

retiro es de 25 veces el salarlo mlnimo general que rlJa en el 

Ulstrlto Federal. a cuya diferencia de las dLmas ramas de as~ 

guramlento. el llmlt~ m~ximo sigue siendo el de 10 veces di

cho salario. 

Al fijarse un 1 tmt t.e más alto del salario base dP. cotización 
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partt el pago del seguro de retiro. SP. incramenta el saldo de 

la subcuenta de dicho st:'!ouro en beneficio del trabajador. 

ENTERO DE LAS CUOTAS; El pago de Jas cuotas que comprende el 

seguro de retiro, se dt.!be efectuar por bimestres vencidos. 

Sin embar·g(), $e amplia el plazo del dia 15 al 17 como fecha -

limite para sn cmlero de las cuotas obrP.ro-patronales inclu

yendo 1 as de n~t i ro. 

Esta moditicar.lón es conoruente con la que sufrtú el cOdlgo -

Fiscal de la Federación traténdose del plazo para el pago de 

contribuciones retenidas. 

RespP.cto cte los ent:eros provisionales a cuenta. de las cuotas 

bimestrales se a111pl io también la fecha limite de pago del 

die l~ al 17. 

En el caso 11e la cuota del seguru de ret1 ro. expresamente se 

se~ala que no existe oblJoaclon de efectuar enLcro provisio

nal, µara hacerlo conr1ruente con la nueva regulación en mate

ria de ISfo'V'lAVIT. asl como para no recargar en exceso et es

fuerzo administrativo de los patrones. 

DEL SEGURO DE RéllRO: 

ENTERO A TRAVES DE CONSTlTUCION DE DEPDSITOS: son tos patro

nes los obligados a cubrir ta cuota del seguro de retiro. me-
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dtante la constitución de dcpOsJ Los de dlnt~ro e11 favor del -

trabaJactor Hntc la tnstltuciOn bancaria d~ lu elección de 

aquellos. 

Segun la expostcil"tn de 111~ttvos esto obedece a que• º'las insta

laciones y cxperlencia del sistema bancHrio hartan factible -

la apertura de cuentas. la recepción de Jos recursos. el re

gistro. el tr·aspasu de los mismos. la expedición de compraba.u 

tes y estados de cuenta, la actualizdción de snldos y r:álcu

los de rendimientos'". 

IMPORTE DE l.A CUOTA: La cuota a pagar por el seguro de retiro 

es el 2% calculado sr..obrP. el salario base de coti¿actou. cuyos 

elementos int~urantes est.án senalados en el articulo 32 de Ja 

Le~; dP.l Seguro Social de.• manP.ra E:>nunctativa. 

Lo anterior. obliga al PHtron a re~lizar un análisis profundo 

de la integr·ac.ión :,dldrlaJ que esta ~h:ctuando l-11 materia de 

seguro social. pue~to que sobre esta base no sólo se pagan 

las cuotas ot.Jr~ro-patronale.s. sino también este nuevo 2i<, lo 

que impl icG. que en caso de qui~ esté integrando Jll"~~ta(!iones -

que no son acumulables al sal:::u·Jo base de cotización. efectúe 

un pago en uemu:stfl ya 110 sólo por concepto de cuotas obrero -

patronales, siuo tamhién por esa nueva cnroa adJcionnl dul 2% 

o. por el cont.r.:Jr.1o. si esta dejando de integrar una prcsta

cton que form!"f. p.:irte del salarlo base de cotJzación, está oml 
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tiendo no solo cuotas obrero patronales sino también la cuota 

del seguro de retiro. 

Si a ello se afina que los elementos integrantes del salario -

para et pago de aportaciones al lNFONAVIT son los •lsmos que 

para el lMSS. bien vale ta pena que se analice cuidadosamente 

la inteoraclOn salarial. 

PAGO DE LA CUOTA: El entero de la cuota se realizaré 1nedlante 

su entrega. en intltuclones de crédito para su abono en la -

subcuenta del seguro de ret.lro de las cuentas individuales -

del sistema de ahorro para el retiro. abiertas a nombre de e~ 

da trabajador; por lo cual obliga a tos patrones a realizar -

la apertura de dichas cuentas en la institución de crédito -

que ellos elijan de las que tengan oficina en ta plaza o en -

su defecto en la poblacton llés cercana. Asimtsao se establece 

la obligación de proporcionar a la institucJón de crédito la 

lnforaaciOn relativa a cada trabajador que le sea requerida y 

que seré determinada por la S.H.C.P. a efecto de individuali

zar las cuotas. 

Estas cuentas individuales en su caso deberén tener dos sub

cuentas: la del seguro de retiro y la del fondo nacional de -

la vivienda. 

El trabajador que inicia una nueva relacton de trabajo Y sea 
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titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para 

el ret1ru. debe proporcionar al patrón su nlllnero de cuenta y 

el nombre de la institución de crédito que la opera. 

Lo ant.erior a f1n de evitar que el trabajador tenga mas de 

una cuenta de .::thorro para el retiro, lo que est.á expr·esamente 

prohibido en la ley. 

OE\LJGACION PATRONAL. AL TER?11NO DE LA. RELACION LABORAL: Al tér 

miuo de la relación tle trabajo se establece la ohliaación del 

patrón de entregar a la institucion de crédito la cuotit del -

bimestre de que se trate o en su caso su parte proporcionnl. 

CO~PROBACION DEL ENTERO: Las instituciones de crédito que re

ciben los cuotas en comento, están obligadas u proporclonnr a 

los patrones comprobantes individuales a nombrP. de cada trab§ 

Jador dentro de un plazo de 30 dias naturales y el patrOn a -

su vez está obligado a entreoarlos a é.stos Juntt:• con el Ulti

mo pago de sueldo de los meses pares de cada ano. con tales -

comprobantes Pl patrOn acredita el entero de la cuota y hace 

participe al trabajador en la fiscalización de su entero. 

Al respecto. cabe senalar que en disposlclón transitoria se -

establece que por la aportaciGn inicial al seguro de retiro.

as! como por lus cuotas de é'ite correspondlenles a los bimes

tres 3º al 6Q de 1992, es el propio pa1.r6n quien tiene la -
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obllgaclón no sólo de entregar. sino de P.laborar lus compro

bantes del entero de cada uno de sus trabajadores, proporcto

ntmdoles Junto con el fil t tino pago de sueldo de los mesf::'s de -

mayo, Julio, septiembre y noviem~re de 1992 y enero de 1993. 

De lo anterior resulta que la oblloación de expedir comproban 

te"S individuales por las instituciones bancBrias fué a partir 

del 1~ bimestre de 1993. 

FORMAS OISTJNT\S DE COMPROBACJON: Se facultó a la S.H.C.P. pª 
ra que t.omando en consideración la opinión del Banco de f'léxi -

co, en su caso, autorice mediante dlspostclones de carácter -

general iormas y térmums distintos tanto para el entero como 

para la l .. omprobación de las cuotas del seguro de retiro. 

INCUMPLl~JENTO DE LOS PATRONES: En caso de incumplimiento de 

las obligaciones patronales antes seneladas. los trabajadores 

pueden r.otlficarlo a la S.H.C.P .. Asimismo. se establece el -

derecho d~ los trabajadores titulares de lns cuentas del sis

tema de ahorro y. en su casCJ de sus beneficiarlos, de presen

tar sus reclamnclones contra las instituciones de crédito an·

te la C011isi6n Nacional Bancari.u. 

OBLIGA~lúNES DE LAS INSTITUCIONES DE CREDlTO: LBS institucio

nes de credito deben informar al público de la ubicación de -

aquel Las sucursales en l~s cuales podrén abrirse las cuentas 
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individuales de ahorro para el retiro. mediant~ publicaciones 

en los periódicos de mayor circulación en la plaza de que se 

trate. 

l>ictms instituciones estén obligadas a llevar las mencionadas 

cuentas actuando por cuenta ~-orden del Instit.uto Mexicano del 

Seguro soc 1 al • 

INVERSION DE CREDITOS A CARGO DEL GOBIERNO FEDEWAL: se esta

blece la obl igaci6n d~ que las cuotas del 2% que reciben lns 

instituciones de crédito se depositen en la cuenta QUt!. el ean 

co de México le lleve al IMSS, quien debe Invertir dichos re

cursos en créditos a cargo del Gobierno Federal. 

se pre\•é la causaciOn de intereses de esos crédt tos a una ta

sa mtnima del 2% anual sobre saldos actualizados que se paga

ré mensualmente mediante su inversión en las resp~ctivas cuen 

tas. La actualización se calcularé sobr~ el saldo a fin de ·

mes ajustado a la variación porcentual del INPC correspondien 

te al mes inmediato anterior al ajuste. 

CAUSACION DE INTERESES Y ACTUALIZAClON DEL ~EGURO DE RCIIRO : 

Toda vez que las cuotas del seguro de retiro se deben Inver

tir por el Banco de México en créditos a cargo del Gobierno 

Federal y éstos se actualizan y causan intereses. el saldo de 

la subcuenta de dt cho seguro se ajusta )r" genera intereses en 
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cm las mismas ccindiciones loo. lérminos. 

Con tal disposición lo que se busca es que el ahorro for11ado 

por el trabajador a lo largo dP. su vida laboral. mantenga su 

poder adquisitivo v obtenga uno tasa de Interés real mlnlma. 

Las instlt.uclones ele cr~dlto tienen derecho a cargar· mensual

menr-e a la subcuenta del seguro de retiro. la coaislon mAxlma 

por raaneJo de cuenta que autorice la s.H.C.P. oyendo la opi

nión del Banco de México. 

EXPEDJCION DE~ ESTADO DE CUENTA: La lnstltuclOn de crédito e~ 

t& obligada a infor~ar al trabajador a quien le lleve su cuen 

ta lndlvlctual ele ahorro para el retiro. del estado de la •ls

aa cuando menos anualmente. 

TRASPASO DE LA CUENTA A OTRA lNSTITUCION DE CREDITO: Si el 

trabaJad~r asi lo deseo. puede solicitar directamente a la 

instttuci011 depositarla el traspaso de los fondos de su cuen

ta individual del slste•a de ahorro para el retiro. a otra -

lnsti tuciOn de crédito. sin perjuicio de que el patron puP.dB 

continuar enterando las cuotas en la lnstltucl6n que haya el~ 

gldo. la que le extenderé el comprobante del entero. por el -

traspaso el trabajador pagará la comisión que determine el -

Banco de México. 
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TRASPASO DE LA SUBC'Ul::.NTA f, SOCJEOAOES DE lN\.'ERSION: Se facul

ta al trabajador para que st es su d~seo snUclte a la insti

tución de crAdit.o el traspaso de los fondos de la subcuenta 

del seguro de rcttro de su cuenta individual. a sociedades de 

inversión admlnistrar1as por lnstttuctones de crédito, casas -

de bolsa. lnsti tuc1011cs de seguros r.1 sociedades operadoras. -

quienes deber·an tener autortzacion para tal efecto lle la 

S.H.C.P. 

con esta disposición se contempla la posibllidall 1.\0 que los -

trabajadores tengan acceso a una mdyor gama de iristrumento~ 

flnanacleros y obtengan un rendlmlanto superto1·. asumiendo el 

riesgo de quP. este sea menor. 

SEGURO DE \'IDA CON CARGO AL SEGURO DE RF.TlRO: El trabajador 

tiene derecho a contratar un seguro de vida con cargo a los 

r1:::cursos de la subcuenta del setJtJro lle retiro, en lus térm.l 

nrJs que se establezcan por c.•l comit~ rccntco dt•l sist:enits de 

ahorro pHn.i el rPt t ro. 

RETIRO DEL FONDO: Los fondos de la subcuenta dül seguro de r~ 

tiro se ent.rP.oaré.n al trabajador que cumpla 65 años de edod o 

tenga dercho a reclblr una pension por invalidez. vejez. ce

santla en edad avanzada. incapacidad perm<:tnentc total o par

cial del 50'r o mas. o bien. cuando t.engn dPr·echo a uno pen 

slOn derlv.;..1da del fondo privAdo de pen:;ltunes establPclclo por 
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su patrón. siempre que éste reOna los requisitos que senale 

Ja S.H.C.P. 

La ~ntrega se hace en una sola exhibición o si el trabajador 

lo desea la instttucton du crédito que le lleve su cuenta~ si 

tuaré los fondos de la subcuenta del retJro en la entidad fi

nanciera que designe. a fin de a~qutrtr una pensión vitalicia. 

Es el trabajador el que por escrJto debe solicltar a ln tnst! 

tucton de crédito la entrega de los fondos de la subcuenta del 

seguro de retiro. para ello se establece como requisito que -

acampane los documentos que al efecto seftale la Secretaria del 

Trabajo. 

1NC.4PAC10AD fEMPORAL: Se prevé la ~ntrega parcial del fondo 

de la suhcuenta del seguro de retlro en caso de que el traba

jador se enc:uent.re incapacitado temporalmente Y. sJempre que 

di~ha lncapacldad se prolongue por más tiempo que los p~rt~ 

dos de prestaciones fijados por ta Ley del IMSS. 

EstP. supu~sto es aplicable únicamente tratándose de una inca

p3c1dad temporal por enfermedad gen~ral, ya que en este tipo 

de enfermedades el subsJdlo en dinero que como prestación -

aLorga el IMSS es por 52 semanas prorrogables a 26 mñs. por -

lo que si al finalizar este periodo el trabajador continua in 

capacitado, esto es, se prolonga la incapacidad más tiempo -
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que el perlado de prestación establecido por la ley, tiene rt~ 

recho a que se le entregue del fondo de ln subcuenta del segy 

ro de retiro. una cantidad no mayor del 10% del saldo de Ja 

subcuenta. 

TERM 1NAC1 ON DE LA RELAC I º"' LADOni\L \" I O SE<WP.O DE DESEMPLEO: 

En caso de que el trabajador deJP. de estar s1JJeto a una rela

ción laboral. tiene derecho a retirar de la subcm~nta del se

guro de retiro hasta et 10% del saldo de la propia subcuenta, 

a fin de afrontar este tipo de conttnuencla. 

Para eJercer este derecho, el saldo de la subcuP.nta del segu~ 

ro de retiro debe de registrar a la fecha de la solicitud re~ 

pectlva. una cantidad no Inferior al resultado de multiplicar 

por 18 el monto de la illtlma cuota invertida de que se trate: 

además el trabajador tleberé acreditar que no ho efectuado re

tiros durante los últimus ctnco anos anteriores a la fecha c.1 

tada. 

APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: con el propó~llo de fomentar el 

ahorro de los trabajadores~ se les faculta üll todo t lempo a 

efectuar aportaciones odictonales a su cuenta individual por 

cnnducto del par.ron o directamente a trnvés de ta institución 

'1e crécli to. 

DESIGANClON DE BENEFICJARIOS: A la apertura de lo cuenta del 
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sistema de ahorro para el retiro, el trabajador deber& desig-

nar beneficiarlos. sin perjuicio de qu~ en cualquier 

los pueda sustituir. 

tiempo 

En caso de falleclmiento del trabajador. la lnstltución de -

crédl.to debe entregar el saldo de la subcuent.a tm.Jl\'idual a 

los beneficiarlos designados. 

A falta de beneficiarios designados. se atenderé al orden de 

prelación de lo Le}.> Federal del Trabajo y se entregara dicho 

saldo a la vluda. los hijos menores de 16 anos y a los ascen

dientes que dependan económicamente riel titular del seguro .. 

Los beneficiarlos deberén presentar solicitud por escrito Ju~ 

tlficando los extremos de su petición. 

SUJETOS EXCLUIDOS DEL REGIMEN OBLIGATORIO: Los ~uJetos no com 

prendidos en el régimen obl lgatorlo del JHSS. lnclu~•endo 

los pensionados. podrén solicitar a cualquier insut.uctón de 

crédito al apertura de una cuenta indlviduat de ahorro par& el 

retiro. Los propios interesados flnauciaran directamente: su 

propia cuenta. 

ORGANOS SUPERIORES: se adiciona como órgano superior del IMSS. 

al comité Técnico del sistema de ahorro para el retiro. 
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Por otra parte el Consejo Técnico del Instltulo continOa te

niendo facultades para decidir sobre las inversiones de los 

fcmdos del Instituto. excepción he.:hn de los provenientes del 

nuevo seguro de retiro. 

DEL CO~lTE TECNlCO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO: 

l:\TEGRACIOS DEL C0?11TI!: El comité del sistema de ahorro para 

el retl ro estaré integrado por nueve •it?mbros r.roplet.artos d,g 

signados. tres por la S.H.C.P .• uno por la S.T.P.s .• tres por 

el IMSS }' t.J\ls por el banco de Pt:éxi co. 

FUNCIONES DEL COHITE: Entre las funciones del comité se en

cuentran la de ser oroano de consulta respecto de asuntos re

lativos al sistema de ahrro para el retiro. la de autorizar 

modal ldades parttc111ares para el cumpl lmlent1) dt• obl lgaclones 

,,.. el ejercicio de derechos relattvns al slstt!•a de ahorro pa

ra el 1·ettro. siempre que a su J111r.lo t-~l tratamiento c-:mcedt

do por dichas autortzactonE:-> sea conveniente hacc,.10 ext.ensl

\.'o a todas las personas que se Pncucntrf!n en él. 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE E.JECUCION: En el caso de 

que 110 se cubran oportunamente las cuotas del seguro de reti

ro. el IMSS hará efectivu el cr(>dlto m<.•t.Hant!'~ el procedimien

to admin1stratlvo de cJecuciOn. Las cauttdades ast obtenidas 

las deberé tnverllr en la subcuenta del Se'luro de retiro de 
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La cuenta individual del trabajador de que se trate a mas --

tardar dentro de los 10 dlas héblles siguientes a la fecha -

de su cobro efectivo. 

DE LA PRESCRIPCJON: El derecho de los trabajadores y sus be-

neflclarios a recibir los fondos de la subcuenta del seguro 

de retiro. prescribe en favor del IMSS a los 10 anos de ser 

exigible. 

A continuaclOn se relacionan las disposiciones publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación del seguro de Retiro: 

FECHA DEL 
o. o. 

24/11/92 

27/111 /92 

C O N T E N 1 D o: 

Decreto que reforma. adiciona y deroga diver-

sas disposiclones de la Ley del Instituto del -

Fondo Nacional de ta Vivienda para los Trabaja-

dores. 

- Decreto que reforma y adiciona diversas dlspQ 

stciones de la Ley del Seguro social y de Ja 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Decreto por el que se establece. en favor de 

los trabajadores al servicio de lo Admlnlstrª 

clOn PUblica Federal que estén sujetos al régi-

men obligatorio de la Ley del Instituto de segy 

rldad y servicios sociales de los Trabajadores 

del Es~ado. un sistema de ahorro para el retiro. 



30/Vl/92 

4/V/92 

20/V/92 

2.6/Vl/92 

30/Vl/92. 
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Acuerdo par el que se establecen reglas genera

les sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Acuerdo por el que se expiden Regios Generales 

sobre el ststell& de Ahorro para el Retiro. eata 

blecido en tavor de los .trabajadores al servi 

cio de la Adlninlstracton POblica Federal que e~ 

tén sujetos al réglaen obligatorio de la Ley del 

IntJtuto de Seguridad y servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado. 

Fe de erratas al Acuerdo por el que se estable

cen Reglas Generales sobre el Ststeaa de Ahorro 

para el Retiro. publicado el 30/IV/92. 

Acuerdo por el que se establecen reglas genera

les sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Acuerdo que adiciona a las Reglas Generales so-

bre el Ststeaa de Ahorro para el Retiro. esta

blecido en favor de los trabajadores al servi

cio de ta Adm1n1strac10n P6bllca Federal que ea 

tén sujetos al régimen obltoatorio de la Ley del 

Instituto de seguridad y Servicios sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

- SEGUNDA PUBLICACION del Acuerdo por el que se 

establecen reglas generales sobre el sistema de 

ahorro para el retiro. publicado en el otario 

Oficial de la Federación el 26 de Junio de 1q92. 

y con vigencia a partir de esa misma fecha·. 
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- ACUERDO que senala los documentos que deben -

acampanarse al escrito de solicitud para obte

ner la entrega de fondos de las subcuentas ind.l 

viduales del Sistema de Ahorro Para el Retiro -

de los Trabajadores sujetos al Apartado "A" del 

Articulo 123 de la ConstituclOn Polttica de los 

Estados Unidos Mex-icanos. 

TASA de interés de los créditos a cargo del Go

bler110 Federal derivados de los Sistemas de Ah.Q. 

rro par él el Retiro. 

ACLARACJON del Acuerdo que seftala los documen 

tos que deben acompaftarse al escrl to de sol ici -

tud para obtener la entrega de fondos de la suy 

cuentas indlviduale8 del Sist~ma de Ahorro para 

el Retiro de los Trabajadores sujetos al ApartB 

do "A" del Articulo 123 de la constitución Pol.1 

tica de los Estados Unidos Mexicanos. publicado 

el 30 de Junio de 1992. 

ACUERDO por el que se establecen r·~glas genera

les sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

TASA de interés de los créditos a cargo del Go

bierno Federal derivados de los Sistemas de AhQ 

rro p3ra el Retiro. 

ACUERDO que reforma al diverso Por el que se e~ 

tablecen reglas generales sobre el sistema de -

ahorro para el retiro. 



19/X/92 

22/X/92 

23/X/92 

26/X/92 

13/XI/92 
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AVISO por el que se dan a conocer las obllgacig 

nes de los patrones. dependencias* entidades y 

trabajadores. respecto al Sistema de Ahorro pa

ra el Retiro. ast como la forma en que deben 

cumplirlas. 

ACUERDO que reforma al diverso por et que se e§ 

tablecen reglas generales sobre el sistema de -

ahorro para el retiro. 

ACUERDO que adiciona al diverso por el que se -

establecen reglas generales sobre el Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

RESOLUCION de carécter general en materia del -

Sistema de Ahorro para el Retiro. 

RESOLUCION que reforma las reglas a los que de

berén sujetarse las cuentas individuales del 

Sistema de Ahorro para el Retiro y deroga el 

anexo 2 de las mismas. ast como el anexo l (FOL 

mutarlo SAR-04-2> con su correspondiente ins-

tructlvo pa,ra el llenado. 

- RESOLUClON que reforma las reglas a las que -

deberán sujetarse las cucnt.as individuales del 

Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabaJ!l 

dores del Sector Pübl1co y deroga el anexo 2 de 

las mtsmas. as! como el anexo 1 <Formularlo SAR

APF-04-2) con su correspondiente instructivo P!l 

ra el llenado. 
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ACUERDO qucs modtfica al diverso por ei que se -

establecen reglas generales sobre el Sistema d~ 

Ahorro para el Retiro. 

- AVISO por el que se recuerda a los trabajado

res. patrones e instituciones de crédito de la 

Administración PU.blica Fc-derul. ante quien pue

d~n presentar sus notificaciones. consultas o -

reclamacJones relativas a los Sistemas de Aho

rro para el Retiro. 

TASA de interés de los créditos a cargo del Go

bierno Federal derivados de los Siste•as de Ahº 

rro para el Retiro. 

RESOLUCION que modifica las Reglas a las que d~ 

beran suJet~rse las cuentas individuales del -

sistema de Ahorro para el Retiro. asi como el -

Anexo 2 de las mismas (JHSS - INFONAVIT>. 

- RESOLUCION que modifica las Reglas a las que 

deberá.o suJet.'"irse las cuentas lndivtduate."3 del 

Sistema dP. Ahorro para el Retiro de los trabaJ!J 

dores del sector Püblico. as1 como el Anexo 2 -

de las mtsmFts <ISSSTE.l. 

ACUERDO que reforma al diverso por el que se e§ 

tablecen reglas generales sobre el Sistema de -

Ahorro pura el Retiro. 

DECRETO que reforma. adiciona y deroga diversas 

disposicloues de la Ley del Instituto de Segur.!. 
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dad y servicios ::ioctalt~s de los TrabaJadore:, del 

Estado. 

REGLAS a lo.s que deberán sujetarse las Clientas 

individuales del sistema de ahorro para el ret! 

ro de los tr·aba_lndores (h~l estado. 

ACUERDO por el que se expiden rcylas generales 

sobre el Sistema de Ahorrr1 para el Retiro, estª 

blcctdo en favor de lo:s t1·abnJadores del estadt.1. 

FE de erratas al acuerdo qul-? íeformu al tlivers<.1 

por et que se est.ablecP.n reglas yenerales sc•bre 

el Sistema f'le Ahorro para el Retl1·0, µul.Jlicado 

el 30 de diciembre de 1€92. 

OFICJO mediante el cual se determina la t.cssa de 

1nt~rés de los créditos del Gobierno Fedei·at d,g 

rlvados de los sistemas de ahorro para el Tt!ti -

ro. 

RESOLUCION medicmte la 1:ual se dt'"t1:;>rmina la co

misión· máxima que p'lclrén c:ubrar tas tnsttt.ucln-

nes de crédito por las devoluciones que r~ali

cen de cantidades pagadas e11 excP.so en E"I ente

ro de las cuota.s ~· aportaciones al Sistema de -

Ahorro µara et Retiro. 

RF-SOLUCION que modifica las reglas a las que dg 

bertm sujetarse los c11entas indl\'lduoles del 

Sistema de Ahorro pota el RPtiro de l•Js t.rabétJf! 

dor~s del Estado. 
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- REGLAS a las que deb~rán sujetarse las cuen

tas individuales del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (IMSS - lNFONAVIT>. 

ACUERDO que modt fica al dlveorso por el que se -

establecen reglas oenernlf'ls sobre el Slst.ema de 

Ahorro para el retiro <IM.SS - lNFONAVIT>. 

- ACUERDO por el que se establecen y dan a cong 

cera las instituciones de c1-edlto las reglas -

para corregir errores relacionados con el Ststg 

ma de Ahorro para el Retiro c.tMss. INFONAVtT. -

1 SSSTE • FOV l SSSTE > • 
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JV.3. SITUACION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS EN LA 

ACTUALIDAD. 

Seg~n declaraciones hechas por los dirigentes de la confederª 

ción de Trabajadores Mexicanos <CTM). en el mes de febrero de 

1993, sostienen que el trabajador mexicano se encuentra en su 

peor etapa. debido a los bajos niveles de salario. a los al

tos indices de desempleo. a la sustitución de un empleo permª 

nente por una acttvtdad informal. porque la politiC"a guberna

mental sigue siendo la de reducir salario para detener la in

flación y también porque se "adelgazan" <es decir, se remueve 

personal o se quita) las empresas que fueron o son del estado 

para venderlas mas baratas y poder lograr un ahorro económico 

del gasto pübllco. Por lo que todo esto se esta convirtiendo 

en una pesadilla laboral. 

como no hay estadlsticas en materia de empleo. se tienen sólo 

encuestas urbanas l."n hoaarcs. y no en todas las ciudades del 

pafs, actualmente son doce zonas metropolitanas~- cuatro ciu

dades adicionales. asi como otras doce que acaban de incorpo

rarse y desafortunadamente en el campo no se cuenta con éstas. 

Por lo tanto los datos proporcionados por estas encuestas son 

parciales. hablándose de un desempleo de 2.9% en todo el pais, 

en el segundo semestre de 1992. cuando en los Estados Unidos 

se dice que es un 7% y en Espana es de un 20% la tasa de de

sempleo. desde luego, estos d&tos uo son comparativos, debido 
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a que estos porcentajes no estan fundamentados sobre li"::ls mis

mas tiases. 111 sobri~ tos mismos parémetros de desempleo. 

El Instituto Nacional ele E~tadlstica. Geografta e lnfurmótlca 

< INEGI). m;:meja conceptos no acP.pt.ables ya que confuncle ocupª 

ciOn con empleo. La ocupación es una actividnd rernuner~dn en 

lo cuul no hay subordinación, no h3y relación laborul por 

lo tant.o engloba a las actividad formal e Informal y por otra 

parte. para el INEGl. el •:oriC"t!Pto de empleo es: una persona 

que ha trabajado m~nos de una hora a la semana. esté desem

pl('ado y si lo ha lo:·cho en más de una hora esta empleado, tam 

bién está l'.!mpleadu el que lleva ocho semanas sin trabajar pe

ro que esta buscando empleo. cuando pa~a de estcss ocho semg 

nas. ya pasa a ser desempleado. Esto, se t)asa aparent~mente. 

en 1•riterios de la OrganlLdclón 1nternac1onnl del Traba.Jo -

<OlTl. pero e·ddentP.mente nc1 corresponden a los datos que se 

•:01asid~ra11 nnrmales C<JRIO clesPmf,leu, ya Qllí• es lnc1·eible •-iue 

11111.?strn pals tengo, actualmentH, un indice de dc.•sempleo menor 

.J.l qu,~ ~e ~lene en los Estados Unidos. a pe>s"'1· de la crisi::>, 

Lo anterior. nos lleva a considerar ciertos defintclc•nes. sc

nün el atcclonarlo UP la Real Academia Espan.01n. EMPLEADO es 

el 4ue esto prestando un :;;ervicio por cuenta df.! otro y sobre 

una l>ase de remuneración. Es dec 1 r, P.n otra!-\ palabras. l!i que 

llene un jefe o nlguien a quien reportar. 
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De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. en su articulo a~. 

"TrabaJador es la persona ftstca que presta a otra. flslca o 

moral. un trabajo personal subordinado ...... desde luego él cam 

blo de .. un salarlo". 

Ante estas definlclones. en ·~ambio. se puede decir que por -

ejemplo el senor que vende chicles en una esquina. en el fon

'do es un "comisionista" de una gran ·~mprpsa. por que no PdUU 

Impuestos, seguro social. etc. y lo t lene como un consumidor 

o comprador y por lo tanto, se puede afirmar que. desde luego. 

esta ocupando pero no es ~mpleado o trabajador. 

Si se Piensa que el desempleado es aquel que no tiene un jefe 

que le pague un salarlo. pero creemos que el ocupado es Al·

gulen que trabaja para él mismo~· actualmente percibe mé.s de 

lo que le pagarla un patrón, para efectos de la ''amenaza'' de 

los desocupados. esto seria una "amenaza" menor para el pats 

ya que dl t.ner un ingreso mucho mayor del que se darla en una 

fábrlc~. en la ~ual no ganarlan mas de dos salarlos mtnlmos. 

l!Videntt!mente vlveu más satisfechos y no crean presión social 

para el pais. Pero nnte esto, hay uno ~erle d~ factores que 

es importante ponderar: 

1) El INEGI esté considerando que el trabajador Jo es a par

tir de los 12 anos y en México. Ja ley establece como edad mÁ 

nima l&'de 14. por lo tanto el concepto ~e considera Ilegal -
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pero esto, sin embargo. es una realidad. ya que nlnos •enores 

de 12 anos trabaJan. 

2) Se trata de personas no contributivas. es decir ne.• paoan 

impuestos. no tienen seguridad Social. porque tampoco lapa

gan. y por lo tanto constituyen una activtdad que normalmente 

no es productiva. sino de servicio cuya remuneración .:.os un rg 

parto de los salarlos de los que tienen un ingreso ft:"·rmal y 

además es un servicio improductivo. 

Esta improductividad si se analiza. desde el punto d~ vista 

de los tres estados de la producción: La extracción de mate

rias primas; la transformación y; el comercio o los st-r\'ictos. 

las personas ya mencionadas, estartan en el tercer ra1100. es 

decir en la de los servicios lel limpia parabrisns, el lavn -

coches, el vendedor de chicles. etc.>. pero no generan rlque'

za. evidentemente, generan comodidad. 

Cabe hacer notar que estos ocupados informales. part1c1pan en 

cierto modo en la economJa. l'ª que al percibir un ingr~so. pª 
gan impuestos a través del consumo que hacen. pero no paoan 

impuestos a través del ingreso. 

una solución a esto. es la "creación de empleos••. df::' aquJ 

surge la interrogante de ;.cómo crear empl~o en las clrcuntan

cias actuales?. 
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YCudouos un Pl11,;o mas u los otros tactore.s qtte afect.an al em

pleo. la transformacton tecnolOgicci oenera mas utiltzaclOn de 

maquinaria y eq11ipo. que de mouo de obra ~· lo tende11cja mun

dial es sustlt1Jir mono dt! obra solo porque las maquinas no~ 

gan impuestos. no pagan seguro social. "no hact;on San Lunes" •• 

etc. ~; esto va decreciendo tambión las post bi 1 ldades de em

pleo. pero esto es un problema ~e estructura y no co,.·untural 

de crisis. Algunas teorlas se han enfocado a que en el "pri

mer mundo ... el emplcu desapareceré. en so anos y esto puede 

ser una utop10. pero es preocupante y la pregunta es entonces: 

¿ A dOnde ira la gente·1. l A los servicios?. 

Otra preounta que es interesante plantearnos es l Estamos en 

el peor momento de la historia?. Si se considera una declina

ción en los salarlos desde 1982 en adelante. en este momento 

los salarlos nei se han recuperado, sin embargo las el fras del 

INEGl marcan que el desemplt!o lw cedido sobre la base de in

cluJr la ocup.iwlon informal. El'ect1\•nmente podemos afirmar -

que si se está m~l. pero en términos de tendencJa. a pdrtlr 

de 1 o.s dJ\os 40' s a 1 cis 70' !)., el df:'sarrol lo fué ascendente. -

hubo crecimitc!nto y desarrollo debido a la evoluclóu de la ln11 

talaclún industrial v crecimiento dr>l ben~flcio social y pocl!! 

mos afirmar que hace treinta anos la gente vivta mucho mejor. 

y a partir del Ano 70. 1.us pe1·sonas está.o vlvlendo peor. El -

deterioro no sólo se tia dado por si t.uaciones econOmlcas. sino 

en parte 1nflU~'e el hecho de que lu r·iqueza nacional no ha sl 
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do pr.;1pClrclonul al cr·ectmiento de lo poblar.ir>n y por In tanto. 

el prr.•·.•1ema demográfico es importante, )ta que actualmente es 

de más del 2.5%: y hace ~o anos del 3.4%, J.lor lo t.csnto 110 hay 

manera de superarse o c.Jur servicios y dar ~mpl~o es un probli: 

ma ~entral ~ ~aslco. 

r\ctnolmente. ~stamos en una etapa en que la productividad es 

muy baJ!:i, pero naturalmente el ren1edio que! se tle11e es que 

los trabajadol'es sean productivos y después se repart.a la prg 

ductivti..Jad, pero esto es como entender 4.Ue la productividad -

nada mas tiene uno cara, la "empresarial", pero el trabajador 

tamblen piensa en la p1·oductividad de su familia y par·a su 

propia vida. pero entonces. primero tenemos que dar producti

vidaa minima para los dos y entonces hacer un reparto adecua

do. ~ier1tras tanto el trubaJatJor debe tener lo suficiente pa

ra vivir digna y decorosamente, y a p3rtir de que esto .se re

parta. tP.ndré que venir la productividud &dicional. 

Por _::.. ant.er 1or. habrla que aju~tar h:!c:la arriba el logre.so o 

salarie· de lus trabajador·es y ~ntonces pedii- productividad Y 

cuancJ.~. exist.d, hay que repartirla. Claro que esto serla uu 

~roblema tnfluclonarto y los economistas tcdavta no han encon 

tracto Jna solucion para resolverla. sino bajando salarios en 

1i:ez de subirlos. pero entonces. si se bajan salarios. el pre

cio es "improductividad y problemas sociales". 
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Para romper el circulo vicioso de la improductividad por el -

bajo salario y et bajo salario µor imProtluctivldctd. lEJ res

puesta más que economlco serta social: Mejorar ~l ingreso pa

rD que Pl trabaJactor pudiera ser productivo y al mismo tiempo 

meJor&r las ml!.Jidas de control de la disciplina ;·de la pro

ductividad. esto es, que si con mejor salarlo no se es produ!:_ 

tivo. despedir al t.rabaJaúor. 

·otro punto importante. s(!rla el modif'lcar lli Ley Federal ctel 

Trabajo, hacerla más flexil..tle, meno!I r·tgtda, más gene-rosa y -

acabar con el corporacivtsmo sindical. pero hay que cambiarlo 

sustancialmente por nuestro propio interés, ya ~ue la Ley Fe

deral del Trabajo sirvió mucho dentro del mttrco de Nc..1yor t1esª 

rrolto económico del pais y en ~o anos de desarroll1smo. fue 

mU)-" positiva y a nartle le paso nada porque habla una est:abili 

dad en el empico y cierta rigide:!. Fuucionaban las cosas por

que todn eJ ml!ndo ganaba. ahora. cuando las dl flcul r.ades son 

mayores y hay que ser empresarios mas prod11ctlvos. IF! echamos 

la culpa a los traba.J::.idores )' decimos que la Ley f!S mu'°' rtgl

da. es muy cOmoda y con ella se vivió mus• bien. pero se tiene 

que mo1:terntzar en todos los sentidos. con més JUSTICIA SOCIAL. 

y aunado a esto. incrementar. como consecuencia. todos y cada 

uno de los renglones que constituyen la Segurltlad Social. no 

solamente pa·ra el trabajador formal • .sino también para el in

formal. 
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JV.4. INTFRVENCJON DE l~AS JNST1·n1c10NES BANCARIAS EN EL MANEJO 

DEL FONDO PARA EL HETlkO. 

OBLIGACIONES DE LA l~STITUCION CREDITICIA: Las Instituciones 

que reciban las cuotas do los patrones deberAn propor...:tonar a 

estos. comprobantes individuales a nombre de cada trabajador 

dentro de un plazo' de trPlnta dJns naturales. contudos a par·· 

tir de la fecha en que reciban las cuotas citadas. Los patro

nes estén obl tuados c. ent.reaarles a sus trabajadores dlchos -

comprobantes Junto con "'91 illtlmo pugo de sueldo de los meses 

de febrero. abr 11 • Jun 1 o. agosto. octubre y d 1e1 eml>re de cüda 

ano. 

La 1nstltuct6n de Crédito que no siendo Ja ope~adora de la -

cuent.a indtv1dua1 del trabajador reciba cuotas. para abono en 

favor de éste. r.lebe entregar los recursos correspondientes a 

lét rnst l tuc:ton que opera dicha cuenta para su acredi tamtento 

en la misma. a más tardar el tercer dta hébi 1 bancario inme

diato siguiente al de su recepctéin. 

El articulo 183 H c.Jel oecreto en cuestiOn nos marca que: "Las 

Instituciones de sanca M'últtple estarlln oblignd::ts a 1 levar -

las cuotas individuales de ahorro para el retiro en los térm~ 

nos de est.a Ley. actuando por cuenta y orden del lnst i tu to Mfl 

xicano del Seguro social: dichas cuentos deberán contener pa

ra su ident1ficación ~l Registro Fedoral de Contrlbuye'ltes del 

trabaJndor. 
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Los bancos abrieron una cuenta general que individualizaron -

en Julio de 1992. en el caso de empresas con mbs de cl~n tra

bajadores. y en enero de 1993 si es menor. 

La cuentas individuales se conforman con dos subcuentas: La 

de ahorro para el Retiro y la del Fondo Nacional de la Vlvl~o 

da para los Trabajadores. 

La Instltuclon crediticia expide un comprobante de la aporta

clOn y éste debe ser ~ntregado por el patrón a sus trabajado

res individualmente. de este •odo el trabajador puede autovt

gi lar el cumplimiento de esta dlspostc16n. con el objeto de -

mantener un nivel real de poder adqutsltlvo se ha dlspuf"!sto -

que los saldos de las subcuentas del Seguro de Retiro se aju~ 

ten perlodlcamente P.n función del Indice Nacional de Preclos 

al consumidor publicado por el Banco de Kéxico. causando int~ 

reses a uno tasa real no menor de 2% anual pagaderos •ensual

mente. Eventualmente c;e contempla lo poslbf l lclad de que.> el -

trabajador traspase los recursos de las subcuentas a socieda

des de inversión para la obtención de un re11dimientC1 real su

perior. sujetándose al riesgo que tmpl ican las fluctuaciones 

de los sistemas de inversión. pero accediendo por otro lado. 

a Instrumentos que antes estaban vedados por su costo para C"l 

trabajador. Los trabajadores pueden efectuar aportnc1ones adi 

cionales en tdo tiempo, to que permite fomentar el héblto del 

ahorro. las Instituciones estdn obligadas a infor·mar al trab!t 
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Jador. por lo menos una vez al ano del estado de su cuenta. 

Como se puede observar. los patrones ven incrementada su car

ga administrativa al generarse para ellos una serie de debe

res de caracter formal como son: el que se debe proporcionar 

a las Instituciones Bancarias. la lnformaclOn relativa a cada 

trabajador. en La forma )! periodicidad que determine la seer.e: 

tarta de Hacienda y Crédito POblico. 

Si bien. tienen el derecho de elegir la lnstltucl6n en la cual 

hacen los depósitos. estén sujetos al pago de una comlslOn -

bancaria si sus trabajadores tl~nen sus cuentas individuales 

en otra Instltución Financiera. 

Otra carg~'l adicional. es la de entregar a cada uno de sus trª 

baJndores los comprobantes de los depósttos que expiden las -

Instituciones de Crédito. Junto con el Qltimo pago de sueldo 

Igualmente deben proporcionar a la representación sindical 

una relación de las aportaciones hechos a favor de sus agre

•iados c..aCln cuando no se regula con qué periodicidad. se en

tiende que debe cumplirse en forma bimestral>. 

También se deben efectuar los depósitos de las aportaciones -

voluntarias que sus trabajadores deseen realizar a su cuenta 

individual. cuando as\ lo soliciten. Ante esto. se puede ag 

vcrtir la siempre creciente carga administrativa y costo con-
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stuulcnte con lu que el lP.gislador dla a dfa esté abrumandu a 

todas las personas qu~ integran la poblaciOn P.cunOmlcanu:mtc -

activa de raui.:stro p&ts. 

una rte las pruebas de que el Decreto en cuestión esta mfls in

teresado en busca1· un financiamiento para que el Estado JJUeda 

resolver algunos de tos problemas urgentes del pats. consiste 

en confiarle a las In.stt tuciones Bancarias. recientemente >' -

ele nueva cuenta reprivatlzadas. el manejo y control de los r.s: 

cursos que legttlmamcnte les corresponden a los trabajadores 

y que serán destinados. supuestamente. para su Seguridad So

cial y pretendiendo como finalidad. que en lo futuro sean com 

panlas priva.das las encargadas de aplicar estos recursos en -

seguros lle naturaleza privada: aleJéndose de los objetivos e§ 

grimidc1s pCJr los defensores de esta rama que la han definido 

corno: "Un coujunto de normas e lnstltuctoues que tienen por -

objeto garantizar y asegurar el bienestar indlvill11al y colec

tivo." 
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IV.5. LOS BENEFICIOS DE ESTA PRESTACION. lSOLO PARA LAS NUEVAS 

GENERACtONES.? 

El Seguro social entró en una crlsls muy aguda desde 1982. -

con la crisis financiera y la pérdida del poder adquisitivo -

del salario; al mismo tiempo que éste cata. el Seguro Social 

lncrement.6 su población der~chohablente en casi el doble. ad_go 

~és los recursos. al utilizar el seguro de jubilación y pen

siones que siempre habla sido snperavltarlo. para subsidiar el 

seguro de enfermedad general y maternidad. Hubo una reducción 

del 34~ d~l presupuesto de la Institución y se estoblP.ció una 

pol I tlca de "hacer •é.s con menos". con todo el lo. la calidad 

de los servicios bajó. facilitando la critica de aquellos que 

plantean que toda la seguridad pQ.bl lea debiera el tmlnarse y ·· 

darle µaso a la prlvatlzación del Seguro social y de otro ti

po de instituciones. sin que a la fecha se incluyan entre -

ot.ros sectores al de los obreros agricolas. el que crece de -

manera desmesurada con tos cambios hechos al articulo 27 con~ 

tituclonal, hay millones de obreros agrlcolas que viven en --

condlctones infrahumanas que no gozan de ninguna prestacir~n -

social y que obligadamente tendrén que ser lncorporados a ln-ª 

tituciones como el Seguro Social. 

Ahora bien. esta nueva prestación debe estar bien calculada -

en cuanto a las estimaciones del Danco de México. aun asl con 

el cuadro de distintas carreras salariales que Priva. no re-
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sulta nada para los pensionados actuales, para los cuales la 

iniciut.Jva no tl~ne respuesta alguna; tampoco para los que 

11 egaremos, si es que llegamos. cuando est.r,.s fondos du ahorro 

funcionen. porque en la carrera Ralarial, comenzando con un 

salario mlnimo y terminandu con otro salario mini111u !-' empeznn 

do a ahorrar en el afto de 1992, fecna en que esta prestación 

lniciO y terminando en el ano 2031, el tondo serta, expresado 

en nuevos pesos de N$ 16,386.55 

Desde luego los cé.lcutos del Banco de México, debieron reali

zarse sobre el 2~ y no efectuar la imprecisión de sumar el 5% 

que esta. dedicado al Fondo de Vivienda que puede ser opcional 

parA el trabajador. En ese caso el trabajador Lendrla por ano, 

una pensión dn N$ 1,300.00, pero ¿Quién puede vivir con tal 

cantidad?. 

En el raso de que la carrera salarial cmpPzara con uno ).' ter

minara con tre~ salarlos minlmos, auri1entar1n a N$47,000. que 

sinnlflcan aproximadamente, ,.$ 3,000. 1Jnuales, aun en ese su

puesto optimlsta de te1·m1raar con tre:<:1 salarios mtnl•os. empe

zando con uno, la p~nslOn es miserable. 

En efecto. desde et punto de vista del Tratado de Libre Comer: 

cio, en EstarJos Llniclos hay sectores que se hHll opuesto a su -

real izaclón y uno de los argumento~ es que en México no na~:u 

una seguridad completa y no está consi«lí~rando un seguro de 
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desempleo. 

En las reformas se establece que después de cinco anos de pac 

ticlpar en el ahorro. si el trabajador es despedido puede re

cibir el 10% de su fondo. Las cantidades son extremadamenté -

irrisorias. Después de cinco anos. un trabajador podrla obte

ner 4-.:$ 140.00 para sobrellevar la situación de desempleo. Es

to no tiene ningQn sentido pero sl funciona para tratar de -

acallar las criticas que en Estados Unidos se estén haciendo 

al Tratado de Libre comercio. 

Por lo tanto. lo que procederé. si efectivamente estamos pen

sando en cómo mejorar el ahorro y la inversión. ademés mejo

rar el bienestar de los trabajadores, tendria que ser et plan 

de pago a la deuda social del trabajador con Mejoramiento de 

su bienestar. Un plan de pago de este tipo, va de la mano con 

el mejoramiento no solamente del ahorro, sino de la inversión. 

Lo que se necesita es una disciplina social entre los facto

res productivos, para que efectivamente esos recursos se ded! 

quen a la inversión productiva y a generar empleos y producir. 

Esto no puede ser si se continúa con el supuesto de que el sª 

tarlo siga esa inercia que lleva hasta ahora y que en todo c~ 

so su mejoramiento se haga presente por este tipo de presta

ciones tan bajas. Y no puede ser. porque justamente no cambia 
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en absoluto la tendencia a que esa masa financiera s1?a circy 

lando en la esfera especulat.iva, y no solamente eso; de la -

misma manera, aumentaré la acumulación de capital financiero 

vta las sociedades mercantiles que se apoderan de las t.ierras, 

ohora resulta que a través de bancos se incrementara la capa

cidad financiera de esas lntltuclones. Es decir, se sigue pr_g 

miando al capital financiero. 

Lo quP. se impone es reflex\onar sobre como erectivamJ;:ite con

cl llar la necesidati de que el ahorro que existe. en términos 

ociosos como ganancia financiera. contribuya a la lnv'2'rsiOn -

productiva. La finlca manera es con un comproml::.o de t.ooa la -

sociedad par·a que los salarlos efectivamente crezcan a través 

de una nueva dl~clplino social. que se comprometa a que este 

aumP.-nto salarial sea en functon del crecimiento de la produc

t.lvldad y no ~orno consecuencia de la lnflaclon. 

Tal vez !'\eu recomendable pensar en recapl tal izar lo~ fondos 

sociales de pensiones depositados en el Instituto M~~1cano del 

Seguro soclal e lSSSTE. considerando una mclorla REAL del sa

lnrlo. pero no partir del supuesto de meJor·as mlnimas que slg 

niftcan estas nuevas prestaciones y pensar en capitalizarlas. 

ser ta y ren lmente. 

En el caso de la economla me::'~icana. economla periférica inde

pendiente, 110 se apl tea al axioma de una igualdad directa en-
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tre ahorro~ l11verslón. Ex~eriencias dP. los últimos die7.. anos. 

muestran claramente que por mu~· dlvf'rsns vlas puede haber me

canismos de concentract611 de riqueza que posibiliten enormes 

t.stocJ.;sJ fondos de liquidez y de control de capitales por una 

pequerta minarla. sin que esto signifique una cxpanston sost~

nida de la inversión iiroduct.tva con efectos multiplicadores-· 

del ingreso ~· del empleo. 

Precisé:trueute uno de los hechos del paradigma Keynestuno es -

que en condiciones de una economla de recesión puede haber m!:: 

cani smos regresivos de concent.racion del tnoreso que posibl IJ. 

ten, como en el caso de Hé~ico. que el 22% del producto lnter 

no tJruto lo controlan "37 miembros del consejo Mexicano de ne

gocios sin qu~ .esto implique ur1a expansión en el ingreso, el 

empleo y la tnverston. 

El Fondo de Retiro como una nueva prestación poco tiene que -

ver con Justi1~ia social ~· con el mejoramiento de las condJcln 

nes de vida de los Jubilados ).: pen.siouad1.>s. y mucho menos ti_g 

ne qut.? ver con el mecanismo de transferencia de recursos del 

Banco de México. para que el gobierno tenga una forma de f 1-

nanctami ento adicional 4ue posibiltt.e distintos tipos de uti

lización de estos recursos. 

Otro punto es cuando ha}' aproximadamente sets ml J Iones de me

xicanos desempleados. cuaudo hay aproximadamente t.loce mil 1Q 
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nes de subempleados (según los datos del INEGI y de cuyas"es

tadlstlcas" ya se ha hecho el anél isis). que carecen de inorg 

sos permanentes. estables y regulares. 

Cuando en los últimos anos se ha dado una pérdida de trece -

puntos porcentuales del ingreso nacional. Jo reclblan los asª 

!arlados y en 1991. los asalariados únicamente recibieron el 

24%. 

Esta pérdida del 13.7% de ingreso de los trabajadores respec

to al ingreso nacional. slonificO para el ano dP 1992 mas de 

120 billónes de viejos pesos que los trabajadores mexicanos -

dejarán de percibir por efecto de la disminución de sus tngr~ 

sos. El problema es que la dismtnucJOn se dá so~re ingresos -

reales y porcentajes especlflcos de salarios que obtienen los 

trabajadores. En un sólo ano. 1992. Jos trabajadores perdie

ron un igreso real de más de ciento veinte mil mt 1 lóncs de -

nu!'?\.'rJS Pt!SOs. equivalentes a casi el 80% de lo que dentro de 

vetnt:e anos tendrán los trabajadores en fondo de ahorro por -

ese mecanismo de aglutlnamiento de capitales que represent~rá 

ciento cincuenta mil millones de nuevos pesos. 

Evidente•ente en esas condiciones de extrema concentración del 

lnyreso y riqueza de calda de los salarlos reales en mas cte -

60':. en este esquema en donde doce mi 11 ones de mex1 c~nos car~ 

cen de ingresos estables y permanentes y seis millones son -
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realmente desempleados. un fondo de ahorro. solo tienP. impac

to extremadamente limitado mientras no se vea una dinémlca de 

recuperación sostenida. estable del Ingreso. del empleo y del 

bienestar social. El primer ~Je tendrta que ser la recuperª 

ciOn del empleo para cada uno de los trabajadores QUP tienen 

deseos de participar en el mercado de trabajo. 

Mientras haya tales cantidades de trabajadores que no tengan 

ingresos regulares, ni empleo y en tanto pierdan en un solo 

ano meas de ciento veinte mil millones de nuevos pesos, por -

ingresos que no recibieron debido a la concentracion deo ta rj_ 

queza. estamos ante una dtnémtca absolutamente regresiva que 

se cuestiona }' por eso el rumbo económico del pats debe modi

ficarse hacia un esquema de soberanla. independencia y venta

jas para lo~ t.rabaJ3dores del pats. 

Si analizamos el proceso que va a seguir el flujo de dinero, 

los tiempos en Pste proceso. se vera que los trétbAJodores nrJ 

gL1.zan cJe estos beneficios ni el corto. ni el mediano y mucho 

menos e11 el largo plazo. 

La Reforma en cuestión plantea que habré una cuota a cargo del 

pntr611 del 2% sobre la n6mlna de los traboJadores. Esta cuotn 

no la paga el patron. es producto del traba Jo de los obreros. 

y finalmente la paoan los consumidores. porque los empresa

rios Jamás van ft cargar esta cuota en sus utilidades. Enton-
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ces va a ser el pueblo consumidor el que finalmente va a pa

gar este 2% sobre la nomina. 

st se analiza cual es el destino de estos recursos una vez -

qu~ los empresarios han hecho el descuento. el seouro social 

solamente slrve de fiscalizador y para presionar a los empre

sarios para que depositen estas cuentas en los bancos respec

tivos. Pero el Seguro Social no va a tener en su poder el 2%. 

lo que lo asemeja mAs a un seguro privado. que forma parte de 

uta sl stema de ahorro. 

En el Seguro Social Jamás habré una cuenta especial para po

der llevar el registro contable y menos ingresará fiscalmen

te este dinero. sola•ente tendré. una relación de los trabaja

dores para posteriormente deposltürlo en el Banco de México. 

Una vez depositado el dinero aht. el trabajador no lo podré 

sacar y solamente ha~· tres condiciones para hacerlo: Una. que 

cumpla 65 anos: dos. que esté iaposibtlltado de trabajo y de 

los cué.les solamente podré. sacéir el 10% de esas cant.ldad~s y 

tres. que el trabaJadot· muera. en este Qltimo caso, sus fami

liares después de varias vueltas y con una serie de requisi

tos que la ley senata. podrtm recoger esa cantidad de dinero. 

También hay una prescripciOn en caso de que ni los fa•i 1 tares 

ni el reclamador pidan ese dlnero. entonces quedarte deposttª 

do en el banco. supuestamente a favor del Seguro social. 
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¿ cu~ le pasará al dinero después de que esté en el Banco de 

Méx.lco'l. nos~ vera porque el Gobierno en lugar de emltlr -

CETES. en Jugar ele emitir pet.robonos o otros instrumentos de 

financiamiento para la deuda interna. lo que haré. tos canJe!) 

ra por unus bonos de retiro. Pero habrá. unos bonos en donde el 

dinero no estaré realmente. va a estar en papel y que podrAn 

verse muy bien esas aportaciones en cuadr·os. por esa aporta

ción que se ha dado. pero el dinero va a estar trabajando pa

ra financiar al Gobierno Federal y la iniciativa privada. 

" Si hay lnversion. habrá crectmlento". pero no necesariamen

te el crecimiento lleva a una Justa dlstrlbuciOn de Ja rique

za. 

Puede haber periodos importantes en que hay un crecimiento -

económico. Sin embargo. este crecimiento no refleja neccsari§ 

mente un beneficio ni bienestar y menos en una elevaclOn del 

poder adquisitivo del salario. sino al contrario. 

Este seguro no beneflciaro de manera inmediata a los trabaja

dores. un proceso similar se vlvió cuando se creó el Seguro 

Soclal en ¡91,3. Aqu1 se dijo que..se crearla un slstema ele se

guros el cual beneficlarA a la clase trabajadora y con ello 

tendrian garantizada la salud. Era un seguro de enfermedad • 

se garantizaban ot.ros a~pectos como las guarderlas. el seguro 

de veJez. de cesant.ia. de muert.e y por accidentes de t.rabajo. 
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Sin embargo. se ha vist.o cómo J'Or errores, por corrupción y 

por falta de previsión. no se han cumplido estas dtspostcto

nes legales. a pesar por eJe~plo. que la Ley del ISSSTE dlce 

que debt! haber cuatro aumentos al' ano para adecuar el fondo 

de pensiones al nivel de los salarlos reales. Esto no se cum

ple. como tampoco lo h.;i hecho el seguro socJé1l. 

Todos tenemos familiares que son pensionados o Jubilados. mu

chos de nosotros en los prOxlmos anos seremos Jubtlados. aul

zé ahora .. no nos preocupe 11111cho esta si tuaclOn, porque como 

se ha dicho. ahorraremos el 2~ que para el pensionado o trabª 

Jador significan N$ a.~& 

Con estos instrumentos. mientras no se toque lo es_encial de 

la Seguridad Social. que es garantizar la salud. la educacton. 

el empleo. Actualmente el pensionado y Jubilado que represen

tan 111.JÍs de uu millón y medio de familias y no cstan inclui

dos en esta 1nlci3tlva. Esta inictuttva incluye a todos loa 

trabajadores en activo y que dentro de algunos anos podrán t~ 

ner algunos b1;tHefic1os. 

La expos1cl6n de motivos de la tnciativa st- refiriO como si 

fuera uno de lo~ mecanismos de captacld:n de ahorro interno. 

Esta reforma afecta profunda111ente la Seguridad Social de este 

pats. cuando todavla 110 S"" hace extensiva. Ya no digamos a t.Q 
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da la población. sino a grandes sectores de trabajadores. mar 

gtnados de sus beneficios. 

La Reforma sustrae el conr.ept~ de utilidad pública de la segy 

ridad Social y la obligación del Estado de pror.10rcionarla y -

convierte a una ley que regula prestaciones sociales en un -

Instrumento de financiamiento estatal. 

El Gobierno pasa de ser patrocinador a beneficiario del régi

men de Seguridad Social, que tiene una base constitucional y 

se ve disminuida a una ley reglamentarla. como es la Ley del 

Seguro social . 

También se acaba con la bllateraltdad que existe entre el ca

pital y el trabajo y se sustrae de las relaciones laborales -

que existen para resolver las controversias en la Junta Fede

ral de conclllaclón y Arbitraje y se lleven al émbito mercan

til. al ámbito de la comisión Nacional Bancaria, serla el in.!. 

cto para privatizar todas las prestaciones sociales, con lo -

que no estamos de acuerdo, proponiendo se integren en un sólo 

cuerpo Legislativo todos los ordenamientos que se relacionen 

con la segurldad Social en México. 

Tal parece que se trata de romper todo el concepto de la Segy 

ridad social al individualizar estas prestaciones. por lo que 

no es posible que cada trabajador por si mismo pueda hacer su 
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propio ahorro y resolver por si mismo su Seguridad social. es 

imposible y rompo con ese esquema de solidaridad social. 

Nos encontramos en los albores del siglo XXI, la crisis lmpu.l 

sora de la ciencln denominada como tal por el filOsofo fran 

cés Augusto comte ( 1798-1857). se nutre y enriquece de todos 

los fenómenos sociales que nos ha tocado vivir. 

México. pafs que busca su camino para lograr el desarrollo y 

la felicidad de su poblactora. la cual es predomtno.nte-mente J2 

ven. pero que sera anciana entrado el siglo venidero. y que 

requeriré. servicios y prestaciones. P.n fin infraestructura Pil 

radar atención a la poblaclOn senil. Los estudiosos e inves

tigadores deben dlriotr los trabajos en ara.s de establecer al 

gunos •ecantsmos que prml tan atender esa inseguridad que se 

haré patente para el que será uno de los mayores sectores. t2 

da vez que el crecimiento de la población por nacimiento tten 

de a dlsminulr. 



- 202 -

e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA El hombre desde que aparece en la tlerra se encuen 

tra lns~rtó en un amblente blo-slqutco y social. Este amblen 

te configura. moldea. limita y posibilita a la persona en \o 

indivldual ~· a \a comunidad en la que se desenvuelve. 

SEGUNDA.- La necesidad de enfrentar su inseguridad y las con 

tlng~ncias que ponen en peligro su estabilidad. derivadas de 

la naturaleza. causas biolOglcas y sociales en movlmiento. -

lo han obligado a crear la civilización\' las Inst.ituctones 

sociales entre tas que se encuentra ta seguridad Social. 

TERCERA.- La Segur\dad Social debe contemplar al nlho. a la 

fa.milla. al anciano. al invélido y al desempleado. y conjun

tamente con el Derecho del Trabajo. deben tener como propos~ 

to asegurar al hombre una vida digna. 

CUARTA.- La seguridad social resultado de una sociedad dlné

mlca y en constante evoluclOn. debe adaptarse a las nuevas -

exigencias y necesidades del mundo. considerando los avances 

e innovaciones tecnolOgicas. que tienden a modificar las re

laciones de producción. sin olvidarse del respeto a la digni 

dad de 1 se1· humano. 
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QUINTA.- Independientemente de los reglmenes. ldeologlas. CQ 

rrientes filosóficas y económicas. debe prevalecer interna

cionalmente la mtstica y los principios inspirados por la D~ 

claraclOn Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadª 

no de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Huma

nos de 1948. hasta crear un solo orden donde prive la paz y 

la armonla mundiales. 

SEXTA.- A lo largo de su historia. México ha desarrollado -

Ideas de una Incipiente seguridad Social. y es hasta la Conª 

tltución de 1917 en que inspirada en un Ideario SQclal y po

lltico. se establecen las bases de la seguridad social. como 

fruto también del Derecho del TrabaJo. concretándose poste

riormente con las Leyes del IMss. ISSSTE e ISSFAM. 

SEPTIMA.- El origen del Seguro de Retiro. obedece a la cri

sis en México, provocada por un endeudamiento externo exces! 

vo, desequilibrio fiscLJl ~·entorno económico internacional -

desfavorable que desencadenaron inflaciones altas. desacele

ramtento de la actividad económica y una calda en el Ingreso 

per cAplta y en el saJarto real, que lmposlbil ltaron al estª 

do para continuar otorgando los recursos suficientes para -

destlnarlos a la Seguridad Social. 

OCTAVA.- El Seguro de Hettro no esté inspirado plenamente en 

los principios de la Seguridad social. debido a que las cau-
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sas principales que motivaron dicha r~forma. obedecen a raZ.Q 

nes de necesidad economica y f lnanciamlento de los planes de 

gobierno. Es urgente que tales recursos sean capitalizados 

debldaaente y en forma redltuable al trabajador. pagéndole -

un interés razonable que realmente incremente su fondo de 

ahorro para que pueda vivir decorosamente al concluir "su Vi 

da productiva•• . 

NOVENA.- El fundamento constitucional del seouro de Retiro. 

se encuentra en el articulo 123 y su fracción XXIX. pero dg 

da la realidad. resulta dificil que Jos campesinos no asala

riados~· otros sectores socialC!s. asl como sus familiares. -

se vean directa e inmediatamente beneficiados. 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo dedica el Tttulo No

veno carts. !t.72 a 515) a deflnlr y prevenir los riesgos de -

trabajo y la lnd~mnlzoclón correspondiente. no existiendo 

fundamento e:-:preso en esla ley por to que h&ce al seguro de 

retiro. En la Ley del UfSS. se encuentra esencialmente con

signado en los ~rtlculo 11 y 183. incisos a> a la s): y en -

los articulas l. 2 y 3. béstcamente. del Decreto Por el que 

se establece en favor de los trabajadores al ·servicio de la 

Administración Pública Federal que estén sujetos al régimen 

obligatorio de la LeY del ISS!=>l"E. 

DEClMA.- Las &portaciones para financiar el seguro de retiro 
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se establecen integramente a cargo de los patrones y demás -

sujetos obligados. quienes tienen la obligación de abrir untt 

cuenta bancaria individual a nombre de cada uno de los suje

tos de aseguramiento. misma que se denomina " cuenta indivi

dual del Sistema de Ahorro para el Retiro ... y la cual se in

teora generalmente con dos subcuentas. denominadas a la \'ez: 

"subcuenta del seguro de retiro•• y .. subcuenta del fondo na

cional de la vivienda"'. salvo el caso de que los asegurados 

no sean trabajadores asalariados por los cuales se deba apo~ 

tar a la segunda de tales subcuentas, en CU).•a circunstancia 

solo existir~ la primera de ellas. 

DECIMA PRIMERA.- Los exiguos beneficios del seguro de retiro, 

se aplicarán en favor de las nueva ge11eraclones que rectent_g 

mente han iniciado su vida laboral, quedando al margen los -

Jubilados. pensionados. incapacitados per•anente•ente. trabg 

Jadores a punto de Jubilarse o los que se encuentran a la mi 

tad de su vida productiva, para los que convendrla constlty 

ir un régl~en especial de beneficios, en virtud de que estas 

personas tienen los mismos derechos que las generaciones por 

beneficiarse. 

OECIMA SEGUNDA.- Los recursos del seguro de retiro deben ser 

manejados por los propios organismos. dada la amenaza que en 

trana para la Seguridad social, el que instituciones banca

rias o aseguradoras de la iniciativa privada. se encarguen -
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de manejar o administrar dichos recursos~· por el peligro de 

que la Seguridad so~lal quede regulada por las legislaciones 

merco.ntil o civil en sus aspectos mé.s importantes. como es el 

destino de los recursos. 

DECIM/\ TERCERA.- Que la seguridad social s~ eleve plenamente 

a Garautia Constitucional. estableciendo su reglamentación -

por medio de una legislación especial y en un Solo cuerpo. 

de d\cha materia: que incorpor·e a todas las instituciones. -

gremios. pat1·ones y beneficiarlos del pals. equiparando los 

derechos de los trabajadores en esta materia. cofi los de -

otras economias del primer mundo. con los que se pretende 

suscribir tratados o convenios internacionales en materia c2 

mercial. 

DECIMACUARTA. - El scgtiro de Retiro no viene a solucionar -

los problemas a los que se enfrenta la población cesante. da 

do que esta prestación no forma parte de un verdadero siste

ma de ahorro. porque no lo es, en virtud de no reunir los r~ 

quisltos para ello. Un sistema es la comblnac10n de vorlas -

partes reunidas para consegulr clerto resultado y en est.e C.ª

so nt siquiera se involucra a muchos grupos sociales como • 

los campesinos. t.rabnJadore.s independientes. comerciantes aro 

bulantes. mBrgtnados. entre otros. Adcm~s el ahorro como lo 

conocemos consiste en una cantidad de la que puede disponer

se en cualquier momento y no con las limitaciones que en la 

especie se establecen. 
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