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I NTIRODUCC I ON 

El obtener Seguridad ha sido el anhelo de todo hombre y toda 

sociedad. Su evolución como politica social ha contemplado tanto la 

protección material y física contra cualquier amenaza externa e interna 

como la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la 

vivienda, 	la salud y la educación, las cuales no puede satisfacer el 

individuo al verse afectado físicamente por algún riesgo, por desempleo 

o por no ser suficiente el salario para cubrirlas. 

Pare materializar la Seguridad, se han creado instituciones 

encargadas de dar respuesta a las necesidades básicas de la población a 

través de la administración de los servicios de seguridad social. 

Las necesidades y satisfactores varian en cada sociedad, 

dependiendo del desarrollo politica, juridico, administrativo, cultural 

y económico que tenga. La Seguridad Social se ha convertido en un 

anhelo de la sociedad debido a que el número que demanda los servicios 

de seguridad social es mayor e la oferta de los mismos. El deseo es que 
la seguridad social alcance a cubrir a toda la población. 

En economías subdesarrolladas como la nuestra, el grueso de la 

población lo constituyen los sectores obrero, campesino, empleados de 

gobierno y de empresas privadas. Estos reciben a cambio de su trabajo 

una retribución económica Insuficiente para cubrir los mínimos 

necesarios para vivir. Lo anterior propicia enfermedades, desnutrición, 

falta de vivienda y educación, lo cual repercute directamente en SU 

rendimiento y progreso de la misma sociedad. 

Este desequilibrio económico y desigualdad entre sectores lleva a 

los asalariados e protestar ante lor patronos y el gobierno por una 

mayor retribución por su trabajo. Les protestas provocan conflictos 

politico sociales que alteran el orden y repercuten en la economie del 
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pais al surgir las huelgas y paro de labores. El gobierno, tiene la 

obligación de darles solución a los problemas a través de las normas 

establecidas por la misma sociedad y auxiliar al sector que demanda la 

satisfacción de sus necesidades para continuar velando por el bienestar 

social, la evolución y conservación de la sociedad como Estado Nación. 

Es aqui donde reside la importancia politica de la Seguridad Social. 

Auxilia e los sectores desprotegidos y permite restablecer el orden 

social. 

En lo económico, permite aumentar el rendimiento flalco y 

psicológico del trabajador, el primero a través de los servicios 

medicad y el segundo porque el trabajador llene la tranquilidad de que 

su famtila cuenta con servicios de salud, educación, alimentos y 

vestido entre otros. La seguridad ¡vacía('  por tonto, tiene uno 

importancia politica, económica y Social. 

México no ha escapado al proceso seZaLedo. La Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de une serle de 

conflictos histórico sociales de sate tipo. Las respuestas e les 

demandas de loa sectores tomaron forma de Norma General en beneficio de 

todos. El Articulo 123 ea la base del Marco Juridico-Administrativo de 

la Seguridad Social, el cual contemple a los trabajadores del sector 

privado (Apartado Al, por un lado y et sector público (Apartado B1, por 

otro. 

Los primeros estén comprendidos en Le Ley del instituto Mexicano 

del Seguro Social y cubiertos sus servicios por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS1. Loa segundos, se encuentran protegidos por le 

Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de loa Trabajadores 

del Estado e través de los servicios que proporciona el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de loa Trabajadores del Estado (ISS5TE/. 

Adicionalmente a la atención de tos servicios de seguridad social pero 

los trabajadores al servicio del Estado se crea la Ley del Instituto do 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAMl, que atiende: al Ejército, la 

Fuerza Aérea y la Marina. 

El Interés del presente trabajo de investigación es analizer le 

Seguridad Social en uno de los sectores sociales en México, las Fuerzas 

Armadas, caso especifico la Armada de México. 
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Para lo anterior partimos de las siguientes hipótesis: 

al La seguridad es un instrumento político de control social 

empleado por el gobierno para evitar protestas sociales y como una 

respuesta a los ingresos bajos de la clase trabajadora. 

bl El papel relevante que venta desarrollando el militar en México 

lo llevó a ciertas canonjías dentro de la politica nacional, siendo una 

de ellas la Ley del instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. 

cl Debido a que el trabajo del militar es de alto riesgo, dado a 

que participa en acciones de protección a la soberanía del pele en sus 

mares y costas, combate al narcotráfico y operaciones de auxilio a la 

población; debe de tener la tranquilidad de que en el momento de sufrir 

un accidente cuente con los servicios suficientes para salvar su vide y 

proteger a la familia y, en caso de morir, el descenso de saber que 

esta queda protegida por los servicios de seguridad social. 

Actualmente la Secretaria de Marina, presta los servicios de 

seguridad social a su personal militar a través de sus servicios 

propios y por medio del ISSFAM. 

Consideramos la investigación de este tema abundante en 

información; atractivo para ser estudiado y de importancia para la 

Administración Pública, en virtud que ea escasa la bibliografie que 

trata esta tema. Para lo anterior se ha considerado estudiarlo de la 

siguiente manera: 

En el primer capitulo, se tratan los conceptos más relevantes que 

ayudan a comprender el tema, le seguridad social, sus principios, el 

seguro social, la asistencia social, le Armada de México, sus funciones 

y por último, la seguridad nacional. 

En el segundo, se anotarán los aspectos generales de le Seguridad 

Social, au origen, las repercusiones que tiene en las esferas 

económica, politica y social, sal como las caracterlsticas que adquiere 

durante su desarrollo. 
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Una vez comprendidos los conceptos más importantes y los aspectos 

generalvr• que giran en torno a la Seguridad Social; en el capitulo 

tercero se analiza el sistema de Seguridad Social en México, su origen 

y desarrollo, el marco Juridico-administrativo actual y las 

instituciones que existen. 

En el capitulo cuarto, teniendo de referencia el marco conceptual, 

histórico, 	legal y filosófico de le seguridad social tanto en Europa 

como en México, se analiza los servicios de seguridad social que 

administra la Secretaria de Marina para el personal naval militar y a 

través de datos estadísticos se muestre la relación que existe entre la 

oferta y la demanda de los mismos. 

Para concluir el análisis, se describe la seguridad social pera el 

personal naval e través del Instituto de Seguridad Social pare las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, alai como las Instancias por las que se 

realizan loa trámites pera solicitar el beneficio de los diversos 

servicios que proporcione. 

Finalmente, sie agregan las conclusiones y reflexiones finales en 

las que se precisan los puntos más sobresalientes de la investigación, 

asimismo se hacen algunas observaciones y se dan opiniones que pueden 

coadyuvar a mejorar la practica de la seguridad social en la Secretaria 

de Marina — Armada de México y como una aportación a le Administración' 

Pública. 

Cabe aclarar la complejidad que existió pera obtener datos 

actualizados y realizar el análisis de la seguridad social en le Armada 

de México. por tratarse de una institución encargada de la Seguridad 

Nacional. La mayor parte de información resulta de carácter 

confidencial, por lo que en algunos casos se omiten comentarios al 

carecer de datos suficientes que permiten soportar una c,:ncluslón. Sin 

embargo, las hipótesis planteadas para la realización de esta 

Investigación pudieron ser comprobadas y se considera un trabajo en el 

que se puede abundar en beneficio de la seguridad social en et ámbito 

naval militar y como un enriquecimiento a la Administración Pública. 



CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL DE LA 

SEOUR I DAD SOCIAL 

Ir ley pu ditalits ele Justicie 
social y ele Noel« inelel. 

leseleelis letereeciesel 
le lesmill 

Con el ánimo de encontrar un concepto que nos permitiera entender 

con claridad lo que es la Seguridad Social, nos encontramos con una 

serie de definiciones acerca de ella y en relación con este. Cada una 

sport• elementos importantes que ayudan a comprenderla. Como mencione 

la Oficina Internacional del Trabajo 10IT1, la seguridad social: •es 

una expresión que tiene un significado mas amplio en unos paises que en 

otros, pero en lo esencial puede interpretarme como la protección que 

la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales; que de otra 

manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus 

ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del 

trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; 

y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias con hitos."' 

Como veremos mas •delante, la seguridad social es la síntesis de 

una serie de mecanismos creados por el hombre para obtener seguridad, 

como es el ceso del seguro social y la asistencia social que • la fecha 

siguen vigentes en el sistema de seguridad social de los paises, 

Incluyendo el nuestro, y que es necesario conocerlos par• evitar 

confusiones. A continuación se anotaran definiciones referentes a le 

seguridad social y sus principios, el seguro social y la asistencia 

III «kir lateresclosil hl Tráelo, 111111311KC1011 1 U :NEM 3X111, Obrita, 3413.1 i%i, Imp. 3. 
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social, para contar con las herramientas necesaria* para tratar el 

teme. 

Posteriormente, s• incluye un apartado referente a la Armada de 

México con el fin de conocer su misión, funciones, organización y 

operación. Por último, nos referiremos a la Seguridad Nacional como el 

objetivo primordial del Estado, como parte fundamental 	para su 

estabilidad y permanencia. 

1.1. SCOURIDAD 50CIAL 

Miguel Careta Cruz, seéala que para hablar de seguridad social, re 

preciso situarla, desde las múltiple* manifestaciones de Inseguridad 

que se hen cernido siempre sobre lo* pueblos, como les calamidades que 

han amenazado le existencia de enormes conglomerado* humanos. 

La revolución Industrial de los siglos XIX y XX, transformó al 

mundo de una sociedad agrícola relativamente sencilla, a una aociedad 

compleja y altamente industrializada, que aportó infinitas 

posibilidades para elevar los niveles de vida y el indice de bienestar 

social. 

En la medida en que loa sistemas de producción industrial se 

vinieron mecanizando y con ello *e Incrementaron las actividades 

fabriles hasta alcanzar magnitudes inusitadas, la inseguridad se 

multiplicó al enfrentares el obrero a mayores riesgo. por el uso de la 

maquina. El número de trabajadores asalariados creció hasta abarcar 

fuerte* sectores de le población, cuyo porvenir dependía exclusivamente 

del salarlo y de la estabilidad de sus empleos. 

Balo este panorama, el concepto de seguridad social, 'tiene como 

eje vital el anhelo congénito al hombre de protegerse de las 

necesidades insatisfechas de alimentos, vestido, cese y educación. Asi, 

la realización de la seguridad sólo podré logrera• eliminando las 

causes que producen le inseguridad, ea decir, satisfaciendo las 

necesidades, lo cual sólo es posible dando al hombre un régimen de 
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protección contra los riesgos comunes de la vida.'m 

Por lo cual, la seguridad social tiene por objeto prevenir y 

controlar los riesgos comunes de la vida, asi como cubrir las 

necesidades, cuya satisfacción vital para el individuo, es al mismo 

tiempo esencial para la estructura de la colectividad. 

Por otra parte, le OIT, define a la seguridad social, como: 'el 

deseo universal de conseguir para todos los seres humanos una vida 

mejor, libre de la miseria y de enfermedad, mediante un trabajo 

adecuado, sustantivo y seguro; es la idea humanitaria y justa, base y 

principio de la universalizacióri de los derechos del hombre'"' 

F. Netter, nos dice que 'la seguridad social tiene como función 

asegurar el bienestar del individuo y de su familia, manteniendo al 

mismo tiempo un ingreso continuo y dejando la mayor libertad y 

responsabilidad posibles el individuo y su familia; de tal manera que 

les permita utilizar en la mejor forma sus posibilidades de trabajo y 

de existencia.'",  

El mismo autor nos rehala que, el deseo de satisfacer las 

necesidades vitales de los pueblos y elevar su nivel de vida se 

expresan en una politica de pleno empleo. 

Por una parte, conviene emplear todos los recursos materiales y 

humanos disponibles y brindar a todos una oportunidad razonable de 

trabajo productivo y por otra, se deben proteger a los individuos 

contra los efectos de los acontecimientos fortuitos que puedan alterar 

su capacidad de trabajo o las consecuencias de una desgracia económica 

que no puedan controlar o evitar. 

Los objetivos sociales de la politice económica comprenden; por 

una parte, el pleno ~pie° con el que se brinda a todos los individuos 

121 ami& Crin, Mime', LA ~ICC SOCIAL; 1A515, ETOLL11011, IAPORAACIA ECOMCIIICA, SOCIAL T POLITICA 110f-1933, bao 
1, U. 1. Corita-141e trIller,111uicg 1113, PA•10. 

131 1.1.53. 11111111 01 LAMO. 4.05 AC11TI04 111111111ACISALIS 5011/ SW1IDLD SOCIAL 1 EL 503.110 SOCIAL NITICAIT3', Nido° 
1134. pop. 40. 

(el 1ETTER F. LA 510111IDAD SOCIAL 1 51.15 PRIEIP105, Coleación Salud y Seguridad Social, U. 1155, Ytla, 1102, puteo. 12. 



4 

la forma de ejercer une actividad que lea procure un ingreso suficiente 

y, en particular, luchar contra el desempleo. 

Mientras por otro lado, le seguridad social asegura a todos los 

individuos la seguridad y el bienestar. Por lo cual, el desarrollo de 

la seguridad social depende de las posibilidades de producción de la 

economia nacional, que están en función del grado de empleo de la mano 

de obra disponible. 

En otras palabras, el empleo y la seguridad social son los 

elementos de un• politica de acción que tiende • liberar al individuo 

de la necesidad, proporcionándole trabajo y seguridad. Sin embargo, no 

se puede conquistar el bienestar colectivo más que con el desarrollo de 

las libertades fundamentales y la iniciativa de cada ciudadano. 

Netter, menciona que la expresión de seguridad social 'designa el 

conjunto de medios de que dispone le población para protegerse contra 

determinadas contingencias. Estas últimas son muy numerosas y, en 

M'atrios generales se clasifican bajo rubros que corresponden a 

diversas necesidades resultantes de situaciones variadas en lar que una 

persona puede ser privada de ■us medios para vivir o sufrir cargas 

particulares. En el convento Ko. 102 referentes a normas de seguridad 

social establecida por le OIT distingue 9 rematas 

11 Atención médica 

21 Indemnizaciones por enfermedad 

31 Prestaciones por desempleo 

4/ Prestaciones de vejez 

51 Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional 

0 Prestaciones familiares 

71 Prestaciones de maternidad 

01 Prestaciones de invalidez 

91 Prestaciones de sobrevivientes"»,  

III Mas. peso. II, 



En términos generales, la seguridad :ouiai ce objeto de un 

conjunto de disposiciones legielativas o reglamentarias que definen los 

derechos de las personas protegida: y las obligaciones de las mismas, 

de las empresas y colectividades que participan en el funcionamiento y 

en el financiamiento de la instituciones. 

Aragón Padilla, citado poi Antonio del R10, define a la seguridad 

social "como un conjunto de medidas e instrumento: gubernamentales para 

proteger a los trabajadores y otros grupos de mediano o balo nivel 

económico, contra los riesgos ordinarios del trabajo social."... 

Gabriel Ramos identifica a la seguridad 3ocial "como un sistema de 

protección y de mejoramiento contra contingencias de le vida humana, 

sobre las cuales una colectividad acepta responsabilidad Pública."" 

Ante esta definición el mismo autor, clasifica lar contingencias 

en tres tipos: 

1. Hechos que interrumpen o extinguen el ingreso Ion sólo del 
salarlo de las personas, sino tambien la enfermedad, la 
maternidad de la mujer trabajadora. loa riesgos 
profesionales, la vejez, la cesantla, la muerte, etc.). 
generalmente llamados riesgos sociales. 

2. Hechos que hacen insuficiente el ingreso ies decir, que 
las necesidades de gasto son mayores que el ingreso) de lea 
personas, como la instalación de un nuevo hogar, la ceremonia 
nupcial, el nacimiento de los hilos o la edad de estos. o la 
incapacidad de amamantarlos. etc. 

3. Hechos que hacen descender el nivel o la dignidad de la 
vida o que imposibilitan su elevación, que impiden in 
plenitud o la autosuficiencia, como el concubinato, la 
ignorancia, el ocio. 

Lombardo González Diaz, considera a la seguridad socia. 'como la 

necesidad y el derecho que tiene todo hombre de eaegurar su 

supervivencia contra aquellos elementos o situaciones de adversidad que 

atentan contra ella. El otorgamiento de la seguridad al hombre, se ha 

modificado en el transcurso de la historia dende una protección 

particular: privilegio de una minoria, hasta plasmarse como una 

161 on, DIO, Astado, SCGORIDAD SOCIAL, hl. Secretario de le PresIdescit, Olido 1115, peale. 0. 
111 IlieS Alvarez, OtC4I Gabriel, !ROMJO 1 SD1URIDAD SOCIAL, DI. Trilles, Milico 1141, peleo. 131. 
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necesidad colectiva en busca del bienestar común."'" 

La Ley del Seguro Social Mexicano en su articulo 24, establece que 

'la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a 

la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo."" 

Henil Rosco, nos dice: 'que la seguridad social favorece el 

mantenimiento de la buena salud de la población y es un elemento de 

productividad. Asimismo, el crecimiento económico Influye sobre le 

seguridad social, puesto que este es un sistema de reparto, 

redistribución de los Ingresos y no puede redistribuir'e sino lo que ha 

sido creado. 

Agrega el mismo autor, la seguridad social influye en el estado 

de salud de los trabajadores. Este es uno de sus principales objetivos. 

Su finalidad w3 la de mantener en buena salud, especialmente a la 

población activa. Esto lo lleva a cabo curando o facilitando los 

cuidados a loa enfermos."'" 

Por lo cual, uno de los objetivos principales de la seguridad 

social ea proteger a la población de las enfermedades. Numerosos medios 

han sido utilizados para alcanzar este objetivo y el sistema que ha 

utilizado es aquel cobre el cual la seguridad social tiene relaciones 

directas con los médicos y hospitales. 

Por otro lado, Tena Suck, cita a Gustavo Arce Cano que define a le 

seguridad social como 'el instrumento jurídico y económico que 

establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo 

ciudadano el ingreso para vivir y para la salud, a través del reparto 

equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del seguro 

social, al que contribuyen los patrones, los trabajadores y el Estado, 

111 OIAIt2 liu, Lamberé' Ro. 111151110 OE 3tü1R103,0 306111 MIICJAI, W. UslrereldM dr Mimas ts4., bxlco l931, pág. 
11. 

111 U11131171» MOCHE 11011CAID, 10.0. 12 és amo M 11131, U. Porrée, üsla 1111, $q. 1. 
1111 Ur1110 Olerte, Gado Orozco, 11.4L. SUMIDAD »CIL, Colecelis Seslairlos I.. 2, U. Secretada 44 14 Preilleecia, 

Nula 1116, $i. 41 y $4. 
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o alguno de ellos, como subsidios, pensiones y atención facultativa y 

de servicios sociales que otorgan de los impuestos de las dependencias 

de aquel; quedando amparados contra riesgos profesionales y sociales, 

principalmente de la/ contingencias de la falta o insuficiencia de 

ganancia para el sostenimiento de él y de su familia.' '' 

Por su parte Tena Suck, define a la seguridad social como 'el 

conjunto de normas e instituciones que tienen por objeto garantizar y 

asegurar el bienestar individual y colectivo""" 

Para José González 	Galo, citado por Briceho Ruiz, menciona que 

'la seguridad social emplea los mismos métodos que el seguro social, 

pero su campo de acción es más amplio. La enfermedad, el accidente, la 

invalidez, la vejez, la muerte, siguen mereciendo su vigilante 

atención. Pero su vida es, y debe ser, ante todo y sobre todo la salud, 

el trabajo, la alegria, el cultivo de la inteligencia, la convivencia y 

el amor. Y la seguridad social se empeña en llevar, hasta donde sea 

posible, todo eso a cada hogar."'" 

Briceho Ruiz nos dice que 'la seguridad social no ea una ciencia, 

ni una disciplina Jurídica, sino que es el conjunto de instituciones, 

principios, normas y disposiciones que protege a todos los elementos de 

la sociedad contra cualquier contingencia que pudiera sufrir, permite 

la elevación humana en los aspectos psicofisico, moral, económico, 

social y cultural."" 

Enrique Cárdenas nos dice que ninguna definición sobre seguridad 

social satisface, 'más alió de ser el conjunto de normas jurídicas 

dirigidas a tutelar la situación personal y familiar de 103 

trabajadores y necesitados mediante medidas de protección económica, a 

la vez que vela por el hombre tcualquiera que éste seal, sustituye 

1111 TOPA Sterit, lefeel e hilo hago , COEGIO CE U WARM SOCIAL, U. Pg, S.A. Néelco 1104, pig. 14. 
1121 Ibiéee. pli. 20. 

1111C1110 Ruiz, Alberto. DMCSID Ig1ICAMO Dt LOS S0211105 SOCIALES, Cale/dio textos luridicoe ualvertlierioe, U. 
leerle, hinco 1117, pig. 15. 
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conscientemente la responsabilidad individual por una responsabilidad 

de grupo o colectiva.'"' 

En conclusión, le Seguridad Social, como fenómeno juridico y de 

derecho, ea un sistema coherente, de garantía, en torno a las 

contingencias de la vida humana, que regula la interactividad del 

Estado con otras entldadea sociales, con los grupos y con los 

particulerea pare proteger y mejorar le vide humana colectiva con viste 

el bien común. 

1.1.1. PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Para una complete comprenalón del significado de le aeguridad 

social, es necesario conocer loa principios en los que se suatente au 

existencia. 

Ea importante aclarar que algunos de eaoa principios son comunes a 

loa aeguroa sociales, puesto que representan, 	une etapa previa en le 

realización integral de le seguridad social. 

Los principios de la seguridad social soni obligatoriedad, 

unificación, universalidad, solidaridad, coordinación, subaldlaridad, 

substancialidad e internacionalización. 

1. OBLIGATORIEDAD.— Este principio, nacido en virtud de une norma 

luridica, 'constate en le obligación que impone el Estado a los 

empleadorea en general, de Inscribir a sus trabajadores dentro del 

régimen correspondiente, e fin de que reciban los beneficios que otorga 

la seguridad aocial: y e los trabajadoras a permanecer e los sistemas. 

Ea toa beneficioa que en un principio están limitados e loa que provee 

el seguro aoclal, van ampliándose a medida que van transformándose los 

reglmenea."'m 

1171 CA/00AS Re la Pda, ferie*, %VICIOS IEDICOS DO. 1165, DOCTRINA E HISTORIA, fd. INSS, Melo 1913, pie. 9. 
1161 COCAKIO Cedilla, Ilusa Della, PROTCCUOI 	 Of LA SDIURIDAD SOCIAL, Ed. UNAN, hinco 1916, pág. 4. 
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Al implantarse un régimen de seguridad social Integral, para toda 

le población de un país, este principio adquiere toda su fuerza, ya que 

no seria concebible un sistema que abarca a todos los individuos sin 

que éstos tuvieran la obligación de afiliarte. 

2. UNIFICACION.- Este segundo principio de la seguridad social 

'consiste en cubrir la totalidad de les contingencias, ye que le 

protección del seguro social no es complete ni continua, sino 

únicamente otorga prestaciones el trabajador en algunas contingencias 

especificas.'" 

La unificación 'debe absorber le totalidad de riesgos inherentes e 

le existencia misma y al desempeño del trabajo: las prestaciones deben 

abarcar las distintas ramas de cobertura.~ 

La seguridad social debe proteger el hombre contra todos los 

riesgos que produzcan le pérdida o disminución del Ingreso individual o 

el incremento de necesidades de la familia, las cuales se presenten 

cada vez en mayor número. 

Existen ademé* otros motivos que refuerzan la importancia de este 

principio, como es el hecho de que su no aplicación podría dejar sin 

protección al trabajador asegurado, pues podría suceder que éste pasara 

de un seguro a otro, o de un empleo a otro y quedar, en determinado 

momento, al descubierto contra ciertos riesgos. 

3. UNIVERSALIDAD.- Este principio 'se refiere e la cantidad de 

personas protegidas, que debe ser la totalidad y se puede vincular con 

el principio anterior de Unificación. 	Es decir, consiste por une 

parte, en extender la protección e toda le población (le generalización 

de la seguridad social?, y por otra parte, In cobertura mes complete 

posible de toda las eventualidades que pueden alterar el nivel de vide 

del trabajador y de su familia.'" 

1171 Ibldie. pea. e. 
11111 CANINIIS de le PeM, 09, Cit. pól. 12. 
1191 arre 1., Op. Cit. w. 311. 
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Por lo cual le universalidad 'debe abarcar la totalidad de 

hombres, preservando est la integridad biolegica de la persona y sus 

capacidadel: cre4doras."2,  

Con relación e sate principio, el seguro codal en aua origenea, 

protogia unicamente el 	trabajador de la induatria, ea decir, e los 

mlembroa de la ,:fase obrera; pero poco e poco fue ampliandose 4U 

protección e otras categorías de trabaiadorea, tales como loa empleados 

de comercio, le banca y los de transporte, cuya característica 

fundamental ea la subordinación e un patrón; hasta que últimamente se 

ha logrado le Incorporación al régimen del Seguro Social Obligatorio, 

de otro,i trabaladores independientes, como loa pequehoa artesanos, 	LoS 

agricultorea, los trabajadorea domeaticoa y otros que presten servicios 

a domicilio. 

Lea dificultades que la aplicación de este principio de 

universalidad presenta en los paises letlnoemerlcenos, son enormes. En 

primera instancia, porque ce requieren de grandes inversiones del 

sector publico, que tiene que aplicar de acuerdo a las prioridades de 

4U4 necesidades, como son: le educación, le reforma agraria, la 

Industrialización. Y en segunda instancia, porque le aplicación del 

principlo de universalidad en los pelees en vías de desarrollo, sera 

lente haat., en tanto ae llame la atención de le comunidad internacional 

hacia le necesidad de le aplicación de le seguridad :social a todo ser 

humano . 

4. SOLIDARIDAD.- Este cuarto principio do le seguridad social estó 

relacionado con loa dos principios anteriores que son le unlverealidad 

y le unificación. Le solidaridad 'exprese le interdependencia de loa 

hombrea, manifleata lo relamo en la lucha y el 'sufrimiento que en le 

colaboración y la armonia.'.au 

Le aplicación y el financiamiento de un régimen de seguridad 

social debe apoyarse, fundamentalmente, en le solidaridad de le 

120 CM0041.5 le le Pelé, 09. CII. péq. 11. 
1211 Ni., 



colectividad lo cual significa que mientras existan más asegurados, se 

logra una mejor distribución de su costo, resultando asi que las 

generaciones jóvenes son las que deben pagar en parte los gastos de los 

trabajadores ya jubilados; los asegurados sanos que no requieran de las 

prestaciones médicas contribuyen a la curación de los enfermos; asi 

como los que se encuentran laborando, mediante sus cuotas, colaboran 

para el otorgamiento del subsidio de desempleo; y en todo lo referente 

a las otras contingencias otorgadas que implican una mayor cuantia para 

cubrirse, como las ramas de enfermedad-•maternidad y el cuidado de la 

salud en general, se pueden compensar con aquellas menos frecuentes o 

que tienen que cubrirse a largo plazo, como son los seguros de 

invalidez, vejez y muerte. 

Esta ayuda, que se prestan entre sí los miembros de una sociedad, 

hace manifiesta su solidaridad en lo social y económico con los denlas 

individuos. 

5. COORDINACION.- Este principio consiste 'en que, para una 

correcta Implantación de la seguridad social, es Indispensable la 

coordinación de sus actividades a fin de evitar una duplicidad en :rus 

funciones, siendo necesario que todas las instituciones estatales 

colaboren con las instituciones de seguridad social, y est originar un 

régimen de protección integral, que se conoce como Seguridad Social 

1natitucionel.•'n,  

Tal es el caso de México, que para lograr esta coordinación entre 

sus instituciones, creó, mediante el Decreto Presidencial del 2 de 

marzo de 1965, una "Comisión Coordinadora de Actividades en Salud 

Pública, Asistencia y Seguridad Social, integrada por representantes de 

les instituciones de seguridad social que existen en el pais: el 

Instituto Mexicano del Seguro Social IIMSS1 y el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado IISSSTE1, sal como 

también de la Secretaria de Salubridad y Asistencia ISSA1, formánd.Dso 

r..1 NOIMNA1011 R.. Gloria. LA SD71110A0 SOCIAL: (OIGO, INMUNDA 1 PRINCIPIOS, (Tesis). DI. Universidad de Coahuila, 
Escuela de Jur Isposimele, léxico, Saltillo, 1969. pa,. 51, 

1 
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comisiones que trabajan en prevención, planificacion y construcción de 

unidades sanitarias, cuadro básicos de medicamentos, de instrumental, 

equipos y otroc.".2" 

6. SUBSIMARIDAD.- Este sexto principio consiste "en ayudo de 

arriba hacia abajo, ea decir, al ser motivación del Estado, que encauza 

La renta nacional en beneficio de los menos aptos y mayormente 

necesitados. ",:•, 

Escarelo nos dice al respecto: 'que consiste en aumentar les 

cargas económicas de los que más ganen en beneficio de los que reciben 

menos ingresos. Ají, se puede citar el ejemplo de que los trabajadores 

que laboran en los centros urbanos con ingresos más altos que los que 

reciben los trabajadores del campo, pueden aportar mayores cantidades e 

lo seguridad social, contribuyendo e Impartir estos servicios a los 

compesinos.""" 

La misma autora, nos sigue diciendo que este principio deberle 

aplicarse primordialmente en todos los paises como medio pare lograr 

una redistribución de la riqueza nacional, ya que a través de esta 

acción y de le implantación de un régimen de seguridad social integral, 

podría superarse uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo 

económico y social de la población. 

7. SUBSTANCIALIDAD.- Este principio de la seguridad social, 

"consiste en el hecho de procurar que las prestaciones económicos que 

se otorgan para cubrir una contingencia, sean lo más aproximado posible 

al salarlo que recibía el asegurado antes de que ocurriera lo 

contingencia, con el fin de que no sufra disminución en su presupuesto. 

En esta forma, las prestaciones económicas constituyen un salarlo 

social y, en muchos casos, representan un salarlo complementarlo que se 

agrega al salarlo laboral.""" 

1231 111111111101 O., Gloria. Op. CR. 54. 
1241 Cillab N la Pda. Op. Cit. phi. 13. 
1251 IMMO Caiiilo. Op. Cit. plp. 15. 
1261 1104E10 Misa, liarle Cristina, EL DERECHO 14 U 587111Dall SOCIAL EA LATINGNIERICA, 1T44111, ES. 1114401/fargitaa da 

Dateclao, baleo 1110, Pie. 45. 
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Al,t 	la substancialided significa la elevación de las prestaciones 

económicas otorgadas al través de la seguridad social, para que el 

trabajador asegurado pueda estar verdadera y debidamente protegido, en 

situaciones calamitosas que merman o terminan con su única fuente de 

ingreso, que es su salario. 

0. INTERNACIONALIZACION.- Este principio, "se basa en el derecho 

que tienen todos los pueblos del mundo, a gozar de la seguridad social 

sir distinción alguna. 

Por esta razón, se han creado, en el transcurso de loe años, 

diversos organismos Internacionales que se encargan de la seguridad 

social, tendientes a impulsar las acciones necesarias encaminadas a 

implantar el sistema en los países del orbe, con medidas y principios 

mas o menos similares y con lee características que requiere su propio 

desarrollo, originando el auge de la seguridad social a una escala 

internacional."u" 

A su vez. "este principio tiene implicaciones sociales y 

económicas. Sociales, porque todo individuo, sin discriminación alguna, 

debe estar protegido y gozar de los beneficios que otorga la seguridad 

social; y económicas, porque sí algún pala no posee un régimen de 

seguridad social o sólo tiene un sistema limitado de la misma, puede 

realizar una competencia desleal el ofrecer sus productos a 	precios 

mas bajos, dedo que en la elaboración de éstos, no se adiciona a los 

costos de la seguridad social." A' 

1.2. SEGURO SOCIAL 

A través de la existencia del hombre, ha tenido que hacer frente a 

numerosos riesgos que acechan su persona, -enfermedades, accidentes, 

invalidez, muerte- y bienes. 

1211 1101110 belez, Op. Clt. p11. 215. 
1211 GRECA Crrt, 1111te1, Op. Cit. piq. 32. 
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El ahorro individual resulta insuficiente como medio de previsión, 

de tal manera que los grupos de individuos, parte naciente a una misma 

comunidad, profesión o actividad, expuestos en principio a los mismos 

riesgos, se organizan para contribuir con pequeñas aportaciones a la 

formación de fondos comunes para cubrir las pérdidas que algunos o 

varios de ellos pueden sufrir. 

La existencia del seguro ea ese principio de distribución do las 

consecuencias dañosas de un acontecimiento. Por tanto, Seguro 'es un 

contrato por el cual una de las partes lel asegurador), se compromete e 

Indemnizar a la otra lel asegurado), de les pérdidas o ~os que 

pudiera sufrir, en su persona o en sus bienes, por la ocurrencia de un 

hecho incierto, recibido en pego cierta suma de dlnero'~ 

En México existe la Ley sobre el contrato de seguro, que fue 

promulgada y publicada en 1935, se complementa con las disposiciones 

contenidas en otras Leyes como la de la navegación y el comercio 

marítimo. 

Los seguros sociales se sujetan a las leyes y reglamentos que se 

establezcan sobre le materia en México. Se regulan por la Ley del 

Instituto del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de 10J Trabajadores del Estado y Ley de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas Mexicanas, además de otras disposiciones y tratados 

internacionales. 

El seguro social cubre hechos como la incapacidad para procurarse 

un ingreso durante la enfermedad y la veloz; y otros servicios, como la 

Incapacidad de la madre trabajadora y el padre viudo para proporcionar 

la atención adecuada e les infantes durante In jornada de trabalo. 

La Asistencia Social. la Previsión S00141. 	el Seguro Social y la 

Seguridad Social son conceptos que suelen confundirse y equipararse. no 

obstante ser diferentes en le esencia y en su estructura Intrinseca, 

1291 GONZALEZ Y llega Porfirio, P4DISI011 Y SE EIN!) SOCIAL OCI. hYAMIO, Id. ilesa, S,A., Afila) 1969. pi', 112. 
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aunque aue objetivo: coincidan en proteger en cierta medida al ser 

humano. 

La Previalón Social "ea el conjunto de las iniciativas eapontáneas 

o eatatalea dirigidas a aminorar 14 inaeguridad y el malestar de loa 

económicamente ~Mea dentro o fuera del trabajo, atando au principal 

forma el Seguro Social."~ 

Por tanto, 1a Previsión Social contempla la protección y defensa 

del trabajad,)r con le tutela de 3U persone en el momento en que queden 

Impoalbilitadol para preetar 3U servicio, eliminando aus inseguridades, 

ya que dichas normas están obligadas a dar cumplimiento a la obligación 

de la empresa y el derecho del trabajador por conducto de una 

inatllución denominada Seguro Social. 

Ciertamente el seguro social ea la principal forma de le Previsión 

Social, pero ampliando UUS objetivos de dicha institución so considera 

como instrumentación básica de le seguridad 'social ya que trata de 

amparar y proteger a todos loa sectores de la sociedad; y no sólo a loa 

que prestan un servicio personal subordinado a cambio de un salarlo. 

En este orden de conceptos, el seguro social se he definido "como 

el instrumento baaico de la seguridad social, de orden público, por 

medio del cual queda obligada, mediante une cuota o prima que cubre los 

patrones, 103 trabajadores u otros y el Estado. Se entrega al asegurado 

o beneficiarlo una penalon o aubsidlo, cuando se realizan algunos 

siniestros o riesgos que protege o ampara.'"," 

La Ley del Seguro Social en México, en su articulo 42, nos dice 

qua: "el seguro social os el instrumento bhalco de la seguridad social, 

establecido como un servicio público de carácter nacional en los 

términos de este ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por 

otros ordenamientos." 

1%) MI Suek, Op. Cit. phi. 12. 
1311 1131A Sud, Op. Cit. ptq. 13. 
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Porfirio González y Rueda, nos define al seguro social 'como el 

instrumento del Derecho Obrero, por el cual una institución pública 

queda obligada, mediante una cuota que pagan los patrones, los 

trabajadores y el Estado, o sólo alguno de ellos, a proporcionar 

servicios médicos y una pensión o subsidio cuando ocurra alguno de los 

riesgos profesionales o se dé alguna de las condiciones de 

aseguramiento.~ 

Pare liarlo de la Cueva 'el seguro social es un servicio público 

nacional, que se propone prevenir o reparar las conseuenclas de los 

riesgos naturales y sociales e que están eypuestos los 

trabajadores."~ 

Eduardo Carrasco Ruiz, citado por Tena Suck, nos aclare que el 

Seguro Social 'es el instrumento de la seguridad social mediante el 

cual se busca garantizar mediante la solidaridad, los esfuerzos del 

Estado y de la población económicamente activa; evitando o disminuyendo 

los riesgos y contingencias aociales y de vida a que está expuesta le 

población y los que de ella dependen, para obtener mayor bienestar 

social, biológica, económica y cultural posible en un orden de Justicia 

social y dignidad humana.''' 

1.3. ASISTENCIA SOCIAL 

El concepto de asistencia, en su evolución histórica, se ha 

ajustado a los distintos contextos soclopollticos y económicos del 

desarrollo de la humanidad. 

'A partir de la concepción medieval de asilos y cases de caridad 

para los peregrinos y para las campañas contra la peste y otras 

epidemias, y administrado por la organización de la beneficencia en 

base a la caridad cristiano), llega a considerarse a le asistencia, en 

1321 60111111.1 f luda Porfirio, O,. Cli. pés. 143. 
1131 CUEVA, Ilitlo de le. St1111315 DO. DONOCI DO. IRAI1J0, PNE411/1 Ce. DIERON NEIICA40, Toso 1, Id. UPA1, Alvico 1M, 

W. W. 
1311 TON Siert, De. Cit. W. II. 



el siglo XX, como un deber del Estado y de la rociedad, a la vez que un 

derecho de los cludadanot.'" 

En te historia politice y social del hombre encontramos les 

diversas formas a través de las cuales se ha pretendido liberarlo de 

sus necesidades, que ha buscado a la vez un medio para crear mejores 

condiciones de vida. Asimismo, 	la asistencia social esté fundada en las 

ideas mea generosas y altruistas de le vida humana. 

González Diez, define a le asistencia social, 'como la rama del 

derecho social, cuyas normas ordenen le actividad del Estado, y de los 

particulares, destinada e procurar una condición digna, decorosa y 

humana, para aquellas persones y aun sociedades o Estados que, sin 

posibilidad de satisfacer por el mismos sus más urgentes necesidades y 

de procurarse de su propio bienestar social, requieren de le atención 

de los demás, jurídica y politicamente, en función de un derecho 

correlativo de un deber de justicie social, o en todo caso, de un 

altruista deber de carided.',5" 

El antiguo concepto de asistencia social, 'representado por 

servicios de beneficencia caridad y socorro, para aquellos indigentes o 

necesitados, se redujo fundamentalmente a servicios médicos en loe 

pasados siglos: en la actualidad se establecen pensiones no 

contributivas, asistencia por paro involuntario y se amplían les 

atenciones médicas especialmente en favor de las madres y nihos. 

Por lo cual, la transformación de le asistencia-caridad en 

asistencia-derecho, radica en que le asistencia social obtiene sus 

recursos del presupuesto nacional.•,an 

Por otro lado, Netter nos dice que le asistencia puede ser 

considerada como una obligación moral por parte de quienes la poseen, 

como un derecho para la víctima de la situación social o como una deuda 

ISSI SEIMMUA NISALIAJMU DIU SIZIWITOMPU ICIMWILIMN1 ROWNJUKUICIA MILJUEll LOINIUM 
11.9. MmkotWK.P4. I. 

130 9101.12 Mu,Uálardbeco. EMEDID9901 T U SOARODSOCIALIIIMPUL hsdorIMbersIt4rIm, U. U401. 
111.10 101,04.111. 
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de la thciedad hacia quienes son incapaces de satisfacer sus 

necesidades. 

Por tanto, Netter define le asistencia social de i4 siguiente 

manera: 'es el medio por el que los poderes públicos otorgan ayuda a 

las personas privadas de re.Jursos. El caracter caritativo desaparece 

cuando Je reconoce el derecho de los individuos e la ayude de le 

colectividad y a la garantia del mlnIsho necesario para la 

existencia.. mm 

La Oficina. Internacional de Trabajo (OIT1, nos dice 	que en 

algunos paises, en particular los escandinavos, la seguridad social 

comenzó con regimenes de lo que hoy se llama 'asistencia social', 

financiados por el erario nacional y no mediante cotizaciones de los 

afiliados, y con prestaciones cuyo monto se ajustaba según los :ecursos 

de que dispusieran los beneficiarios. 

Los ancianos fueron los primeros e quienes ce protegió de esa 

manera, extendiéndose después le asistencia a los enfermos, los 

inválidos, los sobrevivientes y loe desempleados, en este orden. Por lo 

general le protección dada por el Estado por conducto de la asistencia 

social -que puede considerarse como una forme liberalizada de la 

legislación de beneficencia, con prestaciones 3ufragadas y 

administradas por el gobierno nacional- fue reemplazada por el régimen 

contributivo de seguro social. 

Las principales caracteristicas de la asistencia social, que 

asigna la OIT son: 

- 'El gobierno nacional o local, que administre el régimen 
sufraga la totalidad de su costo; 

- La percepción de L44 prestaciones ea un derecho reconocido 
por la ley cuando se dan los casos de necesidad prescritos; 

- Al evaluar le necesidad se tienen en cuenta los otros 
Ingreso* que percibe i4 persona y los recursos que posee, si 
bien algunos de estos últimos, como unos ahorros razonables. 
pueden no tomarse en consideración; 

1311 orla I., 0.. 
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- Por último, la asistencia social, en el sentido en que se 
utiliza aquí la expresión, presenta indudables similitudes 
con la que ce lleva a cabo por medio de asistentes sociales, 
dado que entra en acción sólo al presentarse determinados 
problemas y que a diferencia del seguro social, dentro de los 
limites impuestos por loe derechos reconocidos por la 
legislación.•"" 

Priego Romo noa dice que 'Una de MIS caracterlsticaa de la 

aatatencia social, es que es costeada completamente por el Estado, que 

de propone satisfacer las exigencias minimaa de loa necesitados, 

siempre y cuando 14005 no tengan otros recursos con que satisfacer asid 

necesidades; tal es el caso de los comedores públicos, dormitorios, 

dispensarios, callos y orfanatorlos. Al hacer esto, el Estado cumple 

con la obligación de conservar a la comunidad dentro de una situación 

minio/ de bienestar.".0  

El mismo autor noa comenta, que en ocasiones el sector privado 

también organiza este tipo de instituciones, fundadas con recursos 

obtenidos a través de donaciones filantrópicas; estas instituciones 

generalmente se localizan en lea grandes urbes, en donde residen los 

soctores patrocinadores, pero dificiimente se encuentran dentro de las 

/reta rurales. 

El concepto actual de asistencia social, basado en el principio de 

la seguridad colectiva 'constituye une obligación pública, puesto que 

seres económicamente débiles son acreedores al cuidado de aquello 

que tienen a su cargo procurar el bienestar de las mayories 

deavaildas."~ 

A la luz de estas Ideas, ea una obligación civica proteger en 

forma eficaz a la población menesterosa para garantizar la integridad 

de la Nación y la paz social. Según ésta concepción se admite que la 

asistencia pública con carácter nacional, es una medida subsidiaria en 

el conjunto del plan de seguridad social, y la obra que en este sentido 

se realice a cargo de la responsabilidad estatal, dirigida a proteger a 

1391 Otichte intermelmal MI Trebejo, Op. Cit. pAg. 5 y 6. 
1401 POIE03 lima, Jessals. U SONIIOAD SOCIAL, SIN ICIAEIONE COI LOS NIVELES Ot COA Y LA PIONICTIVI040, 1TMNI, U. 

UNIII/Fm. If belmale, illince 1162, $q. 11. 
1411 115111O1O RENICNI I. SO7/10 SOCIAL. 5133110 SOCIAL t ASISTEOCIA SOCIAL, léxico 1143, MI. 26. 
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quienes no pueden vivir sin ayuda dentro de la comunidad de que formen 

parte, contribuye a vigorizar la convivencia y armonía de la sociedad. 

Para Beveridge, la asistencia nacional 'significa la aplicación de 

SUS beneficios, mediante la prueba de que el interesado lo necesita 

cuando lo requiere, independientemente de haber pagado o no cuotas; 

pero que dicha ayuda ha de ajustarse a las circunstancias de cada 

individuo y debe correr a cargo de la Hacienda Pública. Por último 

expresa, que la Asistencia es un complemento indispensable de la 

seguridad social, y que el seguro obligatorio y la asistencia pública 

cumplen la misión de garantizar, en sus órbitas propias, el 	ingreso 

básico para vivi;.' 42' 

El mismo autor, establece los tipos de candidatos para recibir loa 

servicios de asistencia social, que son los siguientes: 

1.'Peraonaa que no han cumplido las condiciones de cotización 
del seguro social para recibir la forma de prestación que 
necesita, o para percibir el importe total de dicha 
prestación. 

2. Personas que hen sido descalificados del seguro social, 
por el hecho de rehusar de un empleo conveniente, por despido 
por mala conducta, o de dejar de lr a un centro de formación 
profesional, en Ultima instancia pueden apilan:341es 
sanciones penales. 

3. Personas con necesidades extraordinarias tales como 
aquellas que necesita de una dieta especial o de cuidado 
personal. 

4. Personas cuyas necesidades no puedan cubrir el seguro 
social, por ejemplo: aquellas que por razón de enfermedad 
nunca han sido capaces de tener un empleo remunerado o no 
llegaron a estar asegurados contra la Invalidez. 

5. Personas que necesitan un suplemento a SUS pensiones de 
retiro durante el período de tranaición."•u 

Por otro lado, la Ley en materia de asistencia social, nos dice en 

el Articulo 251 que: 'El Estado en forma prioritaria debe proporcionar 

servicios asistenciales encaminados al desarrollo Integral de la 

familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus 

1421 Ibilise. pi.. 24. 
1431 libe. 
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miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias 

de su desarrollo, y también a apoyar, en sus formación y subsistencia, 

a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma 

autónoma por ellos.'" 

En el Articul,  34 se señala: 'Loa ,lerviclos asistenciales para el 

desarrollo integral de la familia, tienen como propósito modificar y 

mejorar les circunstancias de carácter social y familiar que dificultan 

el individuo su desenvolvimiento integral, est como auxiliar en cuanto 

e sus carencias tísicas o mentales e las personas en estado de 

necesidad, desprotección o desventaja, que no  tengan acceso e servicios 

institucionales, 	para lograr 3U incorporación e una vida plena y 

productiva en socledad.'"" 

El Articulo 12 'Los servicios de salud en materia de Asistencia 

Social, proporcionados por el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral, son: 

I. Los ¡tetados en el articulo 168 de le Ley General de 
Salud: 

II. La prevención de 	invalidez y 	la rehabilitación de 
inválidos: 

lit. 	La 	orientación 	nutricional 	y 	le 	alimentación 
complementaria a personas de escasos recursos y e población 
de zonas marginadas: 

IV. Le promoción del desarrollo, el mejoramiento y la 
Integración familiar: 

V. El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y 
económicamente merjlnades; 

VI. Le promoción e Impulso del sano crecimiento fislco, 
mental y social de la niñez. y 

VII. El establecimiento y manejo del sistema nacional de 
información baalca en meterla de asistencia social.""' 

Dentro del marco de la Asistencia Social, se encuentran también, 

lar instituciones de asistencia privada que son: "entidades juridlcas 

1161 LE1 SOY/ a SIS!' 	NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL, Diario OtIcidi de la Federación, Norieebre 6, 19051, pid. l/. 
1651 Ibidsa. 01. 11. 
1161 Ibio.. 10. 
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que, con bienes provenientes de particulares, que ejecutan actos con 

fines humanitarios de asistencia. 	sin propósito de lucro y sin designar 

individualmente a los beneficiados. El Estado les reconoce personalidad 

moral y Jurídica y capacidad para tener un patrimonio destinado a la 

realización de sus fines. Esas instituciones. pueden ser fundadas en 

vida de los donadores o por testamento de los mismot. 3u administración 

puede estar a cargo de patronatos, Juntas. o consejos..''"' 

E:(isten instituciones de asistencia privada, de las cuales se 

dedican a le educación, e hospitales, CNENt para ancianos, prendarias y 

de diversos servicios. La mayor parte de ellas son nacionales, pero hay 

también otras sostenidas por extranjeros lespaholas, americanag, 

inglesas, francesas, belgas, suizas, alemanas, italianas e israelitas). 

Luis Lepero, define le Asistencia Social como: 	'un conjunto de 

observaciones teórico-prácticas que pretenden reenfc,ar con un espiritu 

de actualización y de acción operativa, la identificación y lb 

captación de la problemática central que aparece en el ser humano 

necesitado de ayuda y de ecompaberniento rodal en vistas a su 

recuperación y dignificación. 

Esta identificación y reenfoque resulta clave en toda te acción 

consecuente pues, casi siempre el necesitado en extremo he :cirio 

visualizado con un esplritu de compasión y de lastima, o con uno de 

incomodidad y molestia que delega en i43 instituciones pUblices, o en 

las persones caritativas, el deber de asumir la responsabilidad de su 

asistencia. '"N. 

En suma, el Concepto de la asistencia social, en 31.1 evolución 

histórien, se he ajustado a lea distinta; etapas del desarrollo de la 

sociedad, ha sufrido modificaciones que han evolucionado desde las 

concepciones del cilio para peregrinos y campahas contra las pestes, 

lepra y otras celamidades, basadas en la mistica de le caridad. La 

1411 Secretarle de Selubrlded T Asistencia, IDIOCIA DE LA 12 REVIl1011 NACIONAL CC LA ASISTENCIA SOCIAL, »rico 1452, pág. 
550, 
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asistencia ha llegado en tiempos recientes a considerarse COMO uno de 

los principios de solidaridad y de Justicia social, que culminan con el 

postulado legal de construirse en un derecho de recibir la asistencia. 

1.4. LA ARMADA DE MEXICO 

La finalidad de éste apartado es dar a conocer como se organizo y 

opera la Armada de México, debido a que poco se sabe de ella, y además 

que es nuestro sujeto de estudie en la presente investigación. 

En el capitulo 5v, ue analizara 	la relación que hay entre el 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armada; i[SSFAM) y la 

Dirección 	de Seguridad Social de la Secretaría de Marina, para 

tramitar loa asuntos relacionados con las prestaciones que establece la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, con el fin de elevar el nivel de vida y conseguir el 

mejoramiento ftslco, moral, cultural, educativo, económica y social de 

1Q3 miembros de la Armada y sus derechohablentes. 

1.4.1. FACULTADES DE LA ARMADA DE MUECO 

El Articulo le de la Ley Orgánica de la Armada de México señala: 

"La Armada de México es una institución militar nacional de carácter 

permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para 

la seguridad interior y la defensa exterior del pats.",". 

Por lo cual, los miembros de la Armada tienen la responsabilidad 

de defender los intereses nacionales y vigilar el cumplimiento de la 

legislación vigente en el ámbito maritimo y en la protección de las 

actividades que re realizan en nuestras aguas y litorales. 

"Esta misión se cumple a través del fortalecimiento de la 

soberania nacional; para ello, 	lleva a cabo acciones de vigilancia y 

ejercicio de le jurisdicción militar en las zonas marltimo-costeras 

1491 Secretaria de harina, LEY OIRGAIIICA OE 1,1, AMADA OE NEXICO, Ediciones Ateneo, 5.A., Aislco 1990, Articulo II, pág. 1 y 
A. 
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nacionales. 	Al ffilt46 tiempo, vióila el uso y apr.a:echamiento nacional 

de los 	recursos marítimos: protege la vida en el mar; 	reprime el 

tráfico de estupefacientes y presta auxilio a la poblacian civil en 

casos y zonas de desastre."' 

La Armada de México ejerce jurisdicción militar en nombre de la 

Federación, 	en Loa mares territoriales, zona maritimo-coatera. 	Islas, 

cayos, 	arrecifes, 	zócalos 	y 	plataformas 	continentales, 	aquea 

Interiores, y utas fluviales y lacustres en aus partes navegables. 

En catas areaa el pala tiene derechos soberanos aobre loa 

productos renovables y no renovables, y es por tanto. comprcmiao de la 

Armada de México mantener la ley y el orden mediante la presencia 

naval. 

1.4.2. FUNCIONES DE LA ARMADA DE NEXICO 

Con el fin de cumplir con su misión y con las funciones que tiene 

asignadas, el articulo 22 de su Ley Orgánica, la Armada de México 

emplea 13113 recursos humanos y materia Lea por medio de unidades de 

infantería de marina, aeronavales y de superficie para que en forma 

aislada o conjunta, hagan Valer las disposiciones del Estado Mexicano, 

en el asea de jurisdicción, mediante la realización de diferentes tipos 

de operaciones que a continuación 30 mencionan: 

'Operaciones de Auxilio a la Población Civil: La Armada do México 

participa activamente en los operativos de rescate y salvamento de la 

vida humana en el mar, así como en los de auxilio a la población civil 

en los catos de siniestros pravocados por fenómenos meteorológicos. 

En los casos y zonas de desastre se aplica el Plan SM-A de auxilio 

y ayuda a la población civil, que comprende actividades de vigilancia, 

evacuación, acordonamiento de áreas dañadas, auxilio médico y 

distribución de ayuda para damnificados. 

1501 Secretarla de Rarbia, It AVIADA DI RIMO, !léxico 1,12, pi,. 23. 



Este operativo es efectuado oo, los Mandos Territoriales 

correspondientes, en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y municipales de se turisdiccien. 

Otro dispositivo de auxilio a la población civil es la denominada 

"Operación Salvavidas", que brinda protección al turismo y se 

incrementa en periodos vacacionales. Al ponerse en marcha, se emplea un 

elevado número de efectivo, coordinados con unidades de superficie, 

aeronavales, anfibias, vehículos terrestres y equipos de primeros 

auxilios, 	los cuales se distribuyen a lo largo de los litorales 

nacionales. 

Operación de Protección de los Recursos Pesqueros: La Armada de 

México en coordinación con la Secretaria de Pesca, desempeNa 	esta 

función en la faja costera, mar territorial y zona económica exclusiva, 

áreas donde el pais tiene soberania y eierce derecho sobre loe Recursos 

pesqueros, haciendo efectiva la legislación pesquera del Estado 

Me,icano. 

A fin de evitar la explotacien irracional o ilegal de los rocuraos 

merltimos, se realizan funciones de policía marítima e Inspecciona a 

buques peaqueros nacionales y evtrenieros. 

En la faje costera apoya y escolta a loa Inspectores de Peace en 

el ejercicio de aun funciones. Establece, adoraba vigilancia continua en 

los campamentos para la preservación de la tortuga merina y hace 

respetar tal vedes que la Secretaria de Peace impone para las dlatlntaa 

especies marinas. 

Operaciones de Combate al Narcotráfico: Conforme e les directivas 

emanadas. del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales 

(Presidente de la República( y el Alto Mando de la Secretaria de 

Marina-Armada de México (Secretario de Marina), han girado lar órdenes 

correspondientes para que sus unidades operativas, coordinadas por los' 

Mandos Territoriales correspondientes (comandantes de zonas y sectores 

navales), participen en la raspaba permanente contra el narcotráfico. 
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Dichos operativos se efectúan en forma unilateral y/o conjunta con 

el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República y otras 

dependencias. 

Operaciones de Preservación del Nedio Ambiente Marino: En 

coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social y en estricto apego 

a las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, le Armada de México, en base al 

diagnóstico ambiental que se elabora en los principales puertos del 

pais, establece operativos para el control de derrames de hidrocarburos 

y otras sustancias nocivas; control y disposición de desechos sólidos y 

líquidos de los buques en la mar y recintos portuarios; previene y 

controla los efectos ambientales en instalaciones marítimas, realiza 

también, actividades de dragado y tareas de limpieza y recolección en 

las áreas marítimas costeras afectadas. 

Apoyo a otras dependencias: Como parte integral de la 

Administración Pública Federal, la Secretaria de Marina-Armada de 

México trabaja en forma conjunte o coordinada con otras dependencias 

gubernamentales. Asi, su labor no se limita a su área especifica de 

competencia, sino que se expande a otros sectores. 

Con el Sector Salud, participe activamente en campañas nacionales 

sanitarias y de vacunación. Con la Secretaria de Educación Pública 

lleva a cabo programas de alfabetización para adultos y proporciona 

apoyo e sus miembros y derechohebientes pera los estudios básicos. 

También suscribe convenios cientificos y culturales con diversas 

instituciones educativas pera llevar a cabo trabajos de investigación. 

Y en general, coopere con dependencias públicas y privadas en 

materia de construcción naval, oceanografía, transporte marítimo, 

ecología, e investigación entre otras.~ 

1511 Secretaria dt brisa, U MAYA DE DEDICO, Op. Cit. Mg. z5-2e. 
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1.4.3. ORGANIZACION DE LA ARMADA DE MEXICO 

Le organizacin de la Armad:,  de México re divide en dos secciones; 

le primera corresponde e le Jerarguización del mando y le segunda, a la 

dihtribución geográfica. 

I. JERARQUIZACION DEL MANDO 

De acuerdo con loa articulo; 92 el 174 de la Ley Orgánica de le 

Armada de México, estable,:e que pera un mejor desarrollo de 4118 

operecionee encomendadas, la jerarquización en esta institución ce 

compone por 103 alguientes mandos: 

El Mando Supremo.- Le corresponde al Presidente de loa Estados 

Unidos Mexicanos, quien dentro de sus facultades tiene la de designar 

al Alto Mando, loa Mandos Superiores en Jefe y e los Mandos Superiores, 

ademas de las que le confiere le Constituclón Politica de los Estados 

Unidoa Mexlcanoa y le Ley Orgánica de la Armada de México. 

El Alto Mando.- Lo ejerce el Secretario de Marina, quien es 

responsable, ante el Mando Supremo, de le organización, operación y 

administración del poder naval de la Federación. 

Loa Mandos Superiores en Jefe.- Los de las regiones navales y 

fuerzan. navales. 

Loa Mandos Superiores.- Corresponden e loa comandantes de Zonas 

Navales y del Cuartel General . 

Los titulares de las Regiones y Zonas Navales serán de le 

lerarqula de Almirante y Vicealmirante del Cuerpo General. Loa 

titulares de las Fuerzas Navales serán de la Categoría de Almirante del 

Cuerpo quo corresponda. Sus funciones son: ejercer el mando militar Y 

el control administrativo, técnico y operativo de les Fuerzas Y 

eatablecimientoa en su jurisdicción. 

Mandos Subordinsdos.- Estos mandos con responsables de unidades 

administrativas, establecimientos militares y otros que no estén 
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comprendidos en los mandos anteriores. Ellos ejercen el mando militar y 

el control administrativo y operativo de las fuerzas y establecimientos 

a sus órdenes de acuerdo con la ley y reglamentos respectivos. 

11. DISTRIDOCION GEOGRAFICA 

Para su mejor operación, le Armada de México está organizada en 

Regiones Navales, Zonas Navales, Sectores y Subsectores Navales, sal 

cono por Fuerzas Navales. 

1. REGIONES NAVALES: 'Son arcas geográficas delimitadas por el 

Mando Supremo, que agrupa bajo su atando e les Zonas, Fuerzas y Sectores 

Navales que se encuentren dentro de su juriadlcclón."0" 

Las Comandancias de las Regiones son 'responsables de prever, 

planear y revisar las acciones necesarias para garantizar la seguridad 

y defensa de la soberania nacional; utilizar racional y 

prioritariamente los medios y recursos disponibles para solucionar los 

problemas de la Región Naval; aplicar, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales respectivas, los 

programas de desarrollo dentro del ámbito de competencia; unificar y 

fortalecer la doctrina naval y los programas de entrenamiento, y fungir 

como Coordinadores Regionales para efectos de aplicación del acuerdo 

bilateral de búsqueda y rescate maritimo.""' 

Las Regiones Navales tiene su sede en los siguientes puertos: 

En el Océano Pacifico: 

- Región Naval del Noroeste: en Mazatlán, Sinaloa. 

- Región Naval del Oeste: en San Blas, Nayarit. 

- Región Naval del Suroeste: en Acapulco. Guerrero. 

En el Golfo de Méxiico y Mar Caribe: 

- Región Naval del Norte: en Veracruz, Veracruz. 

- Región Naval del Este: en Frontera, Tabasco. 

1121 L11 (1151111C101 LA MENA 11 11111C0,0,. Clt. Articulo 15, pilo. t9. 
1131 S'endivia Sobrias, Op. Cit. 01.13. 
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- Región Naval del Mar Caribe: en Chetumal, Quintana Roo 

2. ZONAS NAVALES: 'Son áreas geográficas asignadas por el Mando 

Supremo de la Armada de México, en las cuales esta alerce Jurisdicción 

a través de los Mandos Territoriales de las mismas.'~ En cada catado 

costero de la República Mexicana existe una zona naval, y en total son 

17 en el pais. 

Corresponde a los mandos de las Zonas Navales coadyuvar con las 

autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de su 

Jurisdicción y competencia, en las acciones tendientes a garantizar la 

seguridad interior del país. 

Las Zonas Navales tienen bajo sus órdenes a los Sectores y 

Sub:rectores Navales, Unidades de Infantería de Marina, de Policia 

Maritima, de Trabajos Submarinos y establecimientos logisticos y de 

enseñanza que ce encuentran dentro de su Jurisdicción, asl como las 

unidades de superficie y aeronavales específicamente adscrita■ a elles. 

3. SECTORES Y SUBSECTORES NAVALES: 'Son subdivisiones 

territoriales de lar zonas navales establecidos por el Mando Supremo; 

los comandantes serán de Jerarquía de contralmirantes del cuerpo 

general diplomados de Estado Mayor Naval. Existen 13 sectores en los 

litorales mexicanos. 7 en el Golfo de México y Mar Caribe y 6 en el 

Océano Pacifico."'"" 

4. FUERZAS NAVALES Y DE TAREA: 'Son organizaciones de unidades de 

superficie, con carácter de permanentes o temporales. Son permanentes 

la Fuerza Naval del Golfo y la Fuerza Naval del Pacifico, sus funciones 

son de adiestramiento y preparación de les unidades asignadas o 

incorporadas, además de sus funciones operativas. 

Son temporales las que se constituyan para cumplir una misión 

especifica no permanente, se denominarán fuerzas de tarea y contarán 

041 Uf GMi1NICA 01 LA AMADA R 1E1100, Cia, Cit. Articulo 20, 	l9. 
1991 Secretorio Y liarles, U REIITAllk Dt MEM, 	Atrito 1W2, W. 20. 
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con unidades que se requieran.*".' 

Para la ejecución de su responsabilidad de vigilancia y 

preservación de la soberanla nacional en ru brea de competencia, las 

Fuerzas Navales cuentan con unidades de superficie (buques) que se 

agrupan por sus caracteristicas. 

1.4.3.1. INTEORACION Y CLASIFICAC1ON DEL PERSONAL NAVAL 

El cumplimiento de las funciones que la Secretaria de Marina-

Armada de México tiene asignadas, exige organizar, adiestrar y equipar 

a los recursos humanos que la constituyen. 

1. INTEORACION DEL PERSONAL NAVAL 

Loe recursos humanos estén integrados por 'Almirantes, Capitanes, 

Oficiales, Cadetes, Clases y Marineria,'"1" cuyo actuar ae ajusta e lea 

normas castrenses, en términos en que lo disponen los articulos 

constitucionales 13 y 123 fracciones XI, inciso f, y XIII. 

'Los recursos humanos se agrupan en unidades navales, aeronavales, 

de Infanteria de Marina, de Policia Maritima, de Defensa de Costa, de 

Trabajos Submarinos y de Servicios. 

Dependiendo de su formación y especialización, el pert,nal te 

agrupa en Cuerpos y Servicios, constituidos por Nucleos y Ramas. El 

Núcleo agrupa personal profesional y la Rama al no profesional. 

El Núcleo de los Cuerpos está constituido por los efectivos 

egresados de la Heroica Escuela Naval, y el Núcleo de los Servicios 

está constituido por elementos profesionales procedentes de 1,,s-

respectivas escuelas de formación de la Armada o de las esruoins o 

instituciones educativas superiores del pais. 

1541 LII 0114101CA D1 Lb AIDA OC 11111CO, Op. Cit. Articulo 32 y 33, MI. 21. 
1571 ibiles. Articulo 14, Ni. 35. 
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Los Cuerpos que agrupan al personal naval son: Cuerpo General, 

Cuerpo de Aeronáutica Naval y Cuerpo de infanteria de Marina. 

Los Servicios que agrupan al personal naval son: Administración e 

Intendencia Naval, Comunicaciones Navales, Cultura Fisica y Deportes, 

Docente, Electrunica e Ingenieros. 

El Personal 	de los distintos Servicios desempeña básicamente las 

siguientes funciones: 

- Ejercer los cargos y comisiones administrativas y técnicas 
de su servicio y especialidad. 

- Realizar las actividades correspondientes a su profesión, 
especialidad u oficio.',11. 

II. CLASIFICACIOM DEL PERSONAL NAVAL 

El personal que integran las fuerzas Armadas del pais, está 

agrupado en diferentes categorías, cuya denominación jerárquica varia 

según pertenezca a la Armada, el etereito o Fuerza Aérea. 

En el presente apartado sólo citaremos las siguientes categorias y 

grados del personal naval, en orden decreciente en la Armada de México: 

"1. ALMIRANTE S 
A. Almirante 
B. Vicealmirante 
C. Contralmirante 

11.CAPITANES 
A. Capitán de Navio 
D. Capitán de Fragata 
C. Capitán de Corbeta 

111.0FICIALES 
A. Teniente de Navio 
B. Teniente de Fragata 
C. Teniente de Corbeta 
D. Guardias:erina 

Primer contramaestre 
Primer Condestable 
Primer Maestre 

1581 SanGrla W wrir, Op. Cit. ply. 38 y 39. 



32 

IV. CLASES 

A. Segundo Contramaestre 
Segundo Condestable 
Segundo Maestre 

B. Tercer Contramaestre 
Tercer Condestable 
Tercer Maestre 

C. Cabo 

V. N A R I N E R 1 A 

A. Marinero." r»r 

1.5. SEGURIDAD NACIONAL 

Le seguridad social forme parte de le seguridad nacional. SI se 

cuenta con un elatema de seguridad social sólido, capaz de amoldarse e 

los cambIos económicos, sociales, culturales y políticos nacionales, se 

evitan presiones Internas por parte de le población civil, al mismo 

tiempo que refiele una economla estable, con desarrollo y un sistema 

financiero sano. 

En nuestro caso, al hablar de le Armada de Nóxico, como une 

Institución de gobierno de carácter militar, nos encontramos que el 

término de seguridad nacional, se haya relacionado intlmamente con leas 

fuerzas armadas. El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 en su 

capitulo 3, apartado 3.2.1., expone brevemente la relación que hay 

entre el Estado moderno, seguridad nacional, y les Fuerzas Armadas 

Mexicanas leiórcito, armada y fuerza aérea): por ello consideramos 

necesario Incluir este concepto, en el presente capitulo. 

En el 	capitulo 2, se explicará de manera mas amplia, la forma en 

que se relaciona le seguridad nacional con el Estado y las fuerzas 

armadas. Por ahora, sólo citaremos algunos conceptos que 4e han 

pronunclado en diversas partes, sobre seguridad nacional. 

Cathryn Thrup, nos dice que el concepto de seguridad nacional 

"surgió por primera vez en Estados Unidos después de la Segunda Guerra 

011 UTCOGNICAN U 1AIIMMIKAUICA,WhC0.1Gindol,,P14.35. 
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Mundial, y desde un principio se vio muy influido por la Guerra Fria y 

el pensamiento estratégico militar. Posteriormente el concepto cayó en 

desuso después de la guerra de Vietnam y sólo se mencionó de vez en 

cuando durante el periodo de la distensión.,•.,  

En la década de los setenta, algunos investigadores 

estadounidenses trataron de reformular el concepto ampliando la 

definición, de manera que incluyera aspectos económicos y sociales 

pero, en lo general, las connotaciones negativas asociadas con el 

término superaron estos esfuerzos. 

El mismo autor nos señala, que el concepto de seguridad nacional 

"tradicionalmente se refería a las amenazas externas y a la estabilidad 

de un Estado y por lo tanto, se definía en términos de disuasión 

nuclear, superioridad en armamento, 	inteligencia militar, alianzas, 

contención de las naciones agresoras y estabilidad en la relación 

Estados. Unidos - Unión Soviética. Uno de los problemas de esta 

definición es que llega un momento en el que a mayor armamento no 

necesariamente implica mayor seguridad de hecho puede significar 

menos.'" 

En un concepto más amplio, herrete Leseo define a la seguridad 

nacional como "el conjunto de condiciones (politices, económicas, 

militases, sociales y culturales) necesarias para garantizar la 

soberania, 	la independencia y le promoción del interés de le nación, 

fortaleciendo los componentes del proyecto nacional y reduciendo al 

minimo 	debilldados o inconsistencias que pueden traducirse en 

ventanas de vulnerabilidad frente al exterlor..~ 

Para el Coronel Chileno Alejandro Medina Lois, definió le 

seguridad nacional como: "la capacidad del Estado para garantizar su 

supervivencia, manteniendo su soberania s. independencia material y 

(101 TM, Clitkrri L. U FONOILACION DE LA AGENDA DE SEGLRIOID NACIONAL PARA U DEFINClOil DE LOS MIENTA: EL 011171 DE U 
Fd. Siglo III, Ubico 1990, O'. II. 

piq. M. 
1121 Nl 	A Leséo N. y Cwiélez O. liedélupe. NACE t POISICTIVIS EN EL I 0 Oil. COILIPTO CC U SOXIIIOAD NACIONAL DI 

Ch 	1:« 010, siglo III, Iliaco 1111. SI. 341. 
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espiritual, preservando su forma de vida y posibilitando el logro de 

sUS objetivos fundamentales. 

La Escuela Superior de Guerra de brasil define la seguridad 

nacional como 'el grado de garantia que a través de acciones políticas, 

económicas, psicológicas y militares proporciona el Estado en 

determinada época a la nación que jurisdicciona, para la conquista y 

mantenimiento de los objetivos nacionales, a despecho de los 

antagonismos o presiones existentes o potenciales."." 

En la república de Argentina, la Ley de Defensa Nacional, Sistema 

Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad, en su articulo 2o. 

determina que 'la seguridad nacional es la situación en la cual los 

intereses vitales de la nación se hayan a cubierto de interferencia y 

perturbaciones sustanciales."'•" 

Robert S. Mc. Namara, solista los siguientes conceptos que 

determinan la esencia de la seguridad nacional: 

- 'La seguridad es un aspecto complejo de la politica de las 
naciones que va más allá de la preparación de las fuerzas 
militares para el combate. 

En consecuencia el problema militar especifico es sólo una 
pequeña faceta del problema de la seguridad, que se traduce 
en la 'politica militar'. 

- El objetivo general de la seguridad es la conservación de 
la paz y de la independencia y no reposa, ni siquiera 
primordialmente en las fuerzas armadas, pero si en el 
desarrollo pollito° y económico. 

- Nay que definir cuáles son los intereses fundamentales y 
analizar cuáles son los problemas que definen la inseguridad 
y darles prioridad. 

- La verdadera seguridad dimana del progreso económico y 
social, reclama un equilibrio en el esfuerzo financiero 
destinado a las fuerzas armadas y a la productividad 

económica. 

- Impone estudiar cómo as manifiestan o manifestarán los 
conflictos y valorizar exactamente, en cada caso, el papel 

1431 CAMILLA R4144, Ardoelo. MMIKAMIA, GIPPOLITICA I 363411010 MCI*/ II 14101124, U. 114r14, 3.4., 01. :11. 
1441 SICACTAOIA Ot Ca1l64 04CIONAL. 51041101.0 1142101141. T 5112211 CC fLA110, '50111014 1142101142', Tm 0, libio) 1110, 

pis. 24. 
1451 144e. 
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que van a lugar las fuerzas armadas en la politica de 
seguridad y las zonas que representan peligros. 

- La seguridad supone un mínima de orden y estabilidad desde 
que la ley y el orden con escudo tras el cual se puede 
conseguir el hecho esencial para le seguridad, que es el 
desarrollo.""' 

Por otra parte, el Centro Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional de Espaba, define la seguridad nacional como el estado de vida 

de una nación en el que no existe amenaza a la soberanla ni a la 

integridad del territorio; en el que dende el interior no se atenta 

contra el normal ejercicio de la autoridad ni contra las Instituciones; 

y en el que tanto las actividades públicas como 144 privadas pueden 

llevarse a cabo sin obstáculos que se opongan a la marcha hacia los más 

altos niveles de prosperidad cultural, cívico, moral y económica'," 

Para el politico belga Joseph Comblin, la seguridad nacional "es 

la función de un poder nacional fortalecido armónicamente en sus tres 

expresiones.: poder psicosocial, poder politico y poder militar. La 

seguridad nacional reúne en una sola fuerza y un sólo factor los tres 

componentes del poder nacional; lar tres Juntos permiten realizar le 

seguridad nacional."'"' 

Por otro lado, el concepto tradicional de la seguridad nacional en 

México, es que; 'La defensa de le soberania, en su definición más 

amplia, comprende desde el territorio hasta los objetivos que integran 

el Interés nacional y que dan forma y contenido al proyecto 

naclonal.'M' 

"terrera Lastro, nos dice que la seguridad nacional se refiere a la 

seguridad de la nación en su conjunto y no sólo a la del Estado o a la 

del gobierno, si bien es cierto que son éstos quienes tienen le, máxima 

responsabilidad de la seguridad de le nación, como en todo sistema 

politico representativo. 

IKI Iblérm. pág. n. 
1411 Ido. 
1411 Ibilea. W. 21. 
1411 MEM trío, 	Op. Cit. pág. 313. 



Por lo cual, la seguridad de la nación, se centra en la 

permanencia y el fortalecimiento del proyecto nacional frente a las 

amenazas externas, ya sean de origen estructuralmente externo o 

consecuencia de vulnerabilidades internas. 

En México, el concepto de seguridad nacional se utiliza a partir 

de 1903, en su Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988, define el 

objetivo de las funciones de lar fuerzas armadas dentro del concepto 

integral de seguridad nacional come, "la defensa de la integridad 

territorial, de la independencia y soberanía de la nación', aunque 

también señala que "conforme ha cambiado la realidad, se han 

transformado las fuerzas armadas del pais en forma tal que el papel 

estrictamente militar que las caracterizó inicialmente se ha visto 

reforzado por una creciente actividad directamente relacionada con el 

bienestar de la comunidad. De ahi que, después de la defensa de la 

integridad territorial, las fuerzas armadas cumplan tareas 

complementarias dentro del desarrollo nacional, de gran impacto en las 

áreas con mayores rezago/ sociales del pals.'"" 

En Mé:;ico el Plan Nacional de Desarrollo 1909-1994 ratifica las 

funciones asignadas a las fuerzas armadas 'en la defensa de la 

soberania e integridad territorial, asi como en el ámbito social, en la 

lucha contra el narcotráfico, en la participación en desastres 

naturales y en la defensa del ecosistema."",,  

Además, en este mismo plan se hace mención a un proyecto de 

modernización del ejercito, como es el de 'elevar su profesionalización 

y eficiencia, asi como los niveles de vida de los integrantes de las 

fuerzas armadas y de sus familiares.' 2' 

en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, expone las 

estrategias y lineas de acción para garantizar la seguridad nacional de 

México; una de ellas se refiere a 'coordinar a las dependencias y 

entidades de la Administración PUblica Federal y de los Estados de la 

Federación en rus relaciones con otras naciones. En especial, asegurar 

1111 Secretaria da Progreeselia y frecuperta, Pl»1111£101111 O1 01511110110 111.1-11161, lhico 1111. 01. 56. 
110 Secretar la le Pralreeadia y Premeento, PIM MLIMW. 	013111110.1.01184-1491, alaco 1189. 
1721 Idee. 
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la unidad de criterios en el combate a las amenazas modernas a la 

seguridad nacional: el narcotráfico, 	el lavado de dinero, el 	tráfico 

ilegal de armas y el terrorismo.' 

Por último, el mismo Herrera nos dice 'que la seguridad nacional 

va más allá de la defensa nacional, entendida como una función 

exclusiva de las fuerzas armadas. No sólo no es el concepto de 

seguridad nacional sin;)nimo de defensa nacional, sino que tampoco la 

misión de las fuerzas armadas se restringen al ámbito exclusivo de la 

defensa nacional.'" 

1131 IIMA Lié», I1. Op. Cit. S. 100. 



3d 

CAPITULO 	2 

LA SEOURIDA0 SOCIAL 

El aletees i•Gobletio Me prfeclo, 
es egal qw 9,0411011 Iliyor s 	ire 
felicidad posible, uy« emelt 
entoldad *acial y uy« sur 

eetsllll4a política. 

Slais lolirar 
febrero 5,1811. 

El ser humano durante su proceso de vida, desde que nace hasta que 

muere se encuentra amenazado por dos factores principalmente, los 

lalopatológicos y naturales, como son las enfermedades, accidentes y 

catástrofes y, por los políticos, económicos y sociales entre los que 

se encuentra el desempleo, el racismo y la explotación al trabajador. 

La vida del hombre y su familia dependen de le actividad 

productiva que le genere los recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas (comida, vivienda, vestido y salud), de ahí el 

temor a sufrir un riesgo que les impida ejercer su actividad. Este 

temor a correr un riesgo se traduce en inseguridad, la preocupación de 

la persona en que 'por acontecimientos extraños a tu voluntad, no pueda 

satisfacer sus necesidades primarias, llegando inclusive a suprimirlas; 

y en otro, en la extinción de la vida del individuo, con clara 

repercusión en la imposibilidad de que su familia pueda satisfacer esas 

necesidades, si del fallecido dependía económicamente.'"" 

Este fenómeno de la inseguridad por cuestiones biopatológicas y 

naturales se origina desde la aparición del hombre en la tierra, 

primero en forma individual y posteriormente colectiva. Desde las 

hordas primitivas hasta nuestros días, se ha venido tratando de 

resolver este problema.. 

1141 VILL1011COA E. José Natio!, MICO 0:11CCIMIAL DE LA %PARIDAD SOCIAL. 'COICUTOS XCTOIMlES corrop:tecos a LA 
SCAIIIIIAD SOCIAL' U. CIELS., Malo 1181 PA!. II. 
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La inseguridad por factores políticos, económicos y sociales se 

vienen enfrentando desde los primeros sistemas económicos de producción 

hasta nuestro tiempo, en lor que surgen distintas formas de explotación 

del trabajo, presentándose revoluciones sociales en las distintas 

epocar en lar que se busca el derecho al trato igual de los hombres 

ante la ley y la demanda de medidas protectoras de la libertad, la 

seguridad dentro de la sociedad y el trabajo. 

A lo largo de la historia se presentan distintas formas de 

organización para combatir el problema de la inseguridad y del trato 

igual entre los hombres, trastocando las esferas económica, politica, 

jurídica y social. 

A través del desarrollo de este capitulo explicaremos como surge 

en el hombre la necesidad de tener seguridad, las dlferentea 

organizaciones creadas para dar respuesta a esta demanda, la 

intervenci,,n del Estado en el problema y la consolidación de le 

Seguridad Social como alatema y parte fundamental de La vida de las 

naciones. 

2.1. LA NECESIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El hombre primitivo :se encontraba constantemente amenazado por 

todo tipo de accidentes, enfermedades y catástrofes naturales que lo 

podían llevar a la muerte o incapacidad para buscar su sustento 

personal y familiar. Lo anterior comenzó a perturbarlo y a tomar 

,:oiwiencia de la lnl.eguridad en la que ulule. 

Poi lo anterior, y debido a 31.1 Insuficiencia orgánica y 

psicológica para resolver aisladamente sus problemas y necesidades, se 

agrupó y organizó para que e través de loa lazos de solidaridad se 

establecieran métodos de auxilio en caso de algún accidente y formas de 

intercambio de satisfactores y servicios que le aseguraran la 

subsistencia. 
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Con la practica, el hombre analizó que la buena voluntad no era 

suficiente para enfrentar los problemas en forma coniunta, lo 

importante era crear una organización permanente donde el individuo me 

sintiera protegido ante cualquier contingencia, es decir, la seguridad 

de ser auxiliado por la organización creada, de acuerdo a normas 

establecidas y, e su vez, hacerme responsable en el cumplimiento de 

ellas, esto es, hacerse acredor a derechos y obligaciones. 

't...1 la identidad entre la naturaleza y el hombre se manifiesta 

también de tal modo que la actividad limitada de los hombres hacia la 

naturaleza condiciona la limitada actitud de unos hombres para con 

otros. 	 Y, de otra parte, la conciencia de la necesidad de 

entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de 

la conciencia del hombre, en general, dentro de una sociedad. 1...1 

Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y perfecciona después, 

al aumentar le productividad, al incrementarse las necesidades y al 

multiplicarse le población.""" 

'Lo anterior, convirtió al hombre en un ser 30Cidli por naturaleza 

y voluntad propia. El agruparse respondió a un motivo y buscó una 

finalidad: lograr 4U bienestar y seguridad mediante el intercambio de 

satisfactoresi lo que convierte a la convivencia en una necesidad 

fundamental, ello implicó organizarse, determinar normas de 

convivencia, intercambio de servicios y la división social del 

trabajo.""" 

2.2. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La historia nos presenta al hombre ensayando distintos 

procedimientos y diversas formes de organización para hacer frente a 

los conflictos y lograr sus fines. 

'III MAI T CNILS, ORAS L40GIOLí. "FDA15101, 01051CIONS EIRE W CONDONO IUT111111.15114 E 1001.15113,' Taso I, 
U. Progrese, UN 929. paq. 2t. 

110 II1 	F. 011. Clt. pho. T. 



4t 

La sociedad no se puede concebir únicamente come• varios hombres 

agrupados para cooperar unos con otros, sino implica fenómenos de 

conducta y de conciencia con fines y medios que buscan la conservación 

y perpetuación de su grupo con la posibilidad de desarrollarse. 

'Cuando ,e encauzan los recursos hacia los objetivos sociales, de 

modo racional, es cuando la convivencia y la perpetuación de las 

tendencias naturales. se convierten en fenómenos politicos, económicos 

y culturales."" 

'El hombre cultiva su propia naturaleza cuando las tendencias 

naturales se convierten en fines conscientes; y cuando intente 

procedimientos distintos a los naturales para realizarlos mejor.""» 

Persigue como fin consciente, una organización adecuada mediante 

el poder resultante de la unión con otros hombres, con el fin de 

conservarse. En la búsqueda de esa organización los conflictos 

comienzan a reproducirse y su desarrollo a llevado a las comunidades a 

plantearse y replantearse su organización, ya sea en forma pacifica o 

violenta, estableciendo normas que permitan la realización de una mejor 

convivencia. 

Durante el proceso de organización, es necesario destacar, como lo 

menciona Feuerhach, se tenga que pasar largo tiempo antes de poder 

agruparse debido a le formación de grupos contradictorios con intereses 

diferentes. Sobre todo con el proceso de desarrollo económico se van 

formando grupos con intereses distintos. 'Los diferentes individuos 

sólo toman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha 

común contra otra clase, pues de otro modo ellos mismos se enfrentan 

104 unos con los otros, hostilmente, en el plano de la competencia*.." 

Dentro de este contexto, donde resultan grupos afectados por el 

desarrollo económico, se han creado en el núcleo de las organizaciones 

distintas Instituciones para enfrentar 	la inseguridad, como son: 	la 

1711 Secretaria de la °afma Ilacloaal, SEalliDAD NACIONIL / SISTUrat 01 Un. Op. Cit. 01. lo. 
1111 I. 
1711 Mil 1 wats, Op. cit. U, 
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caridad, la beneficencia, la asistencia, la previsión social del 

trabajo y lo:. seguros sociales, antes de llegar a la seguridad social. 

Cada una de ellas nació como respuesta al ~mento histórico y a la 

experiencia con la que se contaba, con el propósito de superar las 

ventajas de su antecesora y responder adecuadamente a su nuevo objetivo 

y necesidades. 

"La experiencia contesta aal: cuando una aolución pierde o este en 

peligro de perder los medios diveraamente adecuados pare la vida, la 

colectividad entra en críalo, rompe le rutina. moviliza loa recursos 

del grupo para creer otra nueva solución o comportamiento; [...1 por 

una nueva forma de vida."s^" 

Cabe resaltar. que la aeguridad social actual no suprimió la 

caridad, 	la beneficencia o la asistencia, ni 	la previsión social del 

trabajo, ni los seguros aocialea, pues subsisten todavla como medidas 

residualea o complementarias de seguridad social en cada sistema 

nacional. La Seguridad Social se nutrió de ellas para formar su propia 

manera de ser como forma colectiva de vida. 

2.2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Al ser estructurada L4 'polis• griega. tanto Platón como 

Aristóteles -Platón dentro de au Utopia, busca frente e la mala 

organización politica y social, un remedio contra loa malea aocialea, y 

en "Las Leyes" indica le unificación de loa beneficios de la propiedad 

privada- se preocupan por la creación de un ,-•rganlamo encargado de 

proteger e le sociedad contra loa rleagoa aocialea. 

Loa griegoa consideraban le regir liad, como el principal objetivo 

de loa hombrea, y por lo tanto, se preocupaban por combatir la 

inseguridad derivada do causas eapecificamente biológicas. Estos 

tomaron conciencia de que no podlan conocer de antemano cuando ilegaria 

el momento de encontrarse en desgracia. Por ello idearon la forma de 

1101 RAIDS Alvarez, Oscar G. Op. flt. p11. 121. 
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au,illarse mutuamente en esos eventos difíciles: crearon un fondo común 

de contribución voluntaria, del que recibirían ayuda. 

Esa forma original del mutualismo pasa como herencia de la Grecia 

Clásica a Roma. En esta última se crean las •Fraternidades Solidarias' 

y la 'Ayuda Mutua", consideradas ya asociaciones profesionales., 

constituyéndole los collegia y los soladitia quienes tenían a FU cargo 

el entierro de sus miembros, motivo por el cual se les conoció como 

sociedades funerarias. La ayuda fue ampliada después a un pago global a 

los familiares del socio muerto, presagio del importe de una póliza de 

seguro de vida moderno. Ambas formas de socorro mutuo persistieron en 

España aun durante la Monarquía Visigótica y cuyo vestigio se pierde 

con la invasión árabe. 

Posteriormente el mutualismo se desenvolvió en compañia del 

advenimiento del cristianismo. Con el se comenzó a difundir y proclamar 

la igualdad de origen, naturaleza y destino humano. Se propagan los 

conceptos sociales de amor, misericordia y caridad como reconocimiento 

del derecho del pobre para ser tratado de la misma forma que el 

privilegiado. Surgió est el sentimiento de la igualdad de los hombres y 

con ello le Beneficencia. 

Estas eran virtudes que muy pocos estaban dispuestos a ejercitar. 

Se traducia en un acto sentimental, filantrópico o banal, que quedaba a 

la absoluta voluntad dol dador, era unilateral o esporádico, no 

respondía a un sistema definido: el monto, la clase del beneficio y la 

elección del beneficiario eran decididos por el donador, que ninguna 

obligación tenla de ayudar, ni derecho de exigir algo a cambio. Era una 

invitación a los conciencias: 'mas bienaventurado es dar que recibir'. 

Máa tarde la beneficencia reunió a particulares organizados, que 

en el fondo querían hacer caridad, pero en una forma que no ofendiese a 

le dignidad. La donación se volvió un tanto impersonal: la 

administración privada de loa recursos permitía la relativa incógnita 

del donador, y además atraía a un número mayor de donadores de muy 

diversa potencialidad económica, a veces con alcance internacional. Lo 
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anterior ofrecía un mayor volumen de recursos y una acción mas 

difundida y metódica, así como escoger con algún sistema al sujeto 

beneficiario, e imponer los requisitos que Juzgare necesarios para 

recibir loe beneficios. 

A partir del medioevo y con la experiencia del mutualismo y 

précticaa de asistencia, ce crearon las asociaciones de protección a le 

Infancia, de dignificación a lea 	Jóvenea caldea en proatitución, de 

auxilio e damnificados afectados por cathatrofea, pro-eacuelaa, entre 

otraa. 

Lea aociedadea de protección de le época feudal, fueron fundadas 

con base en la caridad cristiana y organlzadea por diversas órdenes 

religloaas, siendo de gran importancia pera la sociedad. Ea en la Edad 

Media cuando surgen los monasterios que, lnspiradoa en la palabra del 

"Sermón de la Montaña", ce encargan de le organización y atención de 

los hospitales, orfelinatos, incrementandoae el número de 

organizaciones de aslatencla familiar, instituciones de rescate de 

prisioneros, a la creación de escuelas y fundaciones de diversa índole, 

todas elles creadas por el Derecho Canónico, el altruismo practicado 

por aquel entonces. 

Aalmismo el mutualismo maduró, ce diversificó y perfeccionó en 

cata época con la creación de cofradías y gremioa que con le aalatencia 

y labor conjunta de la caridad. dan como resultado el slateme medieval 

de adistencla social. 

Las cofreternidedee fueron los antecedentea directos de los 

sindicatoa contemporáneos, y estos &siguen practicando el mutualiamo. 

Podría decirse que lea asociaciones mencionadas fueron aocIedadea 

mutualIstaa de seguros. 

°neer Gabriel Alvarez noa señala: 'Fue el aeguro el que transformó 

la 	práctica y la teoría del mutua llamo, mala bien, el que produjo un 

tipo eapecifico de mutuallamo~ 

1111 11103 Airara:, Oscar G. Op. Cit. piq. 175. 
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En la primera etapa del Renacimiento en Et.paila, Luis Vives habla 

de un plan de asistencia organizada que sugiere que las obras públicas 

pueden constituir una fuente de ocupación para la subsistencia. Es en 

esta época cuando los monarcas españoles Carlos 1 y Felipe 11 combaten 

la mendicidad y, en 1555 las Cortes de Valladolid solicitan a un 

encargado, buscar ocupación remunerativa a los que carecían de ella, el 

llamado 'Padre de los Pobres'. El rey mismo ya se ocupaba de las rentas 

vitalicias, de seguro de incendios, de la pensión de invalidez para los 

militares y huérfanos de los muertos en campaña, con ello se comienza a 

vislumbrar la intervención del Estado en materia de seguridad social. 

Más tarde el Estado te encargará de la protección y tutela de los 

débiles, 	la protección del 	indigente, el alivio de las miserias y la 

defensa contra los abusos de los poderosos, funciones todas de carácter 

netamente social. 

Al descubrirse América, las instituciones de protección social 

espeaolas son implantadas en el Nuevo Continente. En las Leyes de 

indias, encontramos el legado de España e los pueblos aborígenes en 

materia de protección, siendo muy notable te labor de tos frailes 

misioneros Fray Pedro de Gante, Fray Vasco de Quiroga y Fray Juan de 

Zumarrega, quienes lucharon por dar un mejor nivel da vida a los 

hebitantes dei Nuevo Hundo. 

Simultáneamente, en Europa se inicia la formación del Derecho 

Mercantil. aparece une forma de seguro de riesgos que serle el 

fundamento del seguro privado y que una vez perfeccionado por la 

técnica actuarial y la estadística, será aplicado a los sistemas de 

Seguro Social. 

Ciertos registros de viajes de naves y caravanas permitían 

predecir con mucha aproximación quienes o qué proporción llegarle a su 

destino. Suministraban mediante el cálculo le probabilidad del buen o 

mal éxito. Con base e este cálculo se dió un margen pequeño de 

recuperación para aquellos que sufrieran un debo, esto es, el pago de 

una cantidad única o periódica de dinero por parte de los miembros para 
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formar un fondo común manejado por la mutualidad, del que se tomaba lo 

necesario para pagar el daño sufrido, en la medida en que hubiere sido 

tasado de antemano. 

Esa cantidad minina. Unica o periódica se llamó prima. La cantidad 

en que se estimaba previamente el daño económico que tse podía sufrir 

fue el interés asegurable; la suma pactada como Indemnización Ore el 

beneficio y beneficiarlo la persona que debla recibirla, esta podio ser 

la misma que sollcitaba la protección Isollcitante o tomador) o ser una 

persona diatInta. Quien administraba el fondo y aceptaba el pacto era 

el portador. 

La causa del posible daño era el riesgo. La realización del riesgo 

fue el siniestro. Posteriormente se contempló que la causa podría 

recaer sobre lea cosas o aobre las personas) estos eran los asegurados, 

lo m'amo por la Integridad corporal o la salud de la gente (seguros de 

vida, de invalidez, de enfermedad, etc.), que por el interés económico 

de los °hielos o de las acciones humanas (seguro de incendio, daños, 

etc.). 

El documento donde constaban loa términos del pacto se denominó 

póliza, resultado de una idea concatenada e inteligente de los hombrea 

para colaborar todos a Indemnizar los alnleatroa de los miembros del 

grupo. 

Las variadas exigencias humanas hicieron brotar diversos tipos de 

cooperación, por ejemplo, loa fondos de previsión mutua como cajas de 

ahorro, cejes de previsión, fondos de auxilio. Producto todas del 

sentido por mantener la vida en forme productiva, por aspiraciones 

comunes. 

Esas calas y fondos fueron la bese y la fuerza de grupos que 

luchar ten mea adelante contra el fenómeno del deaplazamiento del hombre 

por la magulna. La Revolución Industrial en suma. 
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En 1601 	Inglaterra dicta la primera Ley Nacional, llamada 'Ley de 

Pobres"(English Poor Lawl, ocupándose del adiestramiento profesional, 

del suministro de trabajo y de asistencia médica, esta es quizá la 

primera responsabilidad del Estado para con los sectores más débiles. 

Al crearse la gran industria, surge, alrededor de las ciudades, el 

suburbio que aparece en torno a la factoría, formado por el conjunto de 

las casas pobres de los trabajadores. La miseria y la pobreza de esta 

época adquieren un grado nunca visto y la previsión individual se 

vuelve insuficiente. Surge así el desarrollo de los postulados sociales 

originados ante la desilusión que el Estado Liberal y el 

Constitucionalismo producen entre las masas económicamente débiles, y 

por consecuencia, desvalidas. En esta época es cuando se inicia la 

presión de los trabajadores para que los riesgos y enfermedades 

profesionales sean cubiertos por el patrono, seiSalando además que el 

salario no debe estar sujeto al juego de la oferta y la demanda. La 

idea de empresa exige un equilibrio entre el capital y el trabajo, asi 

como entre los intereses de trabajadores y empleados. 

Aparentemente el Estado habla logrado una forme eficaz y completa 

de auxilio. Pero las guildas, las uniones y los sindicatos de 

trabajadores, con sus cajas de ayuda mutua, que operaban en el campo 

especifico de la producción, pusieron de manifiesto cierto olvido de la 

asistencia a quienes representaban la fuerza activa de la población. 

Por el hecho de recibir un salario se les marginaba de toda ayuda, no 

obstante que la presencia de la máquina y el avance incontenible del 

industrialismo, Inician de su medio de vida el más expuesto a los 

riesgos. De esta forma se desatendía a los grupos con más graves 

exigencias humanas, donde existía una conciencia aun más vigorosa de la 

solidaridad, de la fuerza y de los males comunes: la fábrica, la mina y 

el barco. Asimismo re pensó que los duerios de capital podrían darse 

auxilio por si solos. 

'Ln utilización de lee máquinas generalizó loa accidentes de 



48 

traba» y las enfermedades. POI otra parte, apareció el mal del 

capitalismo: el desempleo.'~ 

La reacción de los trabaJadorea ante este situación consistió en 

dos movimientos: la destl'ucclón de lee máquinaa y el alndicallamo. El 

primero se realizó al ver el obrero en lea máquinas el origen y medio 

de su explotación; el segundo movimiento fue la orgenización. L44 

agrupaciones obreras aurgieron he jo l4 bandera del socialismo, el 

anarquismo, el marxismo y la doctrina social católica. En 1869 se creó 

la Asociación Internacional de Trabajadores. Loa sucesos de la comuna 

de Parla en 1871 sirvieron para confirmar que 103 trabajadores estaban 

inconformes e Inquietos. 

Ante estos acontecimientos, algunos empresarloa comenzaron e 

preocuparse por mejorar las condiciones de vida de loe trabajadores 

mediante la entrega de bonos o compensaciones salarialea a los obreros 

con familia. Por su parte el Estado modificó au postura de 

abstencionlamo por la de intervencionismo. 

La legialación del trabajo habla nacido en Inglatetra en 1791, con 

la primera Ley de Fábrica. que pretendia acortar la Jornada del menor. 

Esta ley darla lugar a los 'códigos del trabajo', en loe que quedaban 

mejor definidos los derechos de los obreros. 

Esto condujo a la Idea y a la definición de la responaabilided del 

patrón por los infortunios de los hombres. muleros y nllos 

trabeladores. La Previsión Social del Trabajo. 

Las Instituciones de protección antes mencionadas resultaban ya 

insuficientes frente al cumulo de necesidades, a la e.,:tensa pobreza y 

el desamparo. 

En 1870 la mayoreo de los europeos vIvia en el campo, le mayor 

parte de ellos no se preocupaba de la politice: le mayorla era 

analfabetos con una vida de extremo austeridad que podio terminar con 

1021 1118.011 k 1, batel. CAPALTaI tlCA1 De. 1110CL9e Dt 01341110t10 011. conocer mama» I SU IIVICTO DIU 
MIMO SOCIAL. U. CIFO. 'Ideo 1112, 04. 40. 
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una muerte temprana a causa del enfermedad o del hambre. En las 

ciudades la tasa de mortalidad superaba la de natalidad, y si en ella 

re mantenía la población era únicamente mediante la importación de 

habitantes. 

Existía un abismo enorme entre el mundo de los ricos y el mundo de 

los pobres. Los enormes ejércitos  de trabajadores eventuales sin 

empleo, de sirvientes de sirvientes, de costureras hacinadas en una 

habitación. 

En los palees mas ricos existía algún tipo de asistencia pública, 

ye fuera a través de la Iglesia o a través de Instituciones tales como 

el 'English Poor Lay'. 

En todos loa lugares, la gente dependía de sus familias o de Los 

sacerdotes. A medida que las ciudades [han creciendo, los recursos de 

ambos tipos de instituciones se hacian cada vez mas escasos. 

Hacia 1900 esta Europa sufrió una transformación notable. Se 

Produjo una gran huida de le tierra hacia las ciudades. Le falta de 

mano de obra obligó a subir los salarlos. Las invenciones y 

descubrimientos fueron modernizando las ciudades y el campo, la 

medicina, la educación, los vehículos la imprenta, todo ascendió a un 

nivel de desarrollo notable. La prosperidad de finales del siglo XIX 

debió sus orígenes al liberalismo. 

En materia económica, tos liberales tenían una actitud tajante, 

queden que le mano de obra fuera libre para comprarse o venderse según 

las circunstancias. Las idees liberales se extendieron por toda Europa, 

arraighndose más en unos paises que en otros, encontrando oposición con 

las Ideas conservadoras. El boom económico lea dio fuerza pero fueron 
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perdiendo terreno al presentarse la depresión de finales del siglo XIX 

en palees como Bélgica, Oran bretaña, Alemania, Rusia y Francia. 

Dentro de esta tensión el conservadurismo se fue desarrollando: 

para ganar adictos en masa en la mayorla de los paises, los 

conservadores abrazaron concientemente la causa campesina: la 

protección para la agricultura. En 1600 lo; gobiernos hablaban de 

Imperio, Proteccionismo y Religión. En Alemania, Bismarck aprovechó eu 

mayoría para promover proyectos de asistencia social sufragados por el 

Estado -los primeros en Europa- que compensaran a la clase trabajadora 

en caso de enfermedad y veloz. 

Para el 17 de noviembre de 1881, el emporador Guillermo 1 de 

Alemania, e lniclativa de au canciller Otto Con Bismarck, en,la Ai 

Relchstag su mensaje sobro los seguros sociales para ser aprobadas con 

posterloridad 145 leyes del seguro de enfermedad en junto de 1883, el 

seguro de accldentes de trabajo en 1884, y el seguro de invalidez y 

vejez en 1889. 

"La singular politica del canciller aleman 	tenia c)mo mareo los 

conflictos con le burguesía y le detención del movimiento obrero 

revolucionario, 	sin dejar de reconocer el socialismo de catedra y las 

propuestas de Lasalle' "tt,  

Lo anterior fue producto de le experiencia de la guerra Franco-

prusiana de 1870. Las guerras causan un impacto en las aspiraciones 

sociales. Las guerras no pudran generarse sin soldados aptos, y la 

produccIón balice nu polla acelerarse con trnbabadores inquietos y 

debí leas. 

"Blsmarck se opuso a un desarrollo liberal de la situa.716n 

politica en Alemania y. tal vez precisamente por esa situación, pugnó 

por lograr la pez social 1-1 guerra menoscabar considerablemente en 

1611 PAGINAN. 1AW10 O. LA SECIIIIDAD SOCIAL T EL ODIO MEMO. 'U EBUIENCIA OD, ESTIBO IMIEFACTOR: 101105 T 
DESILIOADES." 	Ea. F.C.E., México 1992. phi. 
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la legislación del seguro, la idea de los beneficios que podian surgir 

de las cotizaciones de los propios asegurados 1...1 en realidad quería 

Crear pensionados del Estado.''N' 

Así surge el seguro social, distinto al seguro privado, el primero 

recoge y utiliza parte de la técnica financiera del segundo. Lus 

seguros sociales a diferencia de los privados, son obligatorios. El 

seguro privado pasa a ser complementario del obligatorio. El seguro 

obligatorio protege a los trabajadores de 10f diferentes siniestros que 

te producen como consecuencia de su exposición al riesgo, ya sea de 

enfermedad, accidente de trabajo, invalidez o vejez. La finalidad del 

seguro social no es el lucre a diferencia del privado. En el seguro 

privado el precio del aseguramiento, es decir la prima, esta a cargo 

exclusivo del asegurado, lo que no ocurre normalmente con el seguro 

social cuyo costo se distribuye entre el trabajador, el empresario y el 

Estado. 

El seguro social no se limita a la reparación económica, sino une 

a eat4 la preservación de le aalud. El seguro social no beneficia 

solamente al individuo, sin,;. U9 e>:tiende también al núcleo familiar. 

El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Europa por 

Austria. Hungria, Dinamarca, Suecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo. 

Reino Unido, Rusia, Rumania y Francia. Para 1910 estos palees ya hablen 

consolidado SU seguro 

En América la primera legislación sobra seguroG sociales fue 

promulgada en Chile en 1924 en la cual U4 introdujo el seguro social de 

enfermedad. maternidad, invalidez y muerte. Posteriormente en Canadá, 

Ecuador, Bolivia, Estados UnidoG, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, 

Paraguay y en México en 1943. 

En Asía, 14 primera legislaelón de seguros se din en lapón (1922/, 

enseguida le de Afganistán; en Africa la de Argelia y posteriormente la 

de Marruecos. 

1111 LOAD Knererkete, PIVISTA IKEINACIOIW. DE 501111IDAD SOCIAL, e4s. 4/51 £4. AISS, Argentina 1985, pie. 469. 
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Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. las grandes 

potencias re vieron precisadas a tomar medidas en apoyo de la seguridad 

social, como un remedio para cubrir las necesidades de quienes 

sufrieron los estragos• de la contienda; y asl. en la Carta del 

Atlántico suscrita el 14 de agosto de 1941, por el presidente de los 

Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y por el primer ministro de Reino 

Unido, Wiston Churchill, me expresó la idea de la seguridad social en 

sus múltiples perfiles y proponer a todas las naciones la cooperación 

más completa en el campo económico para fortalecer el principio de la 

paz universal como el camino que asegurarla la vida humana en el 

interior de los paises. 

'Eaa forma de auxilio (obligación en la ley o contrato/ creció 

poco a poco en trea aspectos: 

al Se extendió a otroa infortunios distintos de loa llamados 
riesgos profesionales. 

hl Amplió loa beneficios relativos a cada infortunio. 

e/ Cubrió en ciertos casos a loa familiares del trabajador o 
a quienes dependían económicamente de Al, esto es, alcanzo a 
nuevos auJetos."4,  

El 5 de julio de 1948 se promulgaron en el Reino Unido cinco 

importantes leyes que trataban, respectivamente el seguro nacional. loa 

accidentes de trabajo, el seguro nacional de sanidad, el cuidado de lo 

Infancia y un plan de asistencia nacional para desvalidos. 

'Esta» cinco disposiciones legales constituyen en su conjunto Una 

verdadera carta de seguridad social, abarcando por primera vez a toda 

la población en loa beneficios y aervicloa.'',0  

Le maa Importante de lea cinco leyes ea la del Seguro Nacional. 

Esta ley contemplaba un amplio sistema nacional de seguros que 

comprendía pagos monetarios como suboldlos por deaocupaeión, auhaldio 

de enfermedad, maternidad, viudez, tutela y defunción, as! como pensión 

por retiro. Se actualizaron Las leyes relativas al seguro de 

1051 RAMOS, Airare:, 04c4r O. Op. Cit. pág. 124. 
1041 i•IUJ80A00A L. Jalé ami, Cs. Cit. p44. 14. 
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desocupación, seguro nacional de sanidad, pensiones contributivas por 

orfandad, vejez y viudez. 

Ea de importancia resaltar en este contexto, el trabajo de William 

Devevidge en el que :relata que deben combatirse cinco males en toda 

:sociedad; la Indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y 

la oclosIded..11,. 

No se puede suprimir la Indigencia si todo el que quiera trabajar 

eath expuesto e accidenten eventuales y desgraciad que pudieran 

Interrumpir sus ingresos. Deben tener siempre los ingresos necesarios 

para hacer frente e todas sus responsabilidades, por ello propone el 

asegurar un Ingreso mínimo y el seguro social que abarque a le familia. 

Para el caso de las enfermedades propone que se Implante un amplio 

servicio módico que abarque toda clase de cuidados médicos en el hogar 

y en el hospital. cubierto e través de una aportación previa semanal. 

Para William Beveridge ea de suma Importancia combatir le 

ignorancia a través del perfeccionamiento de la educación Incrementando 

el numero de escuelas y el nivel de estas, asimismo elevando la edad 

escota'. Con ello se concede mayores oportunidades, mayor Igualdad en 

la educación, prescindiendo de las circunstancias de ciase o de 

familia. 

El enfoque que se le da a esta estrategia es motivo de tenerse en 

cuenta, ya que significa el aprovechamiento de los talentos de una 

población en beneficio de la misma, una realización en su vida, 

proporcionandole un estado de felicidad, asimismo es de beneficio en le 

productividad y economía de le nación. Por ello incluye temblón a los 

v[eJ.:s y no compete únicamente a los jóvenes. 

Otro problema que debe combatirse son las malas condiciones de 

vida que surgen al no planear bien les ciudades. No se planea el 

crecimiento de estas, el sitio donde deben colocarse las fábricas, 

1171 CLIMA 	U1.9 MAUS OC U 56711108D SOCIAL. U. Fado de Callare Ccoaielca, 9.A., léxico 1987, pki. 72. 
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viviendas, tiraderos, etc. En ruma, no Fe planea la adecuada 

utilización del suelo. 

Destruir la ociosidad es asegurar a cada ciudadano una oportunidad 

razonable de realizar un servicio productivo y de ganar dinero de 

acuerdo con el servicio que realice. Significa el mantenimiento de la 

ocupación de la mano de obra y de nuestros recursos. 

Para combatir los problemas arriba señalador, propus tres 

estrategias, 	primera: conservar las 	libertades de palabia, escritula. 

estudio y enseñanza, asociación, el fundar nuevos partidos, escoger la 

ocupación que uno quiera y el de gastar lea Ingresos personales. 

Segundo: utilizar los poderes del Estado hasta donde sea necesario, y 

por último, realizar cambios en la maquinaria del gobierno para la 

ejecución de nuevas tareas. 

Las diferentes legislaciones y regímenes de seguros sociales 

varían de acuerdo a su establecimiento y operación, de acuerdo a los 

procesos políticos y económicos del pela que se trate. La protección y 

le forma de financiamiento varia en todos ellos. 

'Algunas legislaciones utilizan la expresión de seguros sociales 

pero en realidad cuentan con coberturas muy amplias y pueden estimaran 

que son las genuinas precursoras de los sistemas que después se han 

denominado de Seguridad Social, como ea el caso de Nueva Zelandia. 

En otros paises su ley comprendió exclusivamente un régimen de 

protección a la población amparada con pensiones en caso de vejez y 

desocupación, por lo que de hecho no corresponde a la seguridad 

social.""" 

De estas relaciones económico sociales depende la estabilidad del 

Poder Público. 	Ernest Renan indica "...si a 103 individuos, ya sea por 

falte de capacitación o de desarrollo intelectual. no les es posible 

practicar la previsión, el Estado tiene la misión de Imponerla. ya que 

1/181 Ibidee. phi. 41. 
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éste representa al pueblo que dirige, y por lo tanto es deber suyo el 

suplir a los individuos en todas aquellas obras para las cuales son 

insuficientes los esfuerzos aislados.''," 

El Estado fue ampliando sus formar de auxilio y paralelamente a 

ello fue incorporando N le Norma Jurídica el derecho y la obligación de 

recibir los beneficios de este auxilio. 

Lo anterior refleja un cambio de actitud del Estado en su devenir 

histórico. La seguridad social comprende ahora un elemento de suma 

importancia de su politica. Con ello no se obtuvo únicamente la 

transformación de las condiciones de un pueblo, sino que tuvo que 

abordar los métodos adecuados para cumplir esas funciones y evitar los 

mayores conflictos o motivos de fricción entre los directamente 

interesados en el sistema, asi como conseguir los mayores beneficios 

para las partes, ri fuere necesario con la imposición de normas. 

2.3. EL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

Con el surgimiento de la división del trabajo, se busca al mismo 

tiempo la distribución equitativa de la riqueza, pero esta no se da, la 

desigualdad es tanto cuantitativa como cualitativa. Se crean grupos que 

acumulan bienes, riquezas y se van adueñando del trabajo de los demás 

acentuando cada vez más la profunda desigualdad entre ellos. 

"La división del trabajo lleva aparejada, la contradicción entre 

el interés riel Individuo o de determinada familia y el interés común de 

todos los individuos relacionados entre si, interés común que no 

existe, ciertamente, tan sólo en la idea, como algo general, sino que 

se presenta en la realidad, como una relación de mutua dependencia de 

los individuos entre quienes aparece dividirlo el trabajo. 1...1 a 

de los intereses de lar clases hay una que domina sobre todas. las 

dernas.'"," 

1(191 «X= Diez Loslerdo, Iranci;co, Op. Cil. pág 20. 
1,01 I. phg. 31. 
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De esta forma, los intereses de unos cuante 	que son los que 

tienen una mayor influencia material y económica sobre la colectividad, 

son loe que se toman en cuenta, siendo satisfechos preferentemente sus 

intereses que los de le mayoría. Este grupo re pone a le vanguardia de 

le sociedad, toma la batuta de su dirección y ve e crear todos los 

mecanismos politicor, económicos y Jurldicos para perpetuarse en el 

poder y perpetuar la organización politica creada, velando por la 

colectividad, dándole los servicios mínimos de seguridad y asistencia 

para mantenerla como una fuerza de trabajo e su servicio y evitar el 

menor número de conflictos que le pueda crear. Es asi como comienza a 

surgir el Estado. 

'El Estado no ea de ningún modo un poder impuesto desde fuera a ln 

sociedad C...1 Es más bien un producto de la co leded cuando llega a un 

grado de desarrollo determinado; es Le confesión de que esa sociedad se 

ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y esta 

dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para 

conjugarlos. Pero e fin de que estos antagonismos, estas clases con 

intereses económicos en pugna no ce devoren e sí mismas y no consuman e 

la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado 

aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el 

choque, a mantenerlo en los limites del "orden". Y ese poder, nacido de 

la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcie de ella 

más y más, ea el Estada'''. 

El fenómeno social de desigualdad se acentun con el desarrollo del 

Estado Liberal, el cual tuvo que 	intervenir en la esfera social 

presionado por las luchas obreras que ezlgien el derecho o la 

participación de las mejoras 30Ci4h93. Tenlo que dar mayor énfasis a la 

ley, hacia toda le sociedad y no solamente a determinados grupos. 

Con el fin de conseguir el orden, ce crearon normas y ce 

establecieron sanciones para aquellos que los violaran. Le organización 

1911 PARE Y 13C15, OIRA3 ESCOGIDAS. 'EL 0111GEll DE LA FAMILIA, U PROPIEDAD PRIVADA I EL MAX.' T. II, Ei. Progreso, 

Poso) 1919, pil. 2/S. 
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toma en cuenta la posibilidad de una conducta contraria al orden, y 

admite corno hipótesis dentro de la misma norma la conducta de los 

miembros organizados para restaurarlo, con la posibilidad misma de 

meJorar, convirtiéndose ast en organizaciones políticas, ordenadas 

normativamente, orientadas a conseguir la conservación, perpetuación y 

mejoramiento material y de convivencia. 

Estas normas y la nueva organización se plasmaron en un documento 

denominado Constitución Politica, que a su vez, quedó en manos de una 

figura Juridica encargada de hacerlas cumplir y a la cual denominaron 

Estado de Derecho. Para hacerlas cumplir se creó un cuerpo 

gubernamental y diversas instituciones compuestas por miembros de la 

misma sociedad encargadas de materializar los propósitos por los que 

fue creado el Estado. Esto es lo que conocemos como Administración 

Pública y es la encargada de velar por el bienestar de la sociedad. 

"La diferencia fundamental entre la administración pública y 

privada, es que la primera está obligada a considerar como primordial 

el 	interér y el beneficio del 	público; mientras que los organismos 

privados re preocupan cobre todo por el beneficio de ellos mismos."."' 

Estas funciones, propias de toda organización politica, son las 

que conocemos como: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. De esta manera 

el orden re plasma en la norma y se convierte en derecho y es a través 

de él como los hombres crean un mecanismo que les da seguridad. 

Toda organización se significa por una conducta reciproca que se 

orden:,  normativamente en vista de los fines. 

"Tales fines se logran mediante el derecho y sus supuestos, a 

saber son; 

1. La concepción de que todo; loa hombrea ;on iguale:;. 

2. La poalbllidad de ele..ar aua particularidades a normar 

generalea de conducta. 

1921 mmactuoun, Allustlit.UtAIMMIIMUCIOHUINAY ELP110fE51011ALENELMWOSOCIAL. ErLIMK,ShIcol9(59, 
04. t 
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3. Al ser fijada la norme general, la necesidad de 
lndlvidualizarle en forma Justa. 

4. Admitlde la D.:atleta, asegurar el orden general que la 
supone por le acción."" 

El Estado resultó de la integración de un sólo centro de conducta 

colectiva pare estehlecer y asequrer el derecho, recibiendo la 

capacidad de ejercer la coacclón legitima y las funclones potltIces 

pera mantener el orden. 

La reepuecta a Lea demandaa de seguridad cecial ae incorporaron a 

este orden normativo, en virtud de que con de lnteres para todos loa 

miembros de le sociedad. 

El Estado a travée del gobierno vigilará y realizará el ejercicio 

de la aoberanla, loa derechos individuales y generales, la 

representación politice de la sociedad, la división de poderes, el 

Estado de Derecho y au personalidad Juridice 

'La personalidad luridlca va orlenteda e une serle de hecivta tales 

como: Le multiplicidad de hombres, de intereses comunes, de bienes y, 

ademes 	organizec14n, 	formalir.ación, 	conciencia 	y 	voluntad 

recíprocamente condicionada, todo lo cual tiene un sentido Unico, el de 

los fInea comunes que permitan la formall=ación unificento de le 

representación, sujeta a derechos y oblleaciene, asegurados con la 

sanción." 1  

Por otro parte, el derecho se encontró con una realidad a normar, 

y esta fue La concurrencia de distintos actos humanos orientados por 

finca comunes a otros en loe cuales el derecho tiene que intervenir en 

La medida del interes de cada integrante. Ente complejo de actos 

untflcadoa por su sentido, hubo temblen de personellzerae, ea decir, de 

representarse como una unidad. De tal formo que ae crean loa mece:liemos 

para captar nuevas necesidades de loa grupos que ae den dentro de la 

colectividad y de canalizan por las Instancias de loa poderes 

(ID Secretirla 410 le %feos Ilula.N, Op. Cit. W. II. 
III? Sterrlorla dé le Defolias Melaal, Op. Cit. W. ti. 
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respectivos. (Ejecutivo, Legislativo 	Judicial) y s..e te, da con 

arActer de beneficio general, 

2.3.1. CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PARTIR 
DEL ESTADO LIBERAL 

En las postrimertes del siglo XX ea vialble el agotamiento del 

Estado Liberal Purgues, caracterizado por excluir de la política e los 

dectored populares y de abstenclan en lea actividades económIcas 

reguladed por el mercado. Las revoluciones en contra del Estado 

Absolutista produjeron una separación entre Estado y Sociedad Civil 

dejando a cargo de esta le administración de necesidades besadas en le 

respondablIldad individual. La actitud del Estado era mantenerse 

expectante del mercado libre y autónomo, y representante del Interés 

general para garantizar el orden social a partir de ese neutralidad. 

Esta era una actitud aparente, ya que se apreciaba su inclinación a los 

Intereses de la clase burguesa. Su Intervención era en forma Indirecta 

sobre la propiedad privada, prevención de 183 organizaciones obreras, 

regulación en el acceso a la tierra, ayuda a los pobres limitada a 

manera de mantener le fuerza de trebejo. 

El surgimiento de movimientos obreros por le búsqueda de la 

integración pollt[ca de loa sectores populares provocaron profundas 

mutaciones en la posición del Estado frente 4 los nocivos efectos 

sociales del mercado *autorregulado'. Este sistema ya no era capaz de 

procurar una legitimación del sistema con base en le Justicia. Se 

comienza a desarrollar un procedo de afirmación de los derechos 

sociales que se consolidarán en la constitución de los derechos 

humanos. Las aspiraciones de bienestar y justicia social se consoliden, 

quedando amparadas por los ordenamientos Juridlcos. 

A partir de este momento, el Estado de Derecho conocerá una 

notable evolución del Estado Liberal al Estado Social. Este último 

aparece como responsable de la corrección de las desigualdades sociales 

y culturales. El Estado ya ná puede ser Indiferente a un orden 
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económico que priva a una buena parte de los miembros de la sociedad de 

los beneficios de la producción y procurará realizar objetivos de 

Justicia social, haciendo efectivos los nuevos derechos sociales. 

'La pobreza es tomada como un problema del todo social y, 

consecuentemente, la responsabilidad se desplaza del individuo a la 

sociedad. Aunque el daño es individual el riesgo se somete a la 

sociedad en donde se reparten los costos. El cálculo de probabilidad y 

otros saberes cientificos configuran a la población en su conjunto como 

objeto de estudio o actuación 1-1 Lo calculable de los riesgos y la 

construcción de los elementos colectivos de satisfacción, facilitan la 

concepción y la medida de la responsabilidad social. Con la 

socialización se puede dominar lo indeterminado del futuro, 

posibilitándose la previsión del porvenir. Le racionalidad que vincula 

el riesgo, el dado individual y el costo socializado informa la técnica 

del seguro social que protagonizará la primera politica social.' .”, 

Con el desenvolvimiento del Estado Social se habla de la evolución 

del Estado de Derecho, esto se debe a la división de poderes, la 

subordinación al imperio de la Ley icuya fuente se encuentra en órganos 

representativos de la voluntad mayoritaria) y le garantía de las 

libertades civiles y políticas. El Estado Social de Derecho se hace 

cargo de la complementación entre los principios de libertad e 

igualdad. 

La crisis de 1929 hace patente que la producción no puede ser 

manejada en exclusiva por el mercado y se exige del Estado el abandono 

de su papel de mero protector de las reglas para hacerse parte del 

Juego, participando como autoridad en la economla. 

2.3.2. EL ESTADO BENEFACTOR Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

El conjunto de instituciones correspondientes a la politica social 

que intentan articulara., con el régimen de acumulación imperante en el 

1111 NA01111, Agrio O. Op. bit. pis. 17. 
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capitalismo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, producto 

del Estado Social y el neocapitalismo de organización, conforman el 

Estado Benefactor. 

'Esta forma de Estado se rigió bajo los principies de la teorla 

económica de Keynes, los cueles suponen un conjunto de mecanismos 

destinados e mejorar las condiciones de vide de le población, mediante 

le responsabilidad estatal en asegurar adecuados niveles de ocupación, 

e ingresos salariales, sistemas de transferencias para le cobertura de 

contingencias que afectan las necesidades basicas de les personas y 

proveer servicios sociales y ciertos bienes. Además se consolidan como 

principios rectores de le politica social, 	la obligatoriedad y la 

universalidad de les contribuciones y las prestaciones, así como la 

solidaridad fundadora de las operaciones de redistribución de le 

riqueza nacIonal.""" 

Paralelamente e la expansión de los gastos de bienestar social y 

le institucionalización de las relaciones entre capitel y trabajo, se 

tiene un activo papel del Estado en la gestión macroeconómica. Ei 

Estado comienza a acumular recursos económicos mediante la gestión 

monetaria y fiscal, as( como el desarrollo de un sistema crediticio 

público. 	le regulación del comercio y las tarifas, la producción 

directa de bienes y servicios. 

Con 	el auge de la Industria Ford, el capitalismo entró e su edad 

de oro cuando el crecimiento pareció carecer de limites y le economla 

mundial asiatia a una expansión de le producción. Le ideología del 

Estado Benefactor llegó a constituir el pensamiento común de la época. 

Sin embargo, e fines de los sesenta aparecen los limites de la 

expansión económica y signos claros de erosión del modelos de 

desarrollo, con lo que se comenzó a cuestionar el Estado Benefactor. 

Con los problemas del petróleo durante el primer lustro de los 

setenta, da comienzo la crisis cuyo proceso de gestación ya tenla 

1961 PAOLO Io rll, C11319 f ITRIO DEL ESTADO DE AIDISTML U. Allana, Universidad de Andel 1909, 09. ni. 
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algunos anos. Crisis que integraba el descenso gradual de las tacas de 

crecimiento y alza gradual de la tala de inflación que escapaban a la 

intervención de la teoría keynesiana 'Existen diversas causes que 

detectan esta crisis, la competencia internacional por las 

exportaciones, avivada por el incremento del precio de loe insumos 

imateriaa primas, energía eléctrica y trabajo) y las necesidades de 

equilibrar el comercio exterior. Se destaca el agotamiento del acervo 

tecnológico en el que se habla sustentado el modelo económico.",",  

"Se sefiala le progresiva calda de la productividad que marca los 

limites del método de organización fordista, junto con un aumento del 

capital fijo respectivo al trabajo que provoca el descenso de la tasa 

de rentabilidad y, después de un cierto tiempo, la calda del ritmo do 

acumulación."*" 

Ante este situación. le reacción del empresario fue lo 

internacionalización de la producción y le del Utado la politica de 

austeridad, la que provocó una crisis del empleo y ante le incapacidad 

del Estado pera dar respuesta a dichos fenómenos ae cometió a 

evaluación su papel. 

Se detectó que el Estado Benefactor tenla como deficiencia 

estructural la burocracia politice de igualdad, que excluyó la 

responsabilidad de le sociedad en le atención de necesidades y le 

bilequeda de bienestar. Las estructuras polltico administrativas se 

mantienen neutrales ente los objetivos del progreso social. Le vulnere 

absorbente del Estado Benefactor para tratar de resolver los conflictos 

40Ch11104 despoja a loe afectados de le participación en la definición 

de sus problemas, en te discusión de las soluciones y en le gestión de 

los servicios pare satisfacer las necesidades. Le sociedad renuncia a 

su capacidad de autogobierno a cambio de recibir, como clientes, lee 

prestaciones elaboradas por lea instancias burocratico partidistas. 

1911 11111111 L. 1141111140 y I. lbctleff, U OTOWCION TO:110LOGICA I LlS telltlC43 118511[41lCIS. U. Laya, base Aire, 
Arprellsé 1*. p.p. 105-106. 

INI fkAbAtill, Irla O. Op. Cit. p4. 22. 
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Como se puede observar con el Estado Benefactor se neutraliza el 

papel del ciudadano al tratarlo únicamente como cliente. El Estado se 

acomodó a las pautas marcadas de la sociedad de consumo, alentando el 

estilo de vida de un individuo trivializado y popularizado, sencillo y 

conformista, donde el interés vital se reduce al consumismo material 

inducido, acompaNado de una despolitización social de una masa 

satisfecha. 

Al ya no poder el Estado dar respuesta a las necesidades de la 

población. la diferencia en capacidad y recursos de las personas se 

reflelaron 4n Loa sistemas de prestaciones que desfavorecían a los 

sectores de peor situación. 

Con la críala del Estado Benefactor en la década de los setenta, 

se presenta el neoconservaduriamo 'prometiendo controlar la inflación, 

equilibrar las cuentas fiscales y reanimar la economia"" Le falte de 

crecimiento pone de manifiesto la existencia de obstáculos para la 

obtenci ón adecuada de ganancias que financien las inversiones. El 

Estado se presenta demasiado extenso, ineficiente, con excesiva 

competencias que engruesen el gasto público afectando la economía 

productiva. El Estado pasa a ser el verdadero responsable del 

estancamiento. 

Le atribución a la crisis a la distribución en favor de los 

salarios es contradicha por el estancamiento en la participación de los 

salarios en la distribución del ingreso. La inflación fue el 

instrumento utilizado para limitar o revertir situaciones 

circunstanciales de redistribución progresiva. 

El aumento significativo del gasto social como incremento de los 

Ingresos de los trabaladores para el consumo, serle otra vía 

distributiva contraria a las utilidades. 

1991 	 Ot U ACUCIO CONAIICATIVA. 'CRITICA DE U RA7.011 FIXICRIALISTA'. T. II. Bueno Aires, kupeltna. 
TAutus. pág. 513. 
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Otra imputación a este sistema fue de orden moral. Falta de 

iniciativa, creatividad y capacidad de trabajo, debido a la garantia de 

ingresos ofrecidas por el Estado, contrariando la dinámica de la 

sociedad capitalista, el espiritu de empresa, ética del trabajo y el 

esfuerzo individual. 

Los neoconservadores so apoyan, también, en circunstancias 

objetivas respecto e la estructura de distribución de los ingresos y 

las posiciones de los sectores según sus niveles de vide, para 

calificar como inequitativas las intervenciones redlatributivas. Loa 

grupos mejor ubicados son los que capten mayores recursos y obtienen 

privilegios por sobre loa isba necesitados. 

Un eje de argumentación es que se exige el retorno de las 

prestaciones sociales al ámbito del mercado en nombre de la libertad, 

consistente en que Las decisiones respondan a fenómenos competitivos, 

en la libertad económica ejercida en el mercado. Se destaca un 

movimiento de redistribución en favor de los beneficloa para componer 

la tase de ganancia, pretendiendo la eliminación de las cargas sociales 

y fiscales. La devolución al mercado del papel de fijación de los 

salarlos y el nivel de empleo se impulsa con la flexlbilización 

laboral. 

El redimenslonamiento de los sectores y le exclusión de algunos de 

los mecanismos en el marco de una estructure corporativa de poder, 

acentúa el perfil autoritario del Estado y crea nuevas maneras de 

intervención estatal, que contradicen la retirada del Estado de le 

actividad económica. 

Otra estrategia consistió en dar aliento a ciertos servicios para 

ser manejados por el sector privado. 

Se enfatiza en que: 'La responsabilidad del Estado debe limitarse 

al aseguramiento de un Ingreso mínimo, mientras que la producción de 

los bienes y servicios sociales queda a cargo de empresas privadas, El 
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mercado asegura la mejor asignación de los recursos por el proceso de 

elección y la competencia garantiza la calidad en la realidad.""" 

"Previamente a la privatización y a fin de acabar con el principio 

de universalidad de los servicios sociales, el planteamiento 

neoconservador restringe la población beneficiaria a los sectores más 

carentes. Implica que los interesados deben probar 	las condiciones 

e:dgidat para tener acceso a los servicios, lo que revivía el viejo 

concepto Certificado de Pobreza. Se discrimina con efectos 

estigmáticos, creando clases de cludadanos.",m' 

Se aprecia una superioridad en el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologlas por parte del modelo que combina la lucha por la calidad y 

la competitividad, con el compromiso de garantías sociales y el reparto 

de los aumentos de la productividad. 

Con lo anterior, el Estado Benefactor sufre su transformación, se 

aleja de la sobreprotección a la población que habla afectado a la 

productividad, a la tasa de ganancia y al individuo en particular al 

protegerlo y volverlo un agente pasivo de la producción. 

El Estado comenzare a reducir su gasto social, al otorgar los 

beneficios mínimos de seguridad social para le población interviniendo 

en la economia nacional. En materia de salarios se limitará al 

aseguramiento de un salario mínimo, mientras la producción de bienes Y 

servicios sociales pasa a manos de empresas privadas. 

2.4. EL ESTADO Y LA SEGURIDAD NACIONAL 

Durante el proceso en el cual, la colectividad determina sus 

objetivos, crea su organización y normas de conducta, se comienza a 

integrar loe elementos que componen a un Estado, asi como los órganos 

responsables de cumplir con las normas y los objetivos establecidos. De 

esta forma se crea el Estado Nación compuesto de un pueblo, un gobierno 

y un territorio. 

14001 Heyst. 	 DI LA LIMITAD. (d. Dalin Editorial, Asirla l'II, pág. 404. 
tt$11 idea. pea 410. 
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El Estado formado buscará articular un conjunto de mecanismos 

ideológicos y prácticos, que preserven el modelo de sociedad y el 

esquema de valores que le dan vigencia y viabilidad histórica. El 

Estado debe lograr la seguridad nacional para poder perpetuarse, esto 

es, la clase en el poder buscará los mecanismos para mantenerse en él. 

Para trazar la politica de seguridad nacional de un determinado 

Estado, se debe partir de un interés nacional. Este, viene siendo la 

meta del Estado y es un concepto cuya interpretación no es general ni 

uniforme. Garza Salinas nos señala lo complicado del concepto *En 

primer término, nacional es un vocablo que hace referencia tanto a la 

nación como al Estado siendo imaginable, naturalmente, que los 

intereses de una y otro pudieran ser interpretados como no coincidentes 

en un momento determinado. Por otra parte, el concepto puede ser 

utilizado como herramienta de acción política para proponer y 

Justificar determinadas orientaciones, según del Estado que se trate, 

pero también como instrumento de análisis para el examen y la 

aplicación de una politica exterior."10/,  

El Interés Nacional deja entrever, entre otras cosas, una 

definición de laz aspiraciones de un pueblo; la comparación entre ellas 

y las politices que se vienen desarrollando; establecer criterios para 

la evaluación de la politica general del Estado y las medidas 

determinadas a nivel gobierno. 

En un principio el interés nacional era muy reducido y orientaba a 

la seguridad nacional a cuidar únicamente l04 bienes materiales y de 

territorio, de agresiones internas y externas hechas por otras 

organizaciones lestedosl, para ello preparaban a los ejércitos. 

Tradicionalmente hablar de seguridad nacional era hablar de 

seguridad militar, de poderlo militar. En tiempos recientes, la 

seguridad nacional ha asumido dimensiones más amplias hasta incluir el 

Juego de todos los factores polittcos, económicos y sociales, abarcando 

11021 Will Silbas, garlo /Mamo, ~IVO CIVIL E PUITICIPICI011 Cl1 IWI, U. Editora brizar'', %hice, 5.0, 
baleo litn, pág. VS. 
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tanto el campo interno como el externo, sea en la paz como en la 

guerra, por lo cual se llama con propiedad seguridad integral. 

'Es aol como la seguridad nacional ya no es hoy una función 

privativa o exclusiva de la fuerza armada, sino una responsabilidad del 

gobierno en su conjunto, a la vez que CE fuente de obligación 

permanente tanto para los responsables por la seguridad de su pals.'~ 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el termino de seguridad 

nacional con frecuencia se empleaba como sinónimo de defensa nacional, 

lo cual ahora resulta inapropiado puesto que aquel es un concepto más 

amplio al punto que incluye el de defensa nacional. La responsabilidad 

de la defensa nacional recae fundamentalmente en las fuerzas armadas, 

en tanto que la seguridad es responsabilidad de todos. 

Asl, para Walter Lippmann, 'una nación está segura 1...1 en la 

medida en que no esté en peligro de tener que sacrificar valores 

esenciales, si desea evitar la guerra; y es capaz, en caso de ser 

desafiada, de mantener tales valores por medio de la victoria~ 

Dentro de las politices prioritarias del Estado está la politica 

de desarrollo del bienestar general de la población, la cual es parte 

de la seguridad nacional. 

"El bienestar es la satisfacción de las necesidades básicas 

humanas.'""'. 	El grado de satlafacción de las necesidades ea el que 

determina los niveles de vida para los integrantes de una nación. El 

nivel de vida ea en si una realidad compleja que reúne una gran 

variedad de componentes, algunos de los cuales pueden medlrae 

directamente mediante indicadores estadísticos, mientras que otros sólo 

pueden evaluarse cualitativamente. 

Para que el Estado consiga dicho bienestar, reflejo de sus 

intereses y aspiraciones, debe eliminar las presiones contrarias a 

111131 CURIA 10140, Miedo. Os. CII. W. 
1011 Iba. 
11051 I. 
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ellas. La consecución del bienestar general requiere el establecimiento 

de un sistema de protección capaz de garantizar la aecion del Estado en 

el logro de sus objetivos, es decir, el pleno ejercicio de la 

soberanía. 

Garza Salinas noa dice que podemos definir *la seguridad nacional 

como la situación en la cual nuestros objetivos nacionales ae hallan a 

cubierto 'le interferencias y perturbaciones austanciales, tanto 

interna:, como externas; y por defenaa nacional debe entenderse las 

modidaa que el Estado adopta para lograr la seguridad nacional: 

consecuentemente, la defensa nacional no constituye un fin en al mismo 

sino un medio paro lograr la seguridad nacional, que a su vez, según 

hemos visto, es un valor Intermedio para la conaecuctón y mantenimiento 

de los ohjetivoa nacionales.",1%,  

Un elemento que debe tomarse en cuenta para eatudiar la Seguridad 

Nacional ea que, la calidad de la seguridad de une nación, depende 

generalmente de la seguridad de otra u otras naciones. En la actualidad 

un medio eficaz de mejorar la seguridad de lea naciones seria alcanzar 

une relación más Justa entre lea sociedades desarrolladea y les 

sociedades en desarrollo, est como fortalecer loa procedimientos para 

la solución pacifica de las dtferenciaa. 

"La politica nacional no es otra coca que la acción del Estado 

pala alcanzar y mantener toa objetivoa nacionales a travéa de: 

- Una politica de bienestar general, encaminada a alcanzar 
los obletivos necio:latea inmediatos en ese ámbito, cuyaa 
medidaa se concretan en diferente:, reformas eatructuralea y 
acciones polltico adminlatrativaa en todoa Los sectores de la 
vida nacional. Esta politica en le mayorla de Los paleen se 
denomina politica de desarrollo. 

- Uno politice de seguridad integral, encaminada e alcanzar 
103 objetiva; nacionales de seguridad que permitan garantizar 
la búsqueda de la solución d• los problemas socio-económicos. 
eliminando las presiones dominantes tanto en el campo externo 
como en el interno, y cuyas medidas tienen intima relación 
con las anteriores, al tiempo que garantiza la integridad 
territorial y la aoberanta e independencia de la nación.",9" 

11101 CULI Ulises, Mario Alfas°. Op. Cit. ptg. 45. 
ucn CAPILLA flojas, Ardmio. Op. cit. phi. J11. 
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Una politica de seguridad nacional abarca la defensa global de lar 

instituciones y la consecución de las aspiraciones nacionales. En 

consecuencia se puede hablar de una politica de seguridad nacional y de 

una estrategia nacional. 

La primera se refleja en la acción dinámica encaminada a alcanzar 

el bienestar de la comunidad; la segunda tiende a crear un cierto grado 

de garantia para asegurar la permanencia de dicho bienestar y la 

identidad nacional. 

Por otra parte, loa conceptos de desarrollo y seguridad nacional 

están permanentemente y estrechamente unidos. Sin desarrollo no hay 

seguridad y viceversa, la falta de desarrollo atenta contra la 

seguridad y la falta de ésta atenta contra las posibilidades de 

alcanzar aquél. 

En sintesís, los estados en su acción para conseguir loa objetivos 

nacionales, pueden utilizar fuerzas capaces de impedir o dificultar 

presiones contrarias a ellos. Estas presiones son susceptibles de ser 

reducidas, neutralizadas o eliminadas por las vlas de acción pacifica o 

violente, identificados como conflictos y guerra, lo que significa que 

la seguridad nacional sólo visualiza la guerra en una situación 

eventual. 

'En consecuencia, cada Estado debe afrontar su seguridad nacional 

organizando sus recursos, y con el esfuerzo, la voluntad y la 

conciencia de sus pueblos, en una común tarea de colectiva 

responsabIlidad.'"' 

El estudio a fondo de la seguridad nacional implicarle hacer un, 

investigación aparte, ya que confluyen una serie de factores políticos, 

económicos, sociales y culturales, tanto nacionales como 

internacionales. 

It011 LOCI.11121T05 INSIC05. OCCURA1101 Ot PRINCIPIOS, MORARAS DE ACCICII I IITAIVT05 DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
11131111C10111L. Mido 1110, pAi. 20. 
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2.4.1. CONTRIBUCION DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL 
BIENESTAR SOCIAL 

Como 1411 mencionó con anterioridad, para que el Estado pueda 

cumplir con los Intereses y espiraciones eateblecidaa y velar por el 

bleneatar general de la población, debe eliminar tau presiones 

contrarias a ellas a través del establecimiento de un sistema de 

protección capaz de garantizar au acción, asi como para conservar e la 

clase politice en el poder. Esto es, mantener el orden Interno, 

material y Juridico, si desea conservar su soberanía y disfrutar de 

seguridad. 

En ele sentido, las fuerzas armadas contribuyen a que se realice 

el Libre desarrollo de un Estado, sin interferencias foraneaa o 

Internas, con pleno ejercicio de su 5oberanla e Independencia. Como lo 

sehala Lenin 'El ejército permanente y la policía son los instrumentos 

fundamentalea de la fuerza del poder del Estado."~ 

El establecimiento militar existe para servir e las finalidades 

politices del Estado, principalmente en el sentido de apoyar las 

decisiones de gobierno en asuntos internos y externos. 

"Las fuerzas armadas representan el conjunto de unidades y do 

servicios militares del Estado; su núcleo tradicional y central está 

constituido por el ejército, por la marina militar y por la aeronáutica 

Cuando un ataque viola te seguridad nacional, es necesario tener 

los medios para defenderse y proteger a la población. El objetivo de la 

defensa es poner fin al asalto y devolver a la sociedad su 

Independencia de acción y su condición de seguridad. La elección de loa 

medio,; para lograrlo es de gran importancia, sin embargo es necesario 

aclarar que Batos no son únicamente de tipo militar. 

I1111 LEO, 011,15 1:10301015. 'LOS ICITNIIIIRDS ESPICCIALE5 DE DONAS ANUDAS, LAS ENCELES ETC.' Di. Prolreso, lbsró 
II), oil. Ir. 

11101 101110 Ilarlarrto y Oloola Patteuri, DIMINUID CC f011TICA, toas 1, Ed. Siglo ni, S.A., Maleo 1981, 04. 733. 
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Desde esta perspectiva, la seguridad nacional no se identifica 

únicamente con la capacidad que tenga un pais para asegurar sus 

recursos económicos internos y en otra parte del mundo, ni con la 

capacidad de controlar la economía, politica y acciones militares de 

otros paises, o con la intervención militar en el mundo. De hecho estas 

aceloneL contribuyen a la larga a la inseguridad nacional. De igual 

forma, 	la represión interna y la violación de las libertades civiles, 

le suspensión de los procesos democráticos podrían considerarse como 

ataqu&.r a la seguridad de la sociedad dentro de un sistema democrático. 

Las fuerzas armadas contribuyen al logro de la seguridad nacional. 

Actualmente, y partiendo de la reflexión anterior parte de sus 

actividades están enfocadas a mejorar el nivel de vida de la población 

en todos los órdenes, y promover 	la vigorización de las instituciones 

establecidas para la atención de sus necesidades. 

'Las instituciones armadas conforman los organismos políticos que 

concentran la fuerza física del Estado para mantener el orden de 

convivencia social y asegurar el sostén de otras instituciones 

politices.' 

'Otro servicio militar relacionado parcialmente con la Defensa de 

la Patria ea el que concierne a te salvaguardia del orden público y do 

la estabilidad interna. Este servicio puede requerirse ya sea en caso 

de calamidades naturales en que les fuerzas armadas enceren tareas de 

socorro y tutela de las zonas de desastre en colaboración con las 

fuerzas policiacas, ye sea para un verdadero control de la vida 

politice y de sus manifestaciones públicas.'"",' 

Norberto Bobblo nos dice que lo anterior contiene un trasfondo 

politico. 'La clase polltica en el poder hace coincidir el concepto de 

Defensa de le Patria y de sus instituciones con el de defensa del orden 

social y económico. Las fuerzas armada.; empleadas de esta manera se 

convierten en Instrumento de regulación interna de los conflictos y de 

11111 SEX1ETARIA DL LO DEFENSA 11W101111.. SEGURIDAD RACIONAL Y 5I51DA DE PUJIED, Op. Cit. pe]. SI. 
11121 101110 Norberto y Nicole Iletleeel, 0e, Clt, 01. 7311. 
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las tensiones económicas y sociales del pais, llegando a desempeflar 

verdaderas tareas de policía.'""""" 

Recordemos que el concepto de seguridad nacional no está orientado 

únicamente a un conflicto bélico, sino que su labor es previa, busca él 

o los presuntos adversarios y la solución de los conflictos por medios 

pacificas. Trata de resolver los problemas sociales a fin de que no se 

conviertan en brotes de inconformidad que atenten contra la estabilidad 

del pais. 

En suma, las fuerzas armadas son un respaldo potencial del Estado, 

son loe medios de poder y defensa que recaen en una institución 

permanente a quien legítimamente le corresponde el uso de las armas, 

para salvaguardar a la nación ente una emergencia bélica o brote de 

insurrección Interna, para mantener le vigencia del orden Jurídico 

Interno o emplear sus recursos en apoyo de la población o ante une 

situación de emergencia o desastre. Es en esta última donde encontramos 

le explicación de por qué continuamente emprenden tareas de servicio a 

la población coma: campafias de vacunación, atención médica, 

alfabetización, de salva vides en las playas nacionales, protección 

ecológica, entre otras. 

De lo expuesto en este apartado se concluye que, los medios para 

lograr la seguridad nacional se extienden en primera Instancia el 

!habito político, económico y social; internos y 	externos, como una 

forma de previsión de conflicto y para mantener la seguridad de la 

población y del Estado, evitando el ascenso de otra clase al poder e 

través del desarrollo de grupos Inconformes, Como segunda Instancia lo 

militar, cuando se irrumpe el orden y tiene que aplicarse le rezón de 

la fuerza, decisión que Implica adoptar series responsabilidades, ya 

que a su vez esta acción puede ser germen de Inseguridad nacional. Sin 

embargo, en época de paz, lo militar adquiere otro perfil, emplea su 

potencial en acciones que contribuyen al bienestar de le población y a 

la productividad de la neclón. 

ClIll Usa. 
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2.5. LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO NACIONAL 

Los factores tanto internos como externos que afectan a la 

'consola de cualquier pais repercuten en el desarrollo de la seguridad 

social. Estos trastornos deben estudiarse debidamente a efecto de 

atenuar o diferir las consecuencias que pudieran afectar a la población 

protegida y a loe diversos soportes financieros de las instituciones de 

seguridad social, lo que nos lleva a realizar planes y programas que 

prevengan las alteraciones producidas por estos factores. 

Ejemplo de ello son las crisis. 'El desempleo o congelamiento de 

los salarios reducen el ingreso por concepto de cotizaciones en los 

seguros sociales de tipo contributivo y aumentan las erogaciones 

durante los periodos de conservación de derectios".um 

Durante este periodo los asegurarlos de altos niveles de ingresos 

que antes no recurrían a lor servicios médicos institucionales se 

convierten en demandantes de las especialidades más costosas. 

Estas variaciones de ingresos y egresos pueden crear situaciones 

deficitarias si no se toman providencias oportunas mediante la 

planeación. 

Si bien la seguridad social resulte afectada en sus presupuestos, 

e su vez contribuye como un estabilizador económico que forma parte de 

La estructura social misma de un pais, ya que en periodos de crisis 

absorbe la demanda de loa asegurados que pierden el empleo o ven 

disminuir sus ingresos. 

'En los regímenes contributivos se produce una transferencia 

sustancial del rico el pobre, con mayor intensidad en los paises donde 

es mas apreciable esta lamentable diferencia. Loa grupos de ingresos 

mde bajos deben pagar menores cotizaciones, y en cambio recibir los 

11111 TILIS41104 L. José 1~1. LA SEGUIIOAD SOCIAL Y LA MOMIO POI EL DCSAIIKLO. 11. CIES., Hidra 1911, 14q. 
tu. 



74 

mismo beneficie,: en las prestaciones. en especie y en las pensiones 

minimas.~,  

En 103 regímenes lurldicos de diversos instituciones de seguridad 

social de establecen disposielones que comprenden prestaciones y 

servicios tendentes a que 14 redistribución del ingreso ee haga 

visible. especialmente en las clases más marginadas del área rural, 

urbana y suburbana que los propios gobiernos deben de determinar como 

sujetos de la solidaridad 30C141. 

En suma, las situaciones de crisis, como les que actualmente vive 

el mundo, repercuten sensiblemente en las Instituciones de seguridad 

social, por lo que la planeación para el desarrollo debe estar presente 

en sus programes y presupuestos a fin de que los recursos escasos que 

ce obtienen en tales situaciones tengan el mayor aprovechamiento no 

sólo para conservar, sino pare Incrementar la expansión de los 

beneficios de la seguridad social e un mayor número de personas que por 

razones de la propia crisis, se convierten en necesitados de toles 

beneficios. 

Dentro de esta planeación 'debe considerarse la elevación de le 

generación de empleos est como melosas el poder adquisitivo del 

salario, combatir la marginación y la pobreza, avanzando en le 

satisfacción de necesidades de la población."fl". 

El mejoramiento de la salud do todos los habitantes de un país 

ocupa un lugar fundamental para el bienestar social. Es básico en una 

sociedad que tiene como principio la justicia social. Para ello debe, 

regular el crecimiento demográfico concordante con su desarrollo 

económico y social. Sobre todo, porque la salud es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, ambientales, económicos y sociales. 

En la medida que la población disponga de empleo, de una dieta 

alimentaria equilibrada, de una vivienda higiénica, de servicios de 

litS1 NACO CONCi7TUAL DE U SEGURIDAD SOCIAL. U PILACTICA IIMIlleC10101. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DI 0. COIRINOrfE 
/ADUNO, Op. tít. pál 

0161 VILUG01100A I, Re/ LAuel, Ihides. pAq. 18. 



agua potable y drenaje, de un hábitat salubre, de educación y de 

servicio' que le permitan ocupar ade(.uadamente eu tiempo libre, en sea 

medida estarán los habitantes en mejores posibilidades de resistir a 

los agentes que producen la enfermedad y la muerte prematura y serán 

seres potencialmente productivos que impulsarán el desarrollo de su 

país. 

Por lo tanto, el mejoramiento sustancial del nivel de salud 

dependerán de que sean complementarias y estén debidamente articuladas 

las acciones que realicen las dependencias y entidades involucradla y 

los diversos sectores de le :sociedad para mejorar la calidad de vida de 

le población. 

"En el caso de la Administración Pública se busca proporcionar a 

le población el mejor :servicio al menor costo 1-1 La Administración 

Pública, aunque ausente de fines lucrativos, debe tener siempre 

presente la relación costo beneficio de los servicios. 

En su informe anual 1993, el C133 (Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social) nos dice: "La esperanza de vida ha aumentado más a lo 

largo de las últimas décadas que durante todo el curso de la historia 

de la humanidad hasta la fecha. Era de 40 años en los paises en 

desarrollo en 1950, y en 1990 habla alcanzado ya los 63 años. En 1950, 

veintiocho de cada 100 niños morían antes de cumplir los 5 años; en 

1990, esa cifra habla bajado a diez. 1...1 Tales mejoras se traducen no 

sólo en importantes aportes directos al aumento de bienestar, sino 

también en una aminoración de la carga económica que representan la 

falta de salud de los trabajadores y las enfermedades de los niños o su 

falta de asistencia a la escuela. Estas conquistas se han logrado 

debido en parte a los mayores ingresos y al creciente nivel educacional 

en todo el mundo, y también a los esfuerzos de los gobiernos por 

ampliar el alcance de los servicios de atención de salud que, además, 

el progreso tecnológico ha enriquecido.""' 

11171 IfYINIKAIT Colln, Agudin, Op. Cit. plg. 9. 
lile) CONFERENCIA IIFIERNIERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGAIDAD SOCIAL. 'INVERTIR IN SALUD' Revista mis. 185. México 1993, 

01. 11. 
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A pesar de estos notables avances, la salud es un constante 

problema a resolver. Los niveles de mortalidad siguen siendo altos 

sobre todo •n los paises en desarrollo en comparación con los paises de 

economia consolidada. En los paises en desarrollo •Sus tasas de 

mortalidad en la nihez son alrededor de diez veces mayores que en los 

paises con •conomia de mercado consolidada.",," 

El mejoramiento de los servicios de saluA de un pais depende de la 

decisión politica y de que los cambios de los sistemas de salud los 

realicen planificadores y administradores serios y capacitados en el 

ramo. 

La salud no es únicamente el resultado de progreso económico y 

social; sino también de acciones especificas para prevenir, preservar o 

restituir la integridad y vitalidad floica y mental de los individuos 

en todas las esferas donde pueden estar expuestos a distintos riesgos, 

como son: el hogar, el trabajo, las actividades de la vida cotidiana y 

el medio ambiente, principalmente. 

I1111 hice. 
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CAPITULO 3 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN NEXICO 

La angarilla melad es croata, so u lera a. 
lb arete do los mallos misales NI palo, o de 
su usa laboral, o da ve lama M islario, o 
MI valor da su socia, coD ti coodela cibica 
Islas. La cdpolitivléol le da dalia aomie 

su capacidad de Jamar y actoolloarse... 
pm seta). por id presiono la loa Mufla 

L E. 

El Estado, a través de su historia, ha sufrido diversas 

transformaciones significativas, producto del cuestionamiento de la 

sociedad sobre la Justicia social de su momento. En este renglón 

nuestro pais dió los primeros pasos a principios de este siglo. 

En materia de seguridad social, la legislación vigente constituye 

el resultado de una serie de cambios sociales, económicos y politicos 

que parten del esquema liberal de corte individualista de la 

constitución de 1657, al esquema de tipo social de la constitución de 

1917 y se consolida cuando se federaliza la legislación acerca de le 

seguridad social, declarándose de utilidad pública la expedición de una 

ley de seguro social y se consagra la facultad exclusiva del Congreso 

de la Unión para legislar en materia de trabajo en toda la República, 

creando leyes e instituciones encargadas del cumplimiento del ejercicio 

de la Seguridad Social. 

El proyecto constitucional de 1917 modificó básicamente las ideas 

de asistencia y de beneficencia provenientes del siglo pasado. En esa 

concepción la atención de la salud era considerada un campo propio de 

la iglesia y de la filantropla privada. A partir cho este siglo, 	la 

seguridad social se va articulando fundamentalmente con los derechos 

asociados al régimen laboral capitalista. 
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Esta consagración constitucional, generaliza el acceso al 

bienestar a partir de una seguridad social asociada a las garanttas 

laborales y &e vincula con las necesidades y las peripecias del 

desarrollo nacional. En este sentido, el Articulo 123 constitucional 

es, y ha sido, el punto de partida y un proyecto a seguir en materia de 

seguridad social. 

Como los demaa paises. México ae enfrenta actualmente a Loa 

vertiginosos cambios de la humanidad. Los esquemas de seguridad social 

han nido un elemento fundamental dentro de los planee de gobierno, 

dando respuesta a lea presiones sociales que se vienen presentando y de 

acuerdo a la evolución politica, económica y social tanto nacional como 

internacional. 

En nuestro pata; son varias las instituciones que velan por aplicar 

l84 normas jusidicaa en meterla de seguridad accial, mismas que se 

ver&n al desarrollar el tema. 

9.1. ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

Para hablar de la seguridad social en México, tendríamos que 

recorrer los diferentes capitel,» de su historia que permitieron el 

desarrollo de La protección social del trabajados y la aociedad misma. 

Sin 	embargo, observar lamo; que al igual que en les antecedentes de la 

seguridad social europea, la consolidación de data en México ha surgido 

de la necesidad del hombre por sentir seguridad en su trabajo, por 

tener salud, alimentación, educación y demaa aspectos económicos, 

sociales y culturales tanto para él como para su Camilla. Aa[mlamo ante 

La explotación desmesurada del dueto del capital y ante los cambios 

pollttcoa. económicos y sociales que acontecen en el pala, buacan 

siempre una mejora económica, tilico, cultural y social. 

"Le búaqueda de seguridad social es, y he Laido, el móvil de la 

acción humane en todos los tiempos. En la evolución de loa tiempos 

siempre ha estado presente el Interés por establecer modos que les 
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proporcionen seguridad para el futuro, garanticen su bienestar presente 

y reivindiquen sus anhelos de justicia." 

En nuestro país los sistemas de seguridad social han tenido como 

base la filosofía y técnica de los seguros sociales clásicos, 

adquiridos de la experiencia europea y la suma de la propia. 

Con anterioridad nuestros constituyentes propugnaron porque el 

trabajador fuera libre y que este tuviera derechos, que loe bienestares 

que lograra la empresa en la cual prestara sus servicios tuvieran 

participación en las utilidades. A mediados de 1906, dentro de los 

programas. del Partido Liberal Mexicano se propuso la reforma de la 

Constitución Politica con la finalidad de establecer limitaciones en la 

propiedad privada y las relaciones entre el trabajador y el patrón. 

Posteriormente dos hechos -entre 1906 y 1907- siembran la semilla 

que germinaría en el movimiento social armado y fructificaría en la 

Declaración de Derechos Sociales de 1917 en le Ciudad de Querétaro: las 

huelgas de Río Blanco y Cananea. 

Madero en su campaña prometió promulgar leyes en beneficio de la 

clase trabajadora y oportunidades que por su muerte no se pudieron 

llevar a cabo. Avanzada la revolución, fue Don Venustiano Carranza, 

ejerciendo el cargo de Gobernador dol Estado de Coahuila donde expidió 

la Ley de Accidentes Profesionales a finales de 1912. Casi se cumplían 

3 años de su expedición cuando en Yucatán se promulgó la Ley del 

Trabajo agrupando las sociedades mutualistas mediante sistemas de 

cotización para amparar a la clase laboral contra riesgos de vejez y 

muerte, quedando de lado su familia y dependientes económicos. Esta 

disposición puede considerarse como el primer cimiento en el que 

establecieran en nuestro pais el Sistema de Seguros Sociales. 

Posteriormente en 1914, en Veracruz se emitirla la legislación en esta 

materia. 

11201 GALUGA 	Roberto, U SCAMIDAD SOCIAL T EL ESTAD01100ER10. EL caen INTEGRAL DE SIMAIDAOSOCIAL 1 LAS 
FIESTACIIMES SOCIALES O CC411113121TARIAS, Ed. F.C.E., S.A., 14eico 1992, per. 17. 

ESTA TESIS 	CE 
ME 	RIBUOTilA 
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Por otra parte, los preceptos de la Revolución Mexicana do 1910 

fueron la base para el surgimiento de una legislación que limitarla la 

explotación de los trabajadores en cualquier actividad laboral, la 

Constitución de 1917. 

En 1916 el entonces Presidente de la República. Venustiano 

Carranza afirma: 'La seguridad de los obreros esta dada por la 

responsabilidad de los empresarios, en los casos de accidente y por loa 

seguros en caso de vejez.":" Asimismo, respondiendo e las inquietudes 

y necesidades del pueblo, decidió convocar a un Congreso Constituyente 

que diera al pala una nueve Constitución, acorde con el nuevo México 

que de la revolución habla surgido y con ello un patrón hacia donde 

dirigieran sus futuros pasos le sociedad y el Estado Mexicano, en 

virtud de que la Constitución de 1857 no se ajustaba a loe nuevos 

cambios políticos, sociales y económicos del pala. 

La evolución social habla superado algunos de sus principios 

básicos, y el derecho no podía quedar a la zaga de la realidad de los 

hombrea, sino proyectares con una visión del presente y del futuro. 

'El proyecto de Carranza sufrió importantísimas modificaciones: Le 

constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917 no ee une reforma 

a la de 1857 -aunque de ella herede principios básicos como son: forma 

de gobierno, soberanía popular, división de poderes y derechos 

individuales- sino una nueva Ley, que olvidando los limites del derecho 

constitucional clásico, vigente entonces en el mundo, recogió en sus 

preceptos los Ideales revolucionarios del pueblo mexicano, les d16 

forma y creó las instituciones que lo realizarían en la vida futura del 

11211 Ces16146 lastime AMI:» Salid, ACTIVIDADES DC U CISS D11 2 AL 60C AGOSTO. ancoro Ot LA SD3111108) SOCIAL:  
POIDTO 	 aval.  Id. CI33, Metro 1993, pee. 13. 

11221 PICIAID3Péeui, Ipucio, IIMKOKCION A LA ACII1111111/£1011 RILICA. PAPES DC LA 0:18TITUCION. Tau!, f4. IVAP, 
Peilco 1108 píe. 
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3.2. LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917 Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Las constituciones de le mayoria de los paises contienen dos 

grupos de normas, les de carácter orgánico y las dogmáticas. Le 

Constitución Mexicana agregó un nuevo orden de normas fundamentales, 

las denominadas garantías sociales. Este hecho representa un avance 

fundamental e la leerla del derecho constitucional. 

"Se llama parte orgánica de le Constitución el conjunto de normas 

que establecen los órganos del Estado, que fijan los medios como son 

elegidos o nombrados loe titulares de esos órganos, la competencia de 

los mismos y los procedimientos por los cuales pueden ejercerlos. En 

sintesia, 	la parte orgánica comprende las limitaciones formales de la 

competencia de los órganos de Estado. 

La parte dogmática de la Constitución es aquella que establece los 

derechos del individuo, llamados derechos fundamentales, que 

constituyen el espacio soclopolitico de las personas fislcas tanto en 

términos Individuales como en relación con los demás miembros de la 

comunidad. También se le denomina garentlas Indlvlduales.""2" 

La aportación más significativa de la Constitución de 1917 al 

derecho público mexicano y a la vida nacional misma, es la 

Incorporación a rango de norma constitucional las garantías sociales 

las cuales aparecían como normas secundarias. "1...1 el proyecto de 

reformas fue superado por el constituyente al declinar la reforma de la 

Carta Fundamental de 1857 y en vez, redactar y aprobar la carta magna 

de 1917, en la que, con anticipación a las de la época se elevaron a 

rango constitucional las garantías sociales,(...]"11°'' 

Durante la LII Legislatura, en diciembre de 1982, el presidente de 

la república envió una Iniciativa de reformas y adiciones a diversos 

artículos constitucionales, que forman la parte económica de la 

Constitución Politica. Tales artículos son el 25, 26, 27 y 28, riel como 

11231 PICIIMIDO ISA», limeis. Ido. Mg, 17, 
11241 Ralle Yerto, Gustavo, OillGOIES Y D'OLMO,' OC LA SUMIDAD SOCIAL EA 11131CO. Ed. !n'Ulule de Investigador" 

Sociales, UNA. léxico 4943, plej. 3t. 
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el 73, que amplia las facultades del Congreso de la Unión en esta 

materia. Con ello se establece un sistema de planeación democratice del 

desarrollo. Se ordenan las atribuciones del Estado en materia de 

planeación, conducción, coordinación y orientación de la economía 

nacional, así como aquellas de regulación y fomento. 

'La exposición de motivos establece que no obstante que el estado 

mexicano a través de la historia se ha modernizado, aun no ha podido 

resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de la 

desigualdad social, la ineficiencia y baja productividad, la escasa 

competltividad de los productos mexicanos en el exterior y la 

generación de suficiente ahorro interno para fincar el desarrollo.".,,,. 

Loe articulas citados, por su orientación social, forman parte 

importante del marco jurídico del sistema de seguridad social del país. 

Sin embargo, es en el Articulo 123 Constitucional donde se 

encuentra el pilar de la seguridad social mexicana, y re asegura a la 

clase obrera los mínimos económicos y de seguridad social que deben 

observarse y ser protegidos cuando una persona presta un servicio 

personal técnicamente subordinado. 

Este articulo 'ha sido modificado en quince ocasiones, 

esgrimiéndose siempre el cruce dialéctico entre norma y realidad.'“,4,  A 

lo largo de la historia, en diversos movimientos sociales, el 

trabajador ha manifestado sus inconformidades y ha luchado por sus 

derechos, la respuesta a sus demandas ha contribuido al 

perfeccionamiento de nuestro sistema de seguridad social, asi como el 

ejemplo de otros paises. 

Ea importante reconocer, que el si.slema do seguridad social 

mexicano, al igual que el de otros paises. es el resultado de une 

amalgama entre movimientos sociales y la lucha de la clase politica por 

mantenerse en el poder. Por una parte esta ultima debe mantener a una 

4 

  

1129 lis. Mi. 36. 
11261 11/11112 Esposo, kertio, CONSTIMICS CE t05 ESTADOS U11035 i11CA1105 (C011131R1141 ISTICIID 123. 01110M1110.' Ed. 

tulliste de leverthmelones Jurldleas, 11011. léxico 1985, p4. 304. 
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sociedad económicamente activa y por otra, evitar los conflictos que le 

den inestabilidad y un derrocamiento del poder. 

Juan Felipe Leal nos dice: 'Es asi como el Estado, en un acto de 

politica social y como respuesta a las presiones sociales, expidió 

leyes para proteger al trabajador; con el propósito do evitar la 

inestabilidad sociopolitica y mantener el control para la conducta de 

1a Eociedad.'"a" 

El Articulo 123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos sintetiza la respuesta a las históricas luchas obreras de 

México, las politicas que el Estado mexicano ha seguido para 

conservarse y recoge lo mejor de loa modelos de seguridad social de 

otros paises especialmente de Europa. De una u otra forma, los 

beneficios de la evolución de la seguridad social mexicana han 

favorecido a trabajadores, patrones y al Estado, ya que han obtenido 

logros significativos. 

3.2.1. ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Dentro de los constituyentes de 1917 surgió el debate relativo a 

una necesaria solución de los problemas derivados del ejercicio del 

trabajo humano y de lo previsión social. Se trató de incluir en las 

garantías Individuales una serie de cuestiones tendientes a proteger 

especificamente a los trabajadores de cualquier orden, en sus diversas 

actividades y en 3135 variadas relaciones con loa patrones, sólo que 

fueron tantas y de tal importancia las cuestiones discutidas, que trajo 

la aparición de un nuevo capitulo de gasa:lilas elaboradas exprofeso 

paro la clase laborante, el Articulo 123 Constitucional. 

En este Articulo 	la clase obrera y trabajadores de gobierno 

encuentran las garantías mínimas económicas y de seguridad social a que 

tienen derecho al prestar sus servicios. 

11211 UAL ¡uta Felipe, U IIIMAIESIA 1 El. MIDO NEIICAAO, Ed. El Cabillito, 5.A., lkhdo 1912, 09. 189. 
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Nos dice Ignacio burgoa "La palabra garantía es algo que protege 

contra algún riesgo, Se encuentra también en el término anglo-salón 

Parran, asegurar, proteger, defender o salvaguardar"..N. 

SeNalaremos lar fracciones más sobresalientes de este precepto 

constitucional referentes a este tema, haciendo algunos cementerios al 

respecto con el fin de enmarcar el punto de partida del mareo Jurldico 

de la seguridad social en México y especilicamente de la seguridad 

social en la Armada de México. 

ARTICULO 123 

'Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil: 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y le organización 

social pece el trabajo, conforme e Le ley." 

"EL Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes; 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. ENTRE LOS OBREROS, JORNALEROS, EMPLEADOS, DONESTICOS, ARTLIANOS Y DE 
UNA MANERA GENERAL TODO CONTRATO DE TRABAJO 

'I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.' 

"II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete 

horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, 

el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de 

las diez de le noche, de los menores de dleciaeis daos.' 

"III. Queda prohibida la utilización dei trabajo de loe 

menores de catorce ellos. Los mayores de esta edad y menores 

de dieciseis años tendrán como jornada máxime le de seto 

horas.' 

"IV. Por cada seta citas de trabajo deberá disfrutar el 

operarlo de un die de descanso. cuando meno:3." 

"V. Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

11281 ata«, losa°. LAS GMAIFTILS IIEIVIdIAIES, IA. Porrúr, 5.1., IYRIco 1941, Phq• 135. 
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para su salud en relación con la gestación; gozarán 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario integro y 

conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 

dos descansos extraordinarios por dio, de media hora cada 

uno, para alimentar a sus hijos;• 

Con lo anterior se pone fin al abuso de los patrones sobre los 

trabajadores, menores de edad y mujeres al someterlos a jornadas 

laborales extensas y de trabajo pesado, sin recibir descanso alguno, 

abusando de la capacidad física sin atención a su salud y una 

retribución económica por sus esfuerzos. En el caso de la Fracción V 

podemos observar un gran avance en politica social, al contemplar el 

adecuado cuidado a la mujer embarazada. 

'VI. 	Loa salarlos mínimos que deberán disfrutar los 

trabajadores serán generales o profesionales. C...1 Loa 

salarlos minimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un Jefe de familia, en 

el orden social, material, cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos. Los salarios minimos 

profesionales se fijarán considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades económicas 

Industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutarán de un salarlo 

minlmo adecuado a sus necesidades. 

Loa salarios minimos los fijará una comisión nacional, 

integrada por representantes de los trabajadores, de los 

patrones y del gobierno, la que podrá auxiliaran de las 

comisiones especiales de carácter consultivo que considere 

indispensables para el mejor desempe5o de sus funciones.' 

"VII. Para trabajo Igual debe corresponder salarlo igual, sin 

tener en cuenta sexo y nacionalidad." 
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"VIII. El salario mintmo quedará exceptuado de embalso, 

compensación o descuento.' 

"XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deben 

aumentarse las horas de le Jornada, se abonará como salarlo 

por el tiempo excedente un ciento por ciento mas de lo fijado 

para las horas normales. En ningún caso el trabajo 

extraordinario podrá exceder do tres horas diarias ni de tres 

Veces consecutivas. Los hombres menores de dlecluels años no 

serán admitidos en esta clase de trabajos." 

Con las anteriores fracciones la remuneración de le clase 

trabajadora queda protegida por el trebejo extra que desempeZe, 

asegurando un salarlo mínimo pera cubrir relativamente sus necesidades 

más inmediatas. SI bien es discutible el en la realidad el salarlo 

mínimo es suficiente actualmente pare cubrir las necesidades básicas 

del trabajador, este se protege para que no baje monetariamente, el 

establecerse por comisiones regionales integradas por el duefio del 

capital, el trabajador y el gobierno, dejando de lado su fijación e 

capricho del patrón. 

La reforma publicada el 21 de noviembre de 1962, comprendió una 

Importante miscelánea que fue desde une mayor protección a loe menores 

de edad hasta el tratamiento, en fracciones distintas, del reparto de 

utilidades y los salarlos mlnImos -incluidos los minimos profesionales- 

, 	le creación de las comisiones para fijar ambos, la delimitación de 

las zonas económicas, la estabilidad en el empleo, el sometimiento 

laboral al arbitraje y la incorporación de nuevas meterlas a la 

jurisdicción federal. 

"XII. Toda empresa egricola, industrial, minera o cualquiera 

otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen 

las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se 

cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a 

un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 

depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 
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barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 

habitaciones. 

Se considere de utilidad social la expedición de una ley para 

la creación de un organismo Integrado por representantes del 

Gobierno Federal. de los trabajadores y do los patrones, que 

administren loa recursos del fondo nacional de la vivienda. 

Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme e los 

cuales los treheledores podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones antes mencionadas. 

Les negociaciones a que ae refiere el párrafo de esta 

fracción, altuadas fuera de las poblaciones, están obligadas 

a establecer escuelas, enfermeries y demás servicios 

necesarios a la comunidad. 

Adem4s, en estos mismos centros de trabajo, cuando su 

población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse 

un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 

cuadrados, pera el establecimiento de mercados públicos, 

instalación de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos. (—I' 

'Mediante la reforma publicada el 14 de febrero de 1972, se 

modificó el mecanismo pare que los patrones cumplieran con el mandato 

constitucional en materia de vivienda, aportando a un fondo nacional de 

vivienda un porcentaje sobre el aalario que condujera a un sistema de 

financiamiento para la obtención de créditos habitacionales. Le Ley 

Federal del Trabajo y la respectiva, precisan el funcionamiento de la 

entidad resultante de esta reforma: El Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)."2" 

El Estado por ru parte implantó otro sistema de financiamiento que 

se reflejó en el surgimiento de dos entidades técnicamente 

desconcentradas de las instituciones de le vivienda del ISSSTE 

IFOVISS3TE) y el Fondo de la Vivienda Militar IFOVIMI-Ejército, Armada 

y Fuerza Aérea). Pertenecen, respectivamente, al Instituto de Seguridad 

1121) YMIIRZ !leyeses, berilo, Ibidss. ele. 305. 
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y Servicios Sociales de los TrabaJadorel. del Estado llSSSTEI y al 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México 

lISSFAMI. 

'La reforma publicada el 9 de enero de 1978, se traduce en una 

adición a la fracción XII y en una modificación de la fracción XIII. La 

primera recoge la obligación de reservar en loa centros de trabajo 

altuadoa fuera de lea arada urbanaa, cuya población excede de los 200 

habitantes. un espacio de terreno no menor de cinco mil metros 

cuadrado*, con el fin de eatablecer mercados públicos y centros 

recreativo*, así como para construir edificios destinados a los 

servicios municipales. La segunda incluye le aspiración de adiestrar en 

el trabajo y para el trabajo a le gran masa obrera. La capacitación o 

el adiestramiento ae alejaba del deunaturallzado y abualvo contrato de 

aprendizaje. "1101  

Con obsta fracción el trabajador quede amparado Jurldicamente en 

materia de vivienda, sal como en la construcción de mercados y centros 

recreativos siendo un logro considerable pera loa trabaJadorea. 

'XIV. Los empreaarlos serán responsables de los accIdentea de 

trabajo y de les enfermedades profesionales de loa 

trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 

profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, loa patrones 

deberán pagar la indemnización correepondlente, según que 

haya traido como consecuencia la muerte o simplemente 

Incapacidad temporal o permanente pera trabajar, de acuerdo 

con lo que lee lapsa detersidnen.[...1' 

"XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de au negociación, los preceptoa legales sobre 

higiene y seguridad en las instalaciones de sus 

eatablecimlento, y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uao de lea máquinas, inatrumentou y 

materiales de trabajo, asi como a organizar de tal manera 

date, que ramilla la mayor garantle para le salud y le vida 

11311 Rifle km«. 1101110. Un. pi,. 304. 
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de los trabajadores, y del producto de la c.:,ncepción, cuando 

se trate de mujeres embarazadas.l...1' 

La prevención de accidentes es un factor de gran relevancia dentro 

de la seguridad social, ya que evita al trabajador caer en enfermedades 

o accidentes que lo puedan retirar momentáneamente o temporalmente del 

trabajo. Al empresario, le es más útil pagar el salarlo de un 

trabajador que una indemnización, pensión u otorgar permisos constantes 

para asistir el médico. Más adelante hablaremos de la seguridad social 

orientada a la prevención más que a la corrección de la salud. 

"XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 

a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc." 

'XVII. Les leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 

patronos les huelgas y los paros;' 

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada por Igual número de 

representantes de los obreros y de los patronos, y uno del 

goblernoy' 

'XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa 

Justificada o por haber ingresado e una asociación o 

sindicato o por haber tomado parte en una huelga licita, 

estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el 

contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de 

441dli.).(...1 	igualmente tendrá la obligación de indemnizar 

al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando 

se retire del servicio por falta de probidad del patrono o 

por recibir de él malos tratamientos, ya sea en le de su 

persona o en la de su cónyuge, padres hijos o hermanos.I...1' 

En esta fracción observemos una conquista importante de los 

trabajadores, el derecho el paro de labores y a la huelga, como forma 

de proteste ante los empresarios, quedando protegidos por le ley para 

manifestar sus necesidades de seguridad social en forma organizada, 
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evitando la violencia, obteniendo el derecho de asociarse en 

sindicatos. 

"XXVI. Todo contrato de trebejo celebrarlo entre un mexicano y 

un empresario extranjero deberá sor legalizado por la 

autoridad ■unlcipe' competente y visado por el Cónsul de le 

Nación e donde el trabajador tenga quo ir 1...1" 

'XXVII. Serán condiciones nulas y w") obligarán a los 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato. 

al Les quo estipulen una jornada inhumana, por lo 

notoriamente eXC031V4, dado te índole del trabajo. 

bl Lea que fijen un salario que no sea remunerador e juicio 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

fl Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

gl Lea que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones e que tenga derecho por accidente de trabajo 

y enfermedades profesionales, perJulclos ocasionados por el 

incumplimiento del•  contrato o despedtrsele de la obre. 

hl Todas las demás estipulaciones que implique renuncia de 

algún derecho consagrado e fevor del obrero en las Leyes de 

protección y auxilio a los trabajadores." 

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderá seguros de Invalidez, de vejez, de vida, de 

cesación involuntaria del trebejo, de enfermedades y 

accidentes, de servicio de quarderla y cualquier otro 

encaminado e la protección y bienestar de los trabajadores, 

campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares.* 

"Le reforme publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

viernes 6 de septiembre de 1929, modifica el preámbulo del articulo y 

le fracción XXIX del mismo. En el primer ceso, se vuelve exclusiva para 

la Federación la facultad de legislar en meterla de trabajo, en virtud 

de que le atribución Inicial a lee entidades federativas para hacerlo. 
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habla provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad Jurídica. 

En el segundo, como un paco ampliado de la solidaridad, se considera de 

utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social. Ambas 

modificaciones constitucionales encontraron expresión reglamentaria 

hasta los años de 1931 y 1943, respectivamente, con la expedición de la 

Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social."1°" 

'B. ENTRE LOS PODERES DE LA UNION, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
SUS TRABAJADORES" 

El 5 de diciembre de 1960, se publicó la reforma que incorpora al 

texto constitucional 104 derechos de los trabajadores al servicio de 

tos podares de la unión y de los entonces territorios federales, sal 

como del Departamento del Distrito Federal; estas directrices 

constltucionalea serian reglamentadas por la Ley Federal de loa 

Trabajadores al Servicio del Estado. En materia de seguridad social, la 

Ley del 1SSSTE. 

'1. La Jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna 

seré de ocho y siete horas, respectivamente. Las que excedan 

serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento 

Isba de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En 

ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces consecutivas.' 

'II. Por cada sets días de trabajo, disfrutará el trabajador 

de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario 

integro." 

"IV. t...1 En ningún caso los salarios podrán ser Inferiores 

al mínimo para 104 trabajadores en general en el Distrito 

Federal y en las entidades de la República;' 

"VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a 

fin de que los ascensos se otorguen en función de los 

conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de 

condiciones tendrá prioridad quien represente la única fuente 

de ingreso en su familiar" 

11311 WIRU Ilwyeaco, 	 plq. 301. 
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*IX. Loa trabaladorea s6le podrán aer auspendldea o cesados 

por cause Juallticeda, en loa termino» quo fije la ley. 

En C4110 do aeparacIón Inbtatificada tendrán derecho e optar por la 

reinataleción de 3U trabajo o por la indemnización correspondiente, 

previo el procedimiento legal. En loa caeos de supreeión de plazas, los 

trabajadores afectad,» tendrán derecho a que le les otorgue otra 

equivalente a la auprlmide o a la indemnIza:ión de ley;* 

X. Los trabaledorea tendrán el derecho 4e aaociarae para la 

dafentsa de 'sus interelea comunes. Podrán, aalmilmo, hacer U40 

del derecho de huelga. [...I" 

`XI. La seguridad codal ae organizara conforme a las 

alquIentea bases mínimas: 

al Cubrirá loa accidenten y enfermedadea profeatonaleal les 

enfermedadea no profesloneles y maternidad; y la jubilación, 

le invalidez, vejez y muerto. 

bl En caso de accidente o enfermedad, Je conservará el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

cl Lea mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que 

exijan un esfuerzo considerable I...1; gozarán forzosamente 

de un mea de deacanao antes de la fecha fijada 

aproximadamente pare el parto y de otros don después del 

mamo, debiendo percibir au calarlo Integro y conservar au 

empleo y loa derechea que huhleren adquirido por la relación 

de trababa. En el periodo de lactancia tendrán del descansos 

extraordinarloa por día, de medía hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos. Además diefrutalán de aaletencle 

médica y obatétrIce de medicinal, de ayudas para la lactancia 

y del servicio de guarderías infantiles. 

di Loa famillarea de loa trabaladorea tendrán derecho a 

adiatencia médica y medlclnaa, en loa caaoa y en la 

proporción que determine la ley. 

el Se establecerán centros para vacaclonea y pera 

recuperación, nal como tlendaa ecenómIcaa pare beneficio de 
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los trabajadores y sus familiares. 

fi Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas, 

en arrendamiento o venta, conforme a los programas 

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las 

aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la 

vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que 

permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o 

bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar 

pasivos adquiridos por estos conceptos.' 

•X111. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 

seguridad pública, est como el personal de servicio exterior, 

se regirán por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros del activo del 

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

refiere el inciso fl de la fracción XI de este apartado, en 

términos similares y a través del Organismo encargado de la 

seguridad social y de los componentes de dichas 

instituciones, y' 

"XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán do las 

medidas dn protección al salario y gozarán de los beneficios 

de la seguridad social." 

J.J. MARCO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

A partir de la creación del Articulo 123 de la Constitución, se 

tuvo que caminar un largo camino pera complementar la reglamentación de 

las cuestiones que entrenaban las relaciones obrero-patronales. 

"Si bien es cierto, que los principios relacionados con el 

contrato de trabajo, el salario, la protección del trabajador, los 

riesgos profesionales, el derecho.colectivo, la previsión social y las 

autoridades del trabajo se hablan bosquejado en el Articulo 123, 
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faltaba una interpretación más amplia y acorde con nuestra realidad 

social así COMO con nuestro industrialismo, desconocido, por est 

decirlo antes de la Revolución.".1»,  

El 9 de diciembre de 1921 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley del Seguro Obrero bajo le presidencia del General 

Alvaro Obregón, cuyo funcionamiento fue limitado. En 1926, durante el 

gobierno del General Plutarco Ellas ~ce se emite la Ley de Pensiones 

Civiles y de Retiro para funcionarios y empleados del Gobierno Federal. 

Pero no fue sino hasta 1931 que vio la luz la Ley Federal del 

Trabajo, que reglamenta el citado precepto de nuestra Constitución 

Politica y que vino a resolver la exigencia de poner en vigor las 

diversas fracciones en que se dividió el Articulo 123 para comprender 

los problemas derivados, dándole un giro al concepto arcaico y ya en 

desuso, de que el trabajo era como una mercancía, considerándolo lo más 

noble de las funciones humanas en las sociedades modernas. La Ley 

Federal del Trabajo de 1931, cubrió una etapa importante de la vida 

económica mexicana, al ser el único eslabón jurídico entre trabajadores 

y empresarios, para buscar por un lado su acercamiento y por el otro 

dirimir las contiendas que surgieron en los años posteriores a su 

promulgación. 

Posteriormente el 23 de diciembre de 1942, bajo la presidencia de 

Manuel Avila Camacho, le Cámara de Diputadoa aprueba el proyecto de Ley 

del Seguro Social y el 19 de enero de 1943 ya sancionada por la Cámara 

de Senadores, aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Ligeras reformas fueron impuestas a le legislación de 1931, siendo 

las de mayor trascendencia lee promulgadas deapuóa de la segunda guerra 

mundial al surgir un fuerte Impulso industrial en nuestro pala, ya que 

se encontraron el capital y el traba)°, con el grave problema de que 

las diaposlciones no respondían en muchos casos a las necesidades 

reales de trabajadores y patrones. Por otro ledo, los contratos 

11321 11015131XVICZ Cerailer, reratailo y Cievalal bree>, Gatera, flOCI01IC3 OC DaMCII0 POSITIVO 11111CM10. 'LA CORITITIJCION 
POLITICA OC 1111 El MAMO, UBORM..' EA. PotriM, Pánico liát. pág. 235. 
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colectivos ~liaron las condiciones de, trabajo en beneficio de los 

primeros, con el consiguiente avance de las normas contractuales, que 

protegían aisladamente a los trabajadores sindicalizados, en detrimento 

de la gran mayoría que quedó desprotegida, al no progresar sus 

relaciones obrera patronales.. 

Le modificación publicada el 31 de diciembre de 1974, transformó 

algunas de Las fracciones del Articulo 123 en los apartados A y B para 

dar cabida a le discutida reforma que pretende igualar Jurídica y 

pollticamente e la mujer, al considerar las diferencias físicas y 

biológicas que la acompahan desde el origen de las especies. 

Posteriormente la Ley del IMSS y del ISSSTE propició la 

incorporación voluntaria de nuevos grupos de población al seguro 

obligatorio; amplió el campo de las prestaciones sociales; proyecté su 

acción e toda le colectividad en lo referente e medicina preventiva, y 

se obligó a prestar modos ye experimentados de asistencia médica, 

farmacéutica y hospitalaria por cooperación comunitaria y e grandes 

grupos campesinos e indigenas y grupos marginados, dando lugar e la 

realización de la solidaridad social como expresión de le seguridad 

social integral. 

3.3.1. ARTICULOS DE LA CONSTITUCION, COMPLEMENTARIOS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 50 

El articulo 51! de la Constitución Mexicana muestra temblón una 

avanzada perspectiva social. 

'Todo mexicano tiene el deber de trabajar, pero nadie podrá ser 

obligado e prestar trabajos personales sin la Justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto -como pena- por la 

autoridad Judicial. 

Le jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, aun 

cuando se trate de pena impuesta por la citada autoridad. 
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El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, 

pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ye sea por causa de 

trabajo, de educación o de voto religioso. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio 

convenido por un periodo que no exceda de un aho, y no podrá extenderse 

en ningún cato a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los 

derechos políticos y civiles. 

ARTICULO 25 

Versa en relación con el fomento al crecimiento económico y el 

empleo y une más Justa distribución del ingreso y la riqueza; con el 

concurso del sector social en el desarrollo económico nacional, su 

participación en el impulso y la organización de áreas prioritarias del 

desarrollo; con la creación de empresas pertenecientes a este apoyadas 

por el sector público. 

ARTICULO 26 

Referente e que diversos sectores sociales pueden participar en la 

planeación democrática. 

ARTICULO 27 

En cuento al régimen de propiedad y a le cuestión agraria. 

ARTICULO 28 

Regula la intervención estatal relativa a la producción y 

circulación de bienes, en tanto que las actividades de carácter 

prioritario se Involucra al sector social. 

ARTICULO 73 

En la fracción X se faculta el Congreso de la Unión pera expedir 

las leyes reglamentarias del Articulo 123, asimismo las 	fracciones 

XXIX-D y XXIX-E en materia de planeación nacional del desarrollo 

económico y social y con la expedición de leyes que tengan como fin la 
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producción, suficiente y oportuna de bienes y servicios nacionalmente 

necesarios. 

9.4. CREACION DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

A pesar de que la base Jurídica de la seguridad social se habla 

ecentedo en la Constitución Politice Mexicana, hasta 1940 nuestro pala 

no contaba con instituciones importantes que otorgaran seguridad 

social. En este sentido Mesa-Lago nos dice 'México se encontrarla en el 

nivel de loa paises intermedios que comienzan sus actividades en este 

campo formalmente en la década de los cuarenta. El Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSSI en 1943 y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lISSSTE1 en 1959, son 

les primeras grandes instituciones que extienden sus coberturas sobre 

lea bases del empleo permanentemente formal.',1331  

En la mayoría de los paises se estableció un instituto central 

destinado a la realización de la seguridad social. En nuestro pais el 

IMSS inició la cobertura, en un principio se limitó 	a las zonas 

urbanas, posteriormente se permitieron coberturas rade amplias hacia las 

zonas rurales IINSS-COPLANAR1. Antes de la fundación del IMSS se 

crearon instituciones que cubrian aspectos de seguridad social para los 

grupos, como los militares, los electricistas, los maestros, los 

ferrocarrileros y los burócratas. 

En México, según James Malloy "el concepto de seguridad social ha 

estado más asociado con la categoría de empleado que con le de 

cludadano.'""'" Ello tal vez explica este desarrollo secuencia! que Se 

encamine primero de las zonas urbano-industriales hacia otros grupos 

mha vinculados con actividades de servicios y primarias, mas adelante 

se amplió la cobertura a loa no asegurados y zonas marginadas. 

US11 1111~, Grelo. 'U MAMO II man UTIPW, MOMEA 11CORMW I 911CUL, IMRE 1991, MACO 
IIITUWEINUAD OE catiaxa. PM, 21. 

U30 MO5I. 111U01 .sminti" RUMA 1 MISS M'U MARIO SOCIAL. WUMIIMUCIMI DIE U MEM LATINA 1 14)9 
EVOM 11111IX6' U Q11913 NI U $137/11aD SOCIAL I U MC101 A U SAUD, ~LO 1113A-00e lomea. Ucturei Sm 
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Con las transformaciones económicas, sociales y culturales vividas 

en la década de los arios cuarenta en México, la politica social, desde 

su Inicio hasta la actualidad, se estructure; con el fin de que se 

ajustara y modificara de acuerdo a las dinámicas de cambio y e cada 

contexto especifico. De esta forma la seguridad social mexicana rompe 

con los esquemas tradicionales de los seguros sociales y anticipa en la 

práctica lo que posteriormente vendría a constituir la seguridad social 

integral. 

Fueron creadas Importantes instituciones pare que prestaren loa 

servicios correspondientes. En un principio pesaron por procesos de 

expectativas de fracaso; sin embargo, con la practica se fueron 

fortaleciendo como organismos. Actualmente, tanto lea instituciones 

como algunas disposiciones Jusidicaa quo fundamentan la presencia de 

varios regímenes de seguridad social un nuestro pais han sufrido 

reformas o modificaciones. 

9.4.1. INSTITUTO MEXICANO GEL SEGURO SOCIAL MISS, 

En t956 el Instituto Mexicano del Seguro Social IIMSSI creó las 

casas de le Asegurada, dando lugar e prestaciones no consideradas en la 

ley original de 1943, al incluir acciones de medicine preventiva, 

educación y recreación. Posteriormente surgen los centros de 

adiestramiento técnico que se extendieron en toda le población, 

asegurada y no asegurada, teniendo como argumento que se capacitaba el 

futuro asegurado. Con esta justificación y el masificarse toa 

programas, se establece una red de centros de Seguridad Social pera el 

Bienestar Familiar. 

Con el propósito del bienestar familiar el IMSS dió solución al 

problema de le vivienda, propiciando nueves prestaciones que no 

figuraban en la ley: la construcción de conjuntos habitacionales, con 

un enfoque integral que Incluye todos los servicios sociales que los 

habitantes demandarían pare su bienestar. También decidió ampliar les 
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prestaciones para sus afiliados y abarcó los ámbitos cultural, 

recreativo y deportivo.,"" 

En 1973 el gobierno mexicano expidió una nueva Ley del Seguro 

Social y creó beses más especifica, que permitieron el pata avanzar 

hacia la practica de La seguridad social Integral. Para elaborar esa 

ley se tomaron en cuente Lao demandas presentadas por Loa trabajadores 

del campo y de la ciudad, aal como les disparidades sociales, y loo 

desaaosiegos y desequilibrio& de la sociedad. 

El programa que o partir de 1989 se denomina 1MSS-SOLIDARIDAD 

surgió en 1914 como consecuencia de lea modificaciones introducidas a 

la Ley del Segur,' Social en 1973, con el fin de empilar los beneficios 

de la seguridad social, cuyos servicios se instituyeron con miras a 

brindar una protección minlma a los grupos rurales que, debido a su 

poca capacidad contributiva, no están en posibilidad de Incorporarse 

loa sistemas obligatorios del esquema tradicional de aseguramiento. 

Esta modalidad innovadora permitió que el seguro social se extendiera a 

Uf población marginada, como un medio de solidaridad social nacional. 

Con ello, los servicios médicos puedan llegar e 103 sectores económica 

y socialmente deprimidos del agro mexicano, lo cual hace que el IMSS, 

gradualmente vaya cumpliendo les etapas y los programes de Justicia 

social. 

El Programa ha tenido en su desarrollo cambios importantes, que de 

manera resumida mencionaremos a continuación. En 1979 el Instituto 

Arma con el Gobierno Federal, por medio de la Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMARI, un 

convenio para atender La salud de 10 millones de mexicanos del medio 

rural marginado. El instituto se comprometió a construir las unidades 

médicas y administrar el programa. El Gobierno Federal *portaba los 

recursos financieros y COPLAMAR la promoción del desarrollo rural y la 

participación de la población, a modo de Jornadas como contraprestación 

por loa beneflcioa recibidos. 

I135I Instituto lesiono del 5e4uro Social, 1143-19113 40 NE6 DE HISIDRIA, DI. 11 4, flibIco 1483, 144. l5l. 
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En 1963 por decreto presidencial desaparece COPLAMAR y el 

Instituto asume la total responsabilidad optativa del programa. Dentro 

del mismo esquema de financiamiento, es decir, recursos federales 

específicos para este programa, con base en el diagnóstico de salud de 

las zonas marginadas rurales de México de 1961, se establece en 1983 el 

Modelo de Atención Integral a la Salud sustentado en la estrategia de 

atención primaria, con la plena participación comunitaria y la 

concertación intersectorial e interinstltucional como enfoque de 

acción. 

En 1989 el programa asume el nombre de INSS-SOLIDARIDAD, por la 

l'ilusoria de la seguridad social que le dió origen y por la congruencia 

de propósitos con la politice social del gobierno mexicano, de 

constituir un piso básico en salud, educación, vivienda y alimentación, 

como estrategia estructural y coyuntural de lucha contra la extrema 

pobreza en el pala, particularmente entre los grupos indígenas y 

campesinos marginados. 

La legislación actual del IMSS propició le ampliación de loa 

programas de prestaciones sociales relativos a los centros vacacionales 

y el establecimiento de servicios de velatorios y otros, para aumentar 

el bienestar de 	los asegurados y mejorar la calidad de vida individual 

y colectiva.,~ 

9.4.2. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CISME/ 

En cuanto a los trabajadores al servicio del Estado, en la primera 

Ley de Pensiones Civiles y de Retiro de 1925, el sistema de protección 

que en ella se establecía no cubria los importantes campos de la 

atención a la salud y la protección al salarlo, sino que se 

circunscribla a fijar las beses del retiro del trabajador y a fijar 

pensiones para el mismo y sus descendientes, y como caja de pensiones, 

su reglamento autorizaba préstamos en efectivo de corto plazo y 

prestamos hipotecario,;. 

11361 UT Oil. IRIS T CO. MSTt EN LOS CUIPLOS comusfflotoins a untaos SOC11119, léxico 1913. 
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En 1959, con la creación del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 1113.5STE/, se incorporaron 

prestaciones y ámbitos de seguridad social que el resto de los 

trabajadores del pais hablan conquistado en 1943 con la creación del 

IMSS, manteniéndose y ampliándose el rubro de las prestaciones 

económicas. 

En junio de 1967 se Inauguró el primer taller de manufacturas para 

pensionistas y Jubilados del ISSSTE. A principios de la década de loe 

aptos setenta se consolidaron la organización y el funcionamiento de la 

acción de vivienda a partir de les modificaciones del rubro del 

capitulo VI de le ley correspondiente, creándose por decreto el 28 de 

diciembre de 1972 el Fondo de Vivienda de loe Trabajadores al Servicio 

del Estado 1FOVISSSTEI con el propósito de ampliar la solución del 

problema a la vivienda. Asimismo se institucionalizaron el programa de 

atención a la infancia por medio de las estancias de Bienestar Infantil 

y los programas de mejoramiento administrativo, cultural y profesional, 

creándose la Subdirecclón Cultural y el Centro Nacional de Capacitación 

Administrativa. 

En len reformas a la Ley del ISSSTE en 1986 se ampliaron las 

prestaciones económicas al incorporarse al Instituto el Sistema de 

Tiendas, para atender los requerimientos de consumo básico y proteger 

el salario del trabajador. En esta reforme, en cuanto a las 

prestaciones 40Ci41013 se exponía que "El instituto procuraré atender 

las necesidades básica.; del servidor pUblico y su familia mediante le 

prestación da servicios asistenciales que amplian las prestaciones que 

buscan contribuir e mejorar el nivel de vida. 

Para tal efecto, se crearían por ley comedores, centros turísticos 

y servicios funerarios, enfatizando especialmente el desarrollo de las 

estancias de bi.mestar lnfantll.'"" El Instituto proporcionarle, 

además, 'servicios culturales, recreativos y deportivos tendientes a 

11311 INICIATIVA C« 13111115 A U 	 AVIADAS 0111 a Reman DE U REPUILICA PUM. OC U NADAID MATADO A 
115 CIPITAAS OC DIPUTADOS 1 SOMAS d MG. pág. 3. 
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cuidar y fortalecer la salud mental, y procurar la integración familiar 

y social del trabajador"."m' 

La redefintclón en la practica, ohaervada por la seguridad social 

mexicana el incorporar en sus reapectivaa legislaclonea une nueva 

concepción, fue en eaencla la inclusión de tea prest.rclonea aoclalea 

complementariaa. Eato poalbllltó e atabla instituciones e convertIrae en 

factorea de blenestar de la población en general, al rebanar loa moldea 

clóalcoa de Loa aeguroa. Esta acción permitió al Eatadu Mexicano 

ampliar su capacidad de respuesta a lea demandas generadas por lee 

dieparidedea soclelea, cubriendo trapecios de politice aoclal pera 

mejorar el nivel de vide de le colectividad. De ante manare. tanto el 

IM55 como el 1355TE otorgan estas preataclones e le población abierta, 

con excepción de los aervtcloa obl(gatorlos de protección Infantil, por 

medio de las estanciaa. 

En redimen, "Lao finalldades baalcas de las prestaciones :sociales 

en M4xlco, que conforman el concepto de seguridad secta& integral, ce 

proponen: 

1. 61eneater general de la familia. 	por medlo de la elevación 
de niveles de vida; 

2. Formación de huenoe hábito.; y le adquialción de 
conocimientos que permitan e todos loa miembros de la familia 
conservar la salud fielca y mental: 

3. Aplicación adecuada del presupuesto familiar: 
alimentación, vivienda, vestido, etcétera: 

4. Protección del :salarlo del ssegurado mediante tiendas, 
farm:acial y velatorlos a precios bajo.': 

5. Principios y practicaa relaclonadas con el desarrollo de 

le educación del allo; 

6. Interéa por la recreación y la correcta utilización del 

tiempo libre; 

7. Préctica deportiva, como parte de le medicina preventiva: 

8. Extenalón cultural y desarrollo de la capacidad creadora, 
el disfrute de lea bellas actea y el fomento del ocio 

recreativo; 
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9. La aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en 
actividades lucrativas; 

10. Proyecciones de la vida familiar hacia le comunidad para 
lograr una conciencia colectiva dirigida al bienestar social, 
y 

11. Solidaridad y promoción de la seguridad social en 
relación con el bienestar de le comunidad."' 

El Reglamento de los servicios de atención para el bienestar y el 

desarrollo infantil, 	publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre 

de 1988; trata en especial de la atención para el bienestar y el 

desarrollo infantil, que comprende el cuidado del niño dentro de un 

horario especifico, y le prestación de servicios preventivos de salud, 

alimentación, educación y recreación, orientados e favorecer su 

formación integral y armónica desde los dos meses un dia de nacido 

hasta la fecha en que cumpla los seis a5os de edad. Dicha atención la 

prestará el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado por medio de sus estancias de bienestar y 

desarrollo infantil.""" 

3.4.3. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 
MIRADAS MEXICANAS IISSFARI 

Existen además otros regimenes de seguridad social en el país que 

consideran las prestaciones sociales, como el Seguro Social de las 

Fuerzas Armadas. La Ley del Seguro Social para las Fuerzas Armadas 

entró en vigor en mayo de 1976, abrigándose la Ley de Retiros y. 

Pensiones Militares del 30 de diciembre de 1955, el Decreto que creó la 

Dirección de Pensiones Militares del 26 de diciembre de 1955 y le Ley 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas del 30 de diciembre de 

1961. 

Incluye las siguientes prestaciones: 'venta de articulo,s de 

consumo necesario y operación de granjas, servicios de lavandería, 

planchado, costura, peluquerla y otros en las unidades habitacionales 

11311 Idas. 
11401 LEY OIL 15551E. 
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d,i1 Instituto, hoteles de tránsito, casas hogar para retirados, centros 

de bienestar infantil para hijos de militarei, servicios funerarios, 

escuelas, becas y crédito de capacitación; internados oficiales y 

centros de alfabetización y extensión educativa, centros de 

adiestramiento y superación para esposas e hijas de militares, centros 

deportivos y de recreo y servicios de orientación social~ 

En el capitulo quinto se describir& este instituto a fin de 

conocer a fondo sus funciones y prestaciones que otorga el personal 

militar. 

3.4.4. OTRAS PRESTACIONES 

El gobierno mexicano, sal como las instituciones que velan por la 

seguridad social en nuestro pais, han realizado una serle de cambios en 

el desarrollo Jurídico, social y económico. Uno de ellos es el Sistema 

de Ahorro para el Retiro, que apoya a quienes han concluido con una 

importante etapa de su vida en el trabajo. 1.45 cuotas y aportaciones de 

los trabajadores para caso de retiro por vejez o cumplir con ciertos 

abos de trabajo; se efectúan poi cuentas individuales del Sistema de 

Ahorro para el Retiro y dichas cantidades se entregan a las 

instituciones de crédito junto con formularlos para permitir 

individualizarlas. En esta nueva practica el patrón está obligado a 

aportar un 2% del matarlo base de la cotización del trabajador. 

El 24 de febrero de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación diversas reformes e disposiciones jurídicas que tienen gran 

relación con la Seguridad Social en México. Entre estas disposiciones 

esta le ley Organice de le Administración Pública Federal, La Ley del 

Seguro Social, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras. 

Las reformes se realizaron con base a las transformaciones económicas 

del pais con aportaciones importantes para la seguridad social. 

11111 UT 011.11151M0 00. NOW 9XIAL PAN LAS flICEL5 AIRADOS EllgáLtS, N. burda, 5.A., léxico 1916. 
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Todavía quedan algunas cuestiones pendientes por realizar, como 

los seguros de desempleo y otro tipo de sistemas de Jubilaciones. A 

medida que se vaya saneando la economía mexicana se podre pensar en 

estos nuevos beneficios aunado al propósito real de alcanzar con un 

sistema de seguridad social eficiente para el pueblo. 

3.5. SECTORES DE BIENESTAR SOCIAL 

A pesar de que la Administración Pública Federal, seitala a cada 

Secretaria de Estado como cabeza de sector, Pichardo Pagaza nos expone 

la dificultad de agrupar a las instituciones que prestan seguridad 

social para hablar de un Sector de Bienestar Social, porque de hecho, 

todas las secretarias y el Departamento del Distrito Federal llevan a 

cabo acciones de beneficio social en el ámbito de su competencia. Tal 

es el caso de los centros hospitalarios, escuelas, guarderías, tiendas, 

planes vacacionales, actividades culturales y educativas por parte de 

cada dependencia. Asimismo, al hablar de sectores, se corre el riesgo 

de dolar de lado a los organismos descentralizados que, por su 

ubicación sectorial, corresponden al sector económico, como la Campante 

Nacional de Subsistencias Populares. (CONASUP01 ubicada en comercio. 

Para efectos de analizar el marco administrativo de la Seguridad 

Social hablaremos de tres sectores: educación, salud, trabajo y 

previsión social, así como el de desarrollo urbano y la ecología que 

formen la espina dorsal de la seguridad social mexicana. 

Ante la imposibilidad de categorizar dentro del esquema al 

FOVISSSTE e INFONAVIT, organismos relacionados con le vivienda, se 

incorpore en un apartado distinto bajo el rubro de vivienda. 

"Los sectores de bienestar social son los correspondientes a las 

siguientes dependencias: 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

SECRETARIA DE SALUD 
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SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 

EDUCACION 

Al contenido del artículo tercero de la Constltuclón se le ha 

considerado la síntesis humanista de loa principios del derecho social 

mexicano. En 1921 se creó la Secretaria de Educación Pública (5E1,1, que 

desde esa fecha viene funcionando. 

Dende 104 primeros regimenea revolucionarlos hasta nuestros die*, 

ee ha mantenido la preocupación por mantener la política educativa e 

loa requerlmtentos del desarrollo del pala. Aal nacieron la escuela 

rural mexicana y las mialones culturales 11924-1930: le llamad* 

educación aoclaliata y la educación técnica elemental (1934-19401. Se 

impulsó la educación media y superior, esp :•clelmente la tecnológico, 

orlentandolaa hacia la producción industrial (1940-1976). 

Sin embargo, a lo largo de loa aloa la demande de servicloa 

educativos en todos iO4 nlveles fue superior a La oferta de loa MIAMO$, 

acentuandoae el problema en virtud de las necealdedes crecientea del 

aparato productivo nacional, en el sentido de contar con un número 

mayor de profesionales y técnicos calificados. A ello habrie que 

agregar el rezago estructural de la educación en loa nivelen béalcos, 

la deserclón y el enalfabetlamo. A pelar de ello, en loa últimos 

cincuenta aloa, el crecimiento de loa aervicloa de educación en Loa 

dlatlntoa niveles propició la formación de un aparato administrativo do 

grandes proporciones. 

El articulo 3o. conatltucional establece como una de las 

principalea garantlaa individuales el derecho untversal a la educación 

primaría y secundaria laica, gratuita. democrática y nacionalista. 

La acción del sector educativo a nivel nacional ae propone cinco 

objetivos: 

a. Aaequrar la educación basica a toda la población; 

11121 PICHiR00 Pagara, Ignacio, trreoucciol A LA A0111151WACI011 PUILICA. '1,19CACIOW, Tom 1, Ibidee, shig, 291. 
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b. Vincular la educación terminal con el sistema productivo 
de bienes y servicio social y nacionalmente necesarios. 

c. Elevar la calidad de la educación; 

d. Mejorar la atmósfera cultural; 

e. Aumentar la eficiencia del sistema educativo, para lo cual 
es indispensable la descentralización de los servicios.~ 

El cumplimiento de dichos objetivos se logra mediante el 

desarrollo de programas identificados para efectos presupuestales. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública señala las siguientes 

obligaciones para la Secretaria de Educación Públicas 

I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, 

incorporadas o reconocidas: 

al La enseñanza preescolar, 
urbana semiurbane y rural. 

primaria, secundaria y normal 

bl La enseñanza que se Imparta en las escuelas a que se 
refiera la Fracción XII del Articulo 123 constitucional. 

c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y 
oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos. 

di La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

el La enseñanza superior y profesional. 

fi La enseñanza deportiva y militar y la cultura flalca en 
general; 

IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que 

funcionen en la República, dependientes de la Federación, exceptuadas 

las que por la ley estén adscritas a otras dependencias del Gobierno 

Federal; 

VI. Ejercer le supervisión y vigilancia que proceda en los planteles 

que impartan educación en la república, conforme a lo prescrito en el 

articulo 32 constituctonai; ""' 

11431 ibille. 214. 
11111 lET ORGAIIICA 02 U 40111113112C1011 POILICA FEDE1141., Art. 40, Si. Porrós, 5.A., México 1915, Hg. 42. 
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SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

El sector laboral, es coordinado por la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social. La importancia creciente de los problemas 

relacionados con el bienestar de los trabajadores Citó lugar a que le 

Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, creara la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social que desde entonces se ocupa de los asuntos 

relacionados con la politica laboral, la defensa de los salarios y 

otras cuestiones que atasen a la previsión social de los trabajadores. 

Las disposiciones sobre el trabajo se encuentran contenidas en el 

Articulo 5o., de la Constitución, y de forma mas amplia en el Articulo 

123. La reglamentación de los mismos esta plasmada en le Ley Federal 

del Trabajo. 

Una vez promulgada le Constitución, se inicio la discusión pera 

reglamentar los postulados del Articulo 123. Los proyectos de le ley 

del trabajo de 1925 y 1929, fueron un Intento de los legisladores para 

lograr una interpretación amplia y acorde con la transformación que el 

proceso industrial estaba imprimiendo e la realidad social. Ente 

proceso alcanzó una de sus etapas Importantes al promulgarse en 1931, 

la primera Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo principal era 

establecer les normes y principios tendientes a armonizar las 

relaciones entre el capital y el trabajo y de esta manera alcanzar 

metas de bienestar económicos. Se hen realizado numerosos reformas e 

ese código laboral, en 1933, 1936, 1941 y 1962. 

La nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, y sus reformas de 1972, 

1974 y 1980 son algunos de los esfuerzos para profundizar y refrendar 

la vigencia del Articulo 123, 

En materia de bienestar social las últimas disposiciones 

mencionadas y las acciones del sexenlo 1976-1982 crearon organismos y 

empresas orientadas a proteger el poder adquisitivo del salarlo, así 

como ampliar la recreación, educación y, en general, los mínimos de 

bienestar de los trabajadores. 
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Los objetivos de la politica laboral del Gobierno Federal sant 

al Promover el empleo productivo y mejorar lor evirtenter. 

b) Incrementar la productividad y distribuir equitativamente 
los beneficio*, mejorando los niveles de bienestar de los 
trabajadores y sus familias 

el Capacitar e los trabajadores para mejorar las habilidades 
y preparación de la tuerza de trabajo, 

dl Elevar el nivel de bienestar de la clase trabajadora. 

el Promover la justicia en las relaciones laborales."~ 

La politica laboral se orienta hacia el apoyo de mecanismos que 

protejan el empleo dentro del programa económico, buscando elevar el 

nivel ocupacional de le planta productiva. 

El programa nacional de mejoramiento de los niveles de bienestar 

de los trabajadores es realizado por la STP3 y tiene por objeto 

propiciar condiciones favorables para que el trabajador tenga acceso a 

la recreación y el consumo de productos básicos. Este programa esta 

dividido en varios subprogrames que contemplan la protección al salario 

mínimo y a la promoción de la cultura y recreación de los trabajadores 

y su familia. 

La ?Ilación de los salarios mínimos se basa en estudios económicos 

para determinar sobre bases reates y objetivas dentro del merco de la 

situación económica y politice del pais, el monto del salario que 

*segura niveles ~irnos de bienestar y que se cumplen los preceptos 

legales. 

El programa de protección al salario llene como principal objetivo 

proteger los Ingresos de los trabajadores y de las *tases populares, 

propiciando que incrementen su poder adquisitivo a través de 

prestaciones e información de mecanismos de comercialización. 

El programa de promoción de la cultura y la recreación de los 

trabajadores y sus familiares intenta hallar alternativas para el uso 

11151 PI0A111 PsMu, iwelo, 10110110.CC1011 A LA 0111113TIK1011 PUILIC.A, '1111110 1111110', CAP. 25, lao 	[191. 911. 
»3. 
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del tiempo libre en educación, actividader deportivas, culturales y 

recreativas. 

La promoción de mejores condiciones para le salud y la seguridad 

social, realizado por el anee de medicina y seguridad en el trabajo 

tiene como principal objetivo elevar loa nivele.' de bienestar de los 

trabajadores y sus ?astilles e través de acciones como la difusión sobre 

prevención de enfermedades, promoción de medidas de seguridad en el 

trabajo, etc. 

La Ley Organice de la Administración Pública sellada las siguientes 

obligaciones pera la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas 

contenidas en el Articulo 123 y demás de le Constitucional Federal, en 

le ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos. 

VI. Promover el desarrollo de la capacttecion y el adiestramiento en y 

pare el trabajo, est como realizar investigaciones, prestar servicios 

de asesoría • impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del 

pais, en coordinación con la Secretoria de Educación Pública. 

XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, 

para la protección de los trabajadores, y vigilar el cumplimiento. 

XVI. Establecer le politica y coordinar los servicios de seguridad 

social de la Administración Pública Federal, alai como Intervenir en los 

asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la Leyi". 

SACTOR SALUD 

Este sector no constituye un sector propiamente dicho, en los 

términos claros y precisos como el de otros sectores administrativos. 

La explicación principal de esta circunstancia redice en el peso e 

importancia presupuestal y de recursos que poseen las entidades 

s'olorizadas bajo le coordinación de la Secretarle de Salud 19.5.1. Una 

de ellas es el 	Instituto Mexicano del Seguro Social ilMSSI, uno de los 

11111 L11 eruta OC u Atimumucica rata MAK, OP. CIL PM. 01. 
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más grandes organismos descentralizados federales que atiende los 

servicios de seguridad social de una gran parte de los trabajadores 

mexicanos y población en general. 

El sector salud y seguridad social esta integrado por la 

Secretaria de Salud, como cabeza de sector de varios organismos 

descentralizados y por varias entidades no sectorizadas: el 1MSS, el 

153STE y el ISSFAM. 

Los objetivos generales del sector son los siguientes: 

al Elevar el nivel de salud de la población. 

11, Ampliar la cobertura de los servicios de salud, 
especialmente en la atención preventiva. 

cl Intensificar la atención médico-asistencial en el núcleo 
materno infantil. 

dl Adecuar el conocimiento demogréfico a las condiciones 
económicas y socioculturales del pais. 

el Disminuir los daños a la salud causados por la 
contaminación ambiental, incrementando las medidas de control 
sanitario. 

*Los principales programas generales de los organismos coordinados 

por salubridad y asistencia y de los no coordinados son los siguientes: 

Atención preventiva. Evitar riesgos y daños a la población 

mediante la prevención de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, a través de vacunas, detección oportuna de enfermedades, 

nutrición, consultas, salud mental. planificación familiar voluntaria y 

salud dental. 

Atención curativa. Restaurar la salud perdida mediante acciones de 

consulta y hospitalización, rehabilitación y atención de emergencias a 

través de consulta externa general, consulte externa especializada, 

hospitalización, rehabilitación y atención de urgencias, emergencias y 

desastres. 
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Capacitación a la población. Orientar a la población, 

especialmente a la que vive en áreas rurales o marginadas, sobre los 

servicios médicos existentes a su alcance, as( como orientarla para que 

observe medidas preventivas de salud y concientlzélndola sobre la 

importancia de esta. 

Formación y desarrollo de recursos humanos para la salud. Formar y 

actualizar personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a 

fin de elevar la cantidad y calidad de los servicios relacionado' con 

la salud pública. 

Investigación fundamental en ciencias exactas y naturales. Este 

programa tiende a obtener nuevos conocimientos científicos en el campo 

de la medicina. 

Investigación aplicada y desarrollo experimental en la medicina, 

en la salud, asistencia y seguridad social. Realizar estudios de 

Investigación aplicada y opracional en los servicios de salud 

biomédica, ambiental y social. 

Prestaciones sociales. Elevar los niveles culturales, educativos, 

nutricionales y recreativos de la población desprotegida mediante 

acciones tendientes a lograr la integración social; e través do 

programas destinados a la asistencia social e integración familiar, 

mejoramiento de la comunidad, atención a la infancia, atención a la 

vejez, adiestramiento y capacitación. 

Además de estos programas la Secretaria de Salud realiza la 

producción de bienes, cuyo principal objetivo es fabricar productos 

biológicos, reactivos y prótesis necesarias pare llevar a cabo acciones 

preventivas, curativas y de rehabilitación.''"" 

Le legislación que norma los servicios de salud esta contenida en 

la fracción XVI del Articulo 73 de la Constitución que establece que 

corresponde al Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, al Conseio 

11111 magro Piens, Dlles. Pisa, 3011 310. 
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de Salud y a le Secretaria de Salud, la expedición de disposiciones 

generales sobre salubridad general de la república. 

La reforma de le Constitución recientemente promovida por el 

Ejecutivo Federal del Articulo 4o. eleva a rango constitucional el 

derecho a la protección de la salud. 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Le ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso e los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia d& la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del articulo 73 de etta Constitución. 

Toda la familia tiene derecho e disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. Le ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 

de alcanzar tal objetivo. 

El deber de los pedrea preservar el derecho de los menores e la 

satisfacción de sus necesidades y e la salud física y mental. Le ley 

determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las 

ltistituclones públicas.".,«,  

Asimismo, estableo, que la ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los .;ervlelos de salud y establecerá la concurrencia 

de la federación y las entidades federativas en materia de salud, con 

base a la fracción XVI del 73 Constitucional. 

En teoría, La S.S. 	responsable de la normativídad y la 

planeación de la politica de salud pública. El IMSS es un órgano 

operativo y 'locutor de esa politica; en la práctica, el enorme peso de 

las actividades del lMSS da por origen que este defina sus propias 

politices de salud p,511 lo poblectón de asegurados que atiende. 

La Ley Orgánica de le Administración Pública señale las siguientes 

obligaciones para la Secretaria de Salud. 

11411 0141111151C1011 ti 1.05 E1T1005 «11005 IIIIIC/1105, 14. buril., 5.4., Aldea 1195, 
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I. Establecer y conducir la politica nacional en materia de asistencia 

social, servicios médicos y salubridad general con excepción de lo 

relativo al saneamiento del ambiente; y ccordinar los programa* de 

servicio* a la salud de la Administración Pública Federal, asi como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se 

determinen. 

II. Crear y administrar establecimientos de salubildad, de asistencia 

pública y de terapia social en cualquier lugar del territorio nacional 

y organizar la asistencia pública en el Dtftrito Federal. 

III. Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que 1,  proporcionen la 

Lotería Nacional y loe Pronósticos Deportivos para la Asistencia 

Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública un el 

Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud; 

IV. Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en 

los términos de las leyes relativas e integrar sus patronatos,' 

respetando le voluntad de los fundadores; 

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y 

proveer a la adecuada participación de lar dependencias y entidades 

públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el 

cumplimiento del derecho a la protección de LA salud. 

XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para 

luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas 

sociales que afectan la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías 

y otros vicios sociales, y contra la mendicidad. 

XVII. Poner en practica las medidas tendientes a conservar la salud y a 

la vida de los trabajadores del campo y de le ciudad y la higiene 

industrial, con excepción de lo que se relaciona con la previsión 

social en el trebejo. 
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3.6. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1909-1994, 
PROYECTO ECONOMICO DEL GOBIERNO MEXICANO, 
BASE DE LA *TERCIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

El e:dto de cualquier Estado radica en contervar el equilibrio 

político, económico y social para avanzar hacia un objetivo de 

progreso. 

Dado el pese de los aspectos económicos en le configuración del 

Estado Moderno y de aua mecanismos directos e lndirectoa de 

intervención, destacan dIverso4 elementos relectonados con los procesos 

económicos o financieros. pero siempre como instrumentos o expresiones 

de la búsqueda de objetivos gubernamentales con carácter eminentemente 

eoclel y político, que ven desde un mayor equilibrio o bienestar aociel 

hasta un menor riesgo de mnestebilidades o derrotas politices. 

En teoría, el Pian Nacional de Desarrollo 1989-19)4 atiende e lo 

antes debelado y expone como principales objetivos: la defenaa de la 

aoherente y la promoción de loa intereses de México en el mundo; le 

eapiteción de le vide democrática; le recuperación del crecimiento con 

eetabiitdad, y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la 

población, que en su conjunto constituyen le eatrategle de 

modernización del gobierno durante 'rete periodo. 

El documento plantea que, el aumento del nivel de vida de le 

población se apoyará en dos treses económicas: por una parte, la 

creación de actividades y empleos bien remunerados; por le otra, el 

incremento de toa salarlos reales con una evolución económica que 

fortalezca la demande de trabajo, el aumento de le productividad y el 

equilibrio de iOd factores de producción. 

Asimismo, se anotu que la politice social debe incorporar le 

protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico como una de sus 

vertientes esen,lalea, dado que el bienestar social ea difícilmente 

concebible si no se pone un limite a los procesos contra 13 JliUd y le 

calidad de vida en 163 ciudades, las zonas agricoles, to5 bosques, las 

costas y loa maree, ríos y lagos, y porque no se puede espirar e un 
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crecimiento 	sostenido y equilibrado si la base de lo: •'cursos está 

cometida a la degradación. 

Otra de les prioridades fundamentales de la política económica y 

social es el ataque a la pobreza extrema, porque con ello se reflejará 

aun más las diferencias sociales. 

Les estrategias generales para la.,  44:Ci04*:3 de seguridad Social 

que se proponen en el Plan Nacional de Dessrrollo son: mejorar La 

calidad del servicio, atenuar las desigualdades sociales, modernizar el 

sistema de salud la atención a las zonas marginadas, urbanas y rurales, 

con hincapié en la atención primaria a la salud, con acciones 

integrales en materia de alimentación, vivienda, disponibilidad de agua 

potable, educación y saneamiento ambiental, entre otros, impulsadas por 

el Programa Nacional de Solidaridad (estrategia de coparticipación y 

corresponsabilidad ciudadano-gubernamental(, con el fin de otorgar 

servicios sociales de beneficio colectivo que brinden un minlmo do 

protección a los grupos que han permanecido al margen del desarrollo 

nacional y que, debido a su propia condición, no tiene la capacidad 

contributiva auficiento para incorporarse a un mejor nivel de vida. 

En lo referente a las prestaciones 801:i4iO4 afirma que '... 	la 

creación y disfrute de bienes artisticos y culturales ea para todos los 

mexicanos elemento esencial de una vida digna. Más aún, el desarrollo 

cultural de /léxico ea supuesto imprescindible de nuestro progreso 

político, económico y social'."" 

Cuanto más atraso manifieste un pala mayor podrá ser la necesidad 

de que el Estado intervenga en la economía y en otros ámbitos. Se 

requiere aquí su participación para impulsar un grado de desarrollo, 

para asegurar bases y suministros estratégicos, para compensar el 

desinterés o la incapacidad de grupos privados e incipientes y para 

enfrentar presiones o aspectos negativos de contextos nacionales o 

internacionales. 

11111 Pies lIclemi de émarrollJ..., Op. cit., pi. 31. 
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3.7. REFLEXIONES SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL EN NEXICO 

La seguridad social, la dinámica demográfica y el bienestar de la 

población necesita proyectarse a futuro para realizar cambios sociales, 

económicos y politicor. Modernizándonos conciliando los ritmos y los 

ciclos demográficos, económicos y sociales con el fin de superar 

nuestras grandes desigualdades sociales. 

El esquema de la seguridad social en México se basó por muchos 

años en una filosofia reparativa en la que se buscaba dar respuesta a 

las carencia y los atrasos existentes en materia de educación, salud, 

alimentación y vivienda; sin embargo, el presupuesto gubernamental no 

fue suficiente para cubrir esos programas. Por lo que su atención 

requirió formular planes y programas especificos, financiamiento 

autónomo en materia de seguridad social. La filosofía actualmente se ha 

orientado a una seguridad social preventiva y de fomento. Por ejemplo, 

en el campo de los servicios médicos se realizan acciones preventivas 

más que curativas. La medicina debe tener como objetivo fundamental, 

evitar en lo posible enfermedades. 

"Si se toman en cuenta los estudios que se han efectuado respecto 

a las aun bastas posibilidades para ampliar la duración media de la 

vida, actualmente se calcula que 70% de las defunciones ocurren de 

manera prematura, un gran número de padecimientos podrian evitarse 

mediante sencillas acciones de prevención. Asi se tiene una imagen de 

gran desperdicio que implica sostener una costosa y refinada medicina 

curativa, cuyos propios costos impiden que sus servicios se extiendan a 

toda la población'"'" 

Por otra parte en el caso de los seguros de pensiones de vejez, 

cesantle en edad avanzada. invalidiz y de familiares sobrevivientes se 

da lugar para aplicar el enfoque preventivo y de fomento, 

específicamente en loa seguros de pensiones de vejez y cesantía en edad 

avanzada. Estos deben reorientarse para evitar los graves problemas de 

11141 Off5W Calme, I. U 	RiO1D 90CIAL t D.EINO extmeatamommirm m.nuo. M. 
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orden financiero y de costos que se presentan, principalmente por la 

evolución demográfica en los diferentes paises. La carga económica que 

representan las jubilaciones y las pensiones de vejez, han alcanzado 

' 

	

	costos insostenibles que representan una carga económica importante, si 

paralelamente existe una población considerable de edad joven con 

capacidad de trabajo pero desempleada, exitte un potencial 

desaprovechado. Por lo que debe buscarse un equilibrio demográfico que 

no represente une carga financiera en este sentido, sino una efectiva 

administración de la población, tomar en cuenta las verdaderas 

dinámicas demográficas y considerar que el fenómeno del incremento en 

la duración media de la vida debe implicar también un incremento igual 

o mayor en la duración media de la vida activa, lo cual nos conducirla 

a abandonar el concepto de una convencional edad fija de jubilación, 

cuya rigidez es la causante de la problemática arriba descrita, 

debiéndose adoptar una nueva conducta laboral para la población que 

alcanza edades avanzadas. 

Lo anterior significa que en la actualidad, y cada vez más en el 

futuro, los individuos no solamente vivirán más anos en promedio, sino 

que también conservaran durante más tiempo su capacidad para 

desarrollar actividades productivas y remuneradas. 

El problema de la pobreza y la amenaza que representa en nuestros 

días la explosión demográfica no se resuelven o evitan enfrentando las 

clases sociales y agudizando los antagonismos entre ellas, nl 

repartiendo las utilidades a los más necesitados, sino que la acción 

del gobierno o de las instituciones que velan por ella deben vincular 

el progreso de la seguridad social con la solución de todos los 

problemas del hombre y la sociedad. 

Es necesario determinar las posibilidades con que cuenta la 

economía del pela para enfrentar el financiamiento de las prestaciones 

y que no únicamente dependan de les aportaciones de los sectores. En 

necesaria una planeación de la seguridad social en México. 
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La seguridad social debe convertirse en una politica sólida que 

realice un reparto sin violencia, sin privilegios mediante la idea de 

Justicia, a través de obras de carácter colectivo y de uso general que 

alcance los cinturones de miseria y zonas indígenas para evitar 

conflictos como los sucedidos en 	1 Estado de Chiapas a principios de 

1994. 

La seguridad social esté basada en el principio de solidaridad 

fundamentada en leyes un significativo apoyo económico y social, 

conscientes de une realidad. La expectativa de la seguridad social en 

nuestro país debe estar cimentarle en estos principios de educación, 

Justicia y de una economía sana, de productividad, conciliación de 

clases, de apoyos financieros y humanos que permitan el crecimiento del 

pala. 

De esta forma, el grupo social estera preparado para asegurar a 

ceda uno de sus miembros, ante cualquier eventualidad, condiciones 

mínimas y decorosas de vida. En este principio descansa la seguridad 

social y México debe buscar esta forma evolucionada de seguridad 

social. 
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ANAL ISIS DE LA :53 no u r4 DAD SOCIAL 

EN LA ~ADA DE MEX I CO 

Loa recetabas de seguridad social en loe pelma del 
~Imite mericano, lime por objeto primordial le 
elevación del nivel de vide de tus habitantes. Por 
medio del desenvolvimiento eamislco. El selormlento 
de les reediciones soltarles y el progreso de le 
cultura. Lo que Repone la musa: la coordinerlin de le 
política social coa la politice 'vendible& y radiada. 

Carie de Buenos Mies, Tercer. Reunión de la 
Confereeria intereearicana de 1.1-,sridad 

Sedal, 

Los servicios de seguridad social para la Armada de México /e 

proporcionan a través del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas iquien atiende la demanda del personal 

militar y derechohabientes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea), y a 

través de la 	Secretaria de Marina, la que agrupó lob servicios que 

venia prestando desde 1926 en beneficio de su personal naval, así como 

loe derechohabientes y que sirvieron posteriormente como complemento a 

los servicios proporcionados por el iSSFAM. 

En este capitulo se pretende analizar la aplicabilidad del 

Articulo 123 constitucional y los principios de seguridad social al 

personal naval militar. Asimismo, conocer loe servicios que proporciona 

especificamente la Secretaria de Marina a su personal naval y a través 

de datos estadísticos analizar la relacione que existe entre la demanda 

de los servicios y la oferte de los mismos. 

En el siguiente capítulo, estudiaremos en forma particular el 

ISSFAM y los mecanismos por los que se hacen llegar sur beneficios. 

Es importante resaltar la complejidad que existió para obtener 

datos actualizados y realizar el anhlisle de la seguridad social en la 
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Armada de Mssico. Proporcionar información con respecto al personal, 

recursos materiales y financieros de la Armada es infringir el Articulo 

31 de la Ley de Disciplina Militar 'Queda estrictamente prohibido 

proporcionar 	cualquier 	información, 	sobre 	personal, 	material, 

inrtalaciones, operaciones y demás asuntos relativos a la Armada. 

Únicamente los Mandos Superiores en Jefe están facultados para ello, 

siendo responsables ante el Alto Mando del uso que hagan de esta 

facultad.' Por lo que en algunos casos se omiten comentarios por 

carecer de datos suficientes que permitan soportar una conclusión. 

En términos generales, fue posible obtener las cifras más 

representativas que nos pueden ilustrar la situación en la que se 

encuentra la prestación de los servicios de seguridad social de la 

Armada de México. 

4.1. APLICABILIDAD DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL AL 
PERSONAL NAVAL DE LA SECRETARIA DE MARINA 
ARMADA DE MEXICO 

Después de haber estudiado el Articulo 123 Constitucional, 

Apartado B. surge el cuestionamiento sobre la Fracción XIII que nos 

dice: "Loa militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad 

pUblica, sal como el personal de servicio exterior, se regirán por sus 

propias leyes." ¿Por qué loa militares y el personal que forma parte de 

los cuerpos de seguridad se rigen separados de este Articulo? Esta 

disposición se basa por la forma peculiar como se administra al 

per:,)nal destinado a 	le Defensa Nacional. A la disciplina a la que 

están sujetos. 

Para entender esto, analicemos con base a cada fracción del 

Articulo 123, les actividades del personal naval militar. La Fracc. 

señala 'La jornada máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho 

horas respectivamente' y "las que excedan serón extraordinarias y se 

pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 

servicio ordinario', el personal naval, con frecuencia trabaja mas 

horas que los demás servidores públicos, debido a las necesidades del 
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servicio, sin importar el número de horas y días, o esperar 

compensación económica a cambio. Debe hacer guardias de 24 horas por lo 

menos dos o tres veces a la semana, dependiendo el número de personal 

que exista en el área de trabajo. FI leglamente General de Deberes 

Militares señala en su Articulo 11 que '3e prohibe a los militares, 

bajo severo castigo, toda convereación que manifieste tibieza en el 

servicio o desagrado o por la fatiga que exige su obligación.' En el 

caso del personal masculino debe quedarse a dormir en el área de 

trabajo durante las guardias, en el caso del femenino, puede retirarse 

e su hogar y regresar a las siete,  de !a mañana a continuarla. 

Asimismo, 	lo anterior se contrapone con otro párrafo la Fracción 

citada "En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias ni tres veces conseeutiva'. 

3i el personal militar se apega estrictamente a lo estipulado en 

la Fracción desaparecería el colado de alerta de la institución y en 

caso de cualquier agresión al pais, no contarla con la mayoría de sus 

elementos para la acción. 

En comparación al resto de los servidores públicos existe une 

diferencia sustancial y reside en que el primero está sujeto e los 

llamados correctivos disciplinarios entre los que destaca el arresto. 

El Articulo 54 de la Ley de Disciplina de la Armad* de México nos dice 

'El arresto es la reclusión que sufre un miembro de le Armada por un 

término de 24 hora,' hasta 15 citas con o sin perjuicio del servicio, en 

su alojamiento oficial o en las unidades en tierra o a flote, o en 

prisión según sea el cado." Son arresto con perjuicio los que se 

cumplen en le prisión de le Secretaria de Marine, Zona o Sector Naval, 

unidades de superficie o e flote: los arrestos sin perjuicio se cumplen 

en el área de trabajo. 

El personal militar, sobre todo el de tropa, se encuentra expuesto 

constantemente a situaciones que lo llevan a laborar más horas de las 

establ.,cidas e le semana. lo que afecta en nuestra opinión, su estado 

fisico mental y familiar. Regularmente se les recuerde "El servicio de 
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las Armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el 

sacrificio, que anteponga ante el interés personal, la soberanía de la 

nación, la lealtad a las Instituciones y el honor del eJército",(1"'' 

La Fracción II del citado articulo constitucional hace referencia 

e que "por cada sets dice de trabajo, disfrutará el trabajador de un 

dia de descanso, cuando menos, con goce de salario integro" 

En este caso el personal naval disfruta de los domingos para 

descansar en caso de no estar arrestado o de guardia. Regularmente en 

los días festivos, de descanso obligatorio, debe asistir a comisiones 

por lo que su descanso anual es mínimo. Asimismo los periodos 

vacacionales (20 ellas al año) están sujetos a la situación politica en 

le que se encuentra el país (elecciones, desfiles, manifestaciones) de 

lo contrario se suspenden y se quedan a laborar o encuartelados. 

Referente a los salarios que se refiere la Fracc. IV, "I...) En 

ningún caso los salarios podrán ser inferiores al minimo para los 

trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la 

República;" el personal naval con salario más bajo está por arriba del 

salario minino en un 172.51%. 5e argumenta que el salario del personal 

militar es elevado por la serie de restricciones, riesgos y sacrificios 

de su trabajo. 

Con respecto el derecho de asociación para la defensa de sus 

intereses y al uso del derecho de huelga el que se refiere la Frece. X, 

los militares carecen de este derecho. Por le importancia de sus 

funciones no se puede pensar en una huelga o conflicto laboral en una 

institución que debe permanecer unida y totalmente subordinada, de lo 

contrario repercutirla en la defensa de la nación y en le seguridad 

nacional. Todo conflicto se trata a través de :Sus erganos de Justicia 

naval, a excepción de los que ae traten de aumento de salarlo, pero 

este último no se presenta debido a que su ingreso es alto en 

comparación a los demás servidores públicos. No existe el derecho a 

1131I Socrettrld be earInd, fIEGUAIXt0 	MERES MILITO:13. 'DEBER 	 Id. Atente, 10‘xico l918, SI 8. 
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sindicalizarse ya que provocarla divisiones y problemas con el mando. 

Existen lar llamadas sanciones laborales corno son las que seNala 

la Ley de Disciplina de la Armada de México 'Los correctivos 

disciplinarios: 

I. Amonestación; 

II. Arrto; 

III. Arresto hasta por quince días de prisión; 

IV. Cambio de adscripción en observación de su conducta; 

V. Suspensión de los derechos esealafonarios para fines de 
promoción hasta por dos años; 

Vi. Peso a depósito; 

VII. Baja del servicio; 

No existen sanciones económicas como descuentos por faltas o 

retardos, como en el caso de los demás servidores públicos, estos son 

sancionados por el arresto con tres faltas consecutivas se les da de 

baje del servicio por cometer delito de deserción. 

En el ceso de lo seguridad social contemplada en la Frece. Xl. del 

apartado B,• se tratan en la Ley del Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas Mexicanas y esta comprende todas aquellas 

prestaciones e las que tiene derecho todo ciudadano mexicano, mismas 

que vimos en el capitulo anterior. 

4.2. LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ARMADA 
DE NEXICO 

En virtud de que la seguridad social para las Fuerzas Armadas Se 

realiza aparte de los demás servidores públicos es conveniente estudiar 

si cumple con los principios de la seguridad social. El artículo 17 de 

la Ley del ISSFAM mencione "Las Secretarias dr la Defensa Nacional y de 

Merina, afiliarán a los militares en situación de activo y de retiro, y 

las cédulas de identificación que expedirán serán válidas para 

ejercitar los derechos e las prestaciones a que se refiere el articulo 
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anterior." 	Con ello se cumple el primer principio de la seguridad 

social la obligatoriedad. 

Se observa en el apartado final del al Ley del 1SSFAM, las tablas 

anexas en donde ce contemplan todas aquellas enfermedades y riesgos por 

loa que puede pasar el militar y quedan cubiertos por el Instituto de 

Seguridad Social pare les Fuerzas Armadas, así como las prestaciones a 

lea que tiene derecho el personal militar, expueat•,.3 en el Articulo 16 

de le misma Ley, ello cumple con el principio de unificación al 

absorber la totalidad de riesgos inherentes e la existencia misma y al 

desempeño del trabajo. 

Al revisar las prestaciones que deben de otorgarse a los 

trabajadores de acuerdo a lo que expone el articulo 123 constitucional, 

la ley del 1SSFAM contemple la totalidad de los derechos, cumpliendo 

con este segundo principio y al dar cu cobertura a los familiares del 

militar ae cumple con el de universalidad, asimismo por participar en 

actividades de seguridad social en beneficio de la población civil. 

En lo que se refiere al cuarto principio de la Seguridad Social, 

la Solidaridad. este se cumple en el momento en el que al militar se le 

descuenta de su pago un porcentaje para destinarlo a este servicio. El 

Articulo 34 Frece. 11 de la Ley del 1SSFAM 'señala "El patrimonio del 

instituto lo conatltutran (entre otros): Las cuotas que aporten loa 

militares y sus familiares derechohablente.; en los términos que para 

este objeto eatabiezcan las disposiciones legales", en virtud de que le 

otra parte ea proporcionada por la Tesorería de la Federación. h nivel 

económico-financiero el aporte monetario de unos ayuda a otros. 

La Coordinación, como quinto principio, verse en le relación con 

otras instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE, SEP, 

entre otras con el fin de apoyar y solicitar apoyo en les Creas 

respectIvea. 

Referente a la Subaldiaridad sexto principio de le seguridad 

social, el ISSFAM recibe el subsidio del Gobierno Federal. Le Ley 
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señala en su articulo 311, que el patrimonio del Instituto lo 

constituirán: "Las aportaciones del Gobierno Federal señaladas en esta 

Ley, para prestaciones especificar,",,",' "Una cantidad Anual a cargo del 

Gobierno Federal, equivalente a un 10% de los haberes de retiro de loa 

miembros de las Fuerzas Armadas para las demás prestaciones que 

conforme a esta Ley deba otorgar el instituto.'IM31 

La Substancialidad, se refiere a las prestaciones económicas como 

beneficio para los trabajadores se trataran con mayor precisión en el 

siguiente capitulo. 

En lo que respecta al último principio de la seguridad social, 	la 

internacionalización se puedo decir que la seguridad social en los 

Fuerzas Armadas Mexicanas cumple con los requisitos y postulados 

internacionales establecidos, sin embargo, su participación en foros 

internacionales ha sido muy escaso, de hecho no existe bibliografle que 

trate el tema como la biblioteca de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social. 

4.3. LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SECRETARIA 
DE HARINA 

Paralelamente e los servicios de seguridad social que recibe el 

personal naval por medio del ISSFAM, le Secretaría de Merina-Armada de 

México ha desarrollado a partir de i05 aloa cuarenta los propios como: 

la atención médica para su personal y derechohablentes, colonias 

agrícolas, ganaderas y miKtas, actividades deportivas, tienda de 

vivero:;, construcción de unidades habitacionales, centros de desarrollo 

infantil, escuelas a nivel primaria y secundarla, centros de educación 

básica para adultos y escuelas a nivel profesional. 

Los servicios de seguridad social para el personal naval datan 

desde 1926 con la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada 

Nacionales. Posteriormente en 1939, aho en el que se crea el 

11521 LI1 OIL 1115711VTO Of SE1.111ILIAD SOCIAL P111119 ROZAS 1.111140 A91lCANAs, Articulo 34 Fracc. III. 
It531 Ibldie. hace, IV. 
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Departamento de Marina Nacional se comienza a proporcionar atención 

medica al personal de la Armada y sus derechohablenter. 

El 12 de marzo de 1951 se publica en el Diario Oficial de la 

Federacion el Acuerdo Presidencial que crea las colonias pera militares 

y marinos, pudiendo ser estas agrícolas, ganaderas o mixtas. 

Para darte consistencia e impulso a les actividades deportivas que 

realizaba la Secretaria de Marina, se crea en el año de 1952 como parte 

de la estructura organice de la Dirección General de Cuenta y 

Administración, la Mesa de Deportes e quien se le asigna la 

responsabilidad de integrar y promover las accioner, relacionadas con 

este objeto. 

En el año de 1953, se crearon lea primeras cinco tiendas de 

víveres, situadas en los puertos de: Veracruz, Ver.. Acapulco, Gro., 

Tampico, Tamps., Satina Cruz, Oax., y Puerto Cortés, 

coordinadas por el Almacén Central de Víveres, 

En t954, se crean seis nuevas tiendas ubicadas en: México, D.F., 

Ensenada, B.C., Guaymas, Son., 	lela Mujeres, Q. Roo., Mazetlán. Sin., y 

Menzantlio, Col., conformando con las anteriores, un sistema de tiendas 

con el fin de proporcionar al personal de le Secretaria artículos de 

primera necesidad, consumo general, vestuario. articules escolares y 

otros indispensables para el hogar, a precios de mayoreo. 

El 16 de febrero de 1981, se publica en el Diario Oficial, el 

Decreto Presidencial por el que se crean los Servicios de Tiendas y 

Granjas y de Asistencia Social de la Secretaria de Merina, con el 

objeto de promover, mejorar, dirigir y administrar los servicios 

sociales para el personal de la misma y remitiereis de éstos. El 30 de 

julio de 1982, con el objeto de cumplir en su parte relativa, se crea 

la Dirección General de Granjas, a quien se le asigne le coordinación y 

dirección de las unidades productoras regionales encargadas de le 

producción de alimentos básicos y le comercialización y venta de los 

mismos a precios razonables. 
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Con el propósito de que fuera un sólo argano quien integrare, 

controlara y regulara todos los aspectos relacionados con el 

mejoramiento cultural y educativo,  lo correspondiente al servicio de 

tiendas, a las actividades deportivas que se encontraban adscritas a la 

Dirección General de Administracian y lo concerniente e las unidades 

productoras regionales dependientes de la Dirección General de Granjas, 

se crea el 19 de mayo de 1984 por Acuerdo Nº. 36 del Titular del Ramo, 

el Patronato de Asistencia Social de la Secretaria de Marina. 

A fin de hacer congruente la estructura de este Organismo, la 

Dirección General de Granjas se reestructura y queda como dirección de 

área. 

Considerando que para proporcionar un mejor servicio ere 

conveniente que fuera un Organismo Público Descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio el que se encargara de la 

administración de estos servicios, el 3 de diciembre de 1965, se 

publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial 

que crea los SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SECRETARIA DE MARINA 

ISASEMAR1, a quien se le asignan ademes de las tareas que realizaba el 

citado Patronato, la administración del servicio habitacional que tenla 

a su cargo la Dirección General de Seguridad Social de la Armada de 

México. Con el propósito de contar con áreas especificas que se 

encargaran de la realización de las actividades encomendadas a este 

Organismo, en marzo de 1986 la Dirección General de Servicio Civil de 

la entonces Secretaria de Programación y Presupuesto aprueba su primera 

estructura organice. 

Por disposición del C. Secretario de Marina, el 16 de marzo de 

1987 pasan de loa Mandos Territoriales de la Armada de México a este 

Organismo Público Descentralizado, todos los centros de desarrollo 

infantil, jardines de niños, centros de educación básica para adultos, 

escuelas primarias y secundarlas, y centros de capacitación y 

adiestramiento. 
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La vida del Organismo fue corta, su proceso de extinción comenzó 

con el acuerdo presidencial y orden secretarial de fecha 15 de 

noviembre de 1991, en el que se señala que las escuelas y centros de 

adiestramiento a cargo de este Organismo pasan e ser administrados por 

la Jefatura de Operaciones Navales. 

Más tarde se transfiere el control de las casas habitación, 

construidas con recursos de la Armada de México y administradas por 

este Organismo, a la Dirección General de Seguridad Social de la 

Coordinadora Sectorial. 

Por último, en el D.O. del 23 de septiembre de 1994 se ordenó la 

extinción y liquidación de SASEMAR. Sln embargo, la Secretaria de 

Marina, en su carácter de coordinadora de sector, se encargará de 

administrar los bienes, derechos, obligaciones y servicios que 

conotttuian al Organismo. 

4.3.1. FUNCIONES GENERALES DE SASEMAR 

Es importante señalar las funciones especificas de este Organismo 

que nos revelan el motivo por el que fue creado y la forma como se 

organizó para cumplirlas. En el presente capitulo analizaremos los 

logros alcanzados, asl como la forma como se administran actualmente 

*latos servicios a travós de le Secretaria de Marina. 

Cabe hacer mención que SASEMAR pasó por una serie de cambios 

estructurales, de apertura y cierre de unidades operativas, pero 

haremos referencia únicamente a la última estructura y el número de 

unidades operativas con que contaba y que ahora son administradas por 

La Secretaria de Marine. A continuación mencionaremos lee principales 

funciones generales de SASEMAR pera conocer los propósitos a alcanzar: 

1. instalar y administrar tiendas de asistencia social que 
realicen ventas económicas de artículos básicos, de consumo 
generalizado y ropa al personal de la Secretaria de Marina y 
derechohablentes. 

2. Gestionar la adquisición y venta e balo precio de 
¡articulo:5 militares navales, vestuario y otros indispensables 
para el servicio naval. 
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3. Establecer y administrar unidades hahitacionalea en renta 
para loa miembros de la Secretaria de Marina, aei como 
aloJamientoa para el personal en tránalto en la Capital de la 
República. 

4. Eatablecer y operar granjea destinadaa e producir 
aumentos de la cenaste balice e bojo precio para el personal 
de la Secretaria de Marina que propicie un melar rendimiento 
de au presupuesto familiar y eleve el poder adqulaitivo de 
61J3 haberse y salarios. 

5. Apoyar y deaarrollar ectividadea socialea, culturalea, 
deportivas, clvIcas, 	turística.; y, en general todos aquellaa 
tendientes a lograr la recreación y ocupación del tiempo 
libre del peraonal de la Secretaria de Marine y 
derechohablentea. 

6. Reallzer eventoa culturalea y programas de orientación 
infantil dirigIdoa a fomentar el seno crecimiento ['tato° y 
mentol de le nifSez, au formación de conciencia civica y del 
conocimiento del mar que propicie el interéa en lea 
actividades de la Secretaria de Marina. 

7. Mantener en el ámbito de le Secretaria de Marina, equipoa 
de deportes nhuticoa que la representen en competencias y 
torneos nacionales e internacionalea, ad' como organizar 
Justaa y eventoa Internos a fin de promover el deporte 
general. 

8. Deaarrollor programas de atención el personal de la 
Secretaria de Merina retirado, penalonado e inválido, 
orientados al aprovechamiento de su experiencia y coadyuvar a 
au integración en ectividadea productivas. 

9. Efectuar y/o contratar loa servicios pera la construcción, 
operación e incremento de unidades habitacionales y centros 
de desarrollo social, cultural y deportivo; alojamientos, 
unidadea comerciales, agropecuarias y demás inatalacionea, que 
se requieran para proporcionar los servicios de asistencia 
social en los lugarea en que ae localicen eateblecimtentos y 
personal de la Secretaria de Merina.te" 

Pera cumplir con tea tareas fijada; el organtamo, ae estructuró en 

dos arene, una de carácter admIntatrativo (Dirección de Finanzas y 

Dirección de Apoyo Administrativo( y otra de carácter operativo que 

desarrollaremos en seguida. 

DIRECCION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION 

La cual ae encargaba de la admtntatración de 18 tiendas ubicadas a 

lo largo de loa litorales del Pacifico y Golfo de WIxtco. 

(1541 Secretaria de Merina, ~AL 101118L DE ORGUIZACION Of SAMOA 1992, !léxico 1992, Pie. 18, 
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DIRECCION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS 

Esta .rea administraba 9 unidades agropecuarias, dedicadas a la 

cría de pollos, cerdos, conejos, ganado ovino y ,aprtno, producción de 

leche y embutidos. 

DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES 

Administraba 8 centros educativo:',  en F, .-, tado; cuaterna de la 

República y en el D.F. a nivel primaria y aecundarla, Centro de 

Educación Básica para Adultos, est como Centros d.º Desarrollo Infantil 

ICENDil, 308 casas-habitación, organizaba eventos deportivos de remo y 

canotaje, torneos de fútbol, basquetbol y maratones. 

4.4. ANALISIS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL QUE 
PROPORCIONA LA APEADA DE NEXICO 

Loa beneficios :sociales y económicos que otorga la Secretaria de 

Marina al personal militar, aol como las diversas prestaciones que 

proporcione el ISSFAN se orientan fundamentalmente a elevar el nivel de 

bienestar social del personal naval y sus derechohabientes. 

A continuación analizaremos las prestaciones sociales más 

representativas en forma estadistica de la vivienda. el abasto de 

productos básicos, servicios sociales, culturales, deportivos, 

recreativos y servicio médico integral con el fin de conocer al cubren 

la demanda de tos aproximadamente 39.233'11". marinos en activo, 5.050 

militares en retiro y los 50,448 derechchablentes..~ 

4.4.1. SERVICIO DE VIVIENDA 

Le Secretaria de Marina tiene a su cargo, entre otras coses, 

proporcionar al personal civil y militar, vivienda cómoda que les 

permita habitar• decorosamente, en renta disponible, en los puertos e 

Islas nacionales, aal como en la Capital de le República, cuando lao 

exlgenclao del servicio motive cambio.; de adscripción. 

11551 Secretar id de brisa, PLANIUA IE PI NI, láVII «VIVO ROL Lie NUM IX PPM. 
11511 Secreteas de brisa, ISVIDISTiCA (X MILITARES 1 01111XIONAIllORI31014. 
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Actualmente se han construido 2,519 viviendas en beneficio del 

personal naval, 2,003 de ellas construidas por la Armada de Mexico y 

516 por parte del ISSFAM."» Les cosas-habitación de la Armada están 

distribuidas en 45% de las zonas cosieras, beneficiándose al 6.42% del 

total del personal militar de la Armada. Quedan por recibir este 

beneficio 15 zonas costera4. 

De acuerdo a lo en ter lo; el número de personal que no ha recibido 

este beneficio aectende e le cantidad de 36,714; el 93.58% del total 

del personal naval. 

A continuación mo5traremos el cuadro sinóptico que nos ilustra más 

claramente lo antes .nunc1ddQ: 

AREA DE ADSCRIPCION No. CASAS 
ARMADA 

PERSONAL 
ADSCRITO 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL NAVAL 
BENEFICIADO 

ENSENADA, 	D.C. 170 777 21.87% 

QUAYMAS, SON. 32 1,557 2.05% 

MAZATLAN, SIN. 219 1,612 13.58% 

SAN BLAS. NAY. 32 330 9.69% 

PUERTO VALLARTA, JAL. 32 502 6.37% 

MANZANILLO, COL. 233 1,590 14.65% 

IXTAPA, GRO. 30 134 22.38% 

ACAPULCO, GRO, 242 2,726 8.87% 

SALINA CRUZ, On. 186 2,448 7.59% 

PUERTO MADERO, CH13, 64 1,376 4.65% 

MA1'AMOkU5, 	TAMP,S. 97 347 27.95% 

TAMPICO, TAMPS. 73 2,921 2.49% 

LA PESCA, TAMP3. 98 259 37.83% 

VERACRUZ, VER. 233 5,142 4.53% 

COATZACOALCOS, VER. 22 1,443 1.52% 

TUXPAN, VER. 137 319 42.94% 

CD. DEL CARMEN. CAMP. 16 1,192 1.34% 

11571 Secretaria de Harina, IV*/ DI WORKS 1993-1911, p19. 50. 
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TOTAL 

7.74% "" 

RESUNENi 

TOTAL DE PERSONAL NAVAL 

TOTAL DE PERSONAL BENEFICIADO 

PERSONAL SIN BENEFICIO 

I.42% 

 

93.58% 

  

Aun pensando que no es posible otorgar vivienda a todo el personal 

naval debido e la falta de recursos financier(.:, y o que la mayorla de 

tos marinos labora en su lugar de origen, ea muy bajo el Indice de este 

beneficio, que no alcanza a cubrir te necesidad de aquel personal que 

ha sido cambiado de adscripción. 

La renta que os pega por vivienda se puede considerar simbólica, 

puede tr desde Nel00.00 hasta Ne250.00 dependiendo el grado militar, lo 

que ayude considerablemente en la economía familiar. As( se cumple con 

uno de los objetivos de lar unidades habitacionales "Proporcionar 

viviendas cómodas y dignas a cambio de una cuota moderada que permita 

al instituto la amortización parcial y el mantenimiento de les 

mismas.""M' 

4.4.2. SERVICIO DE TIENDAS 

El objetivo especifico de este servicio consiste en comercializar 

productos de la canasta básica y otros productos a precios *ha bojos 

del mercado local, con el fin de coadyuvar a la elevación del poder 

adquisitivo del personal de La Secretaria de Merina-Armada de Néxlco, 

derechohabientes y público en general. 

Pera realizar este objetivo actualmente la Secretaria de Merina 

cuenta con Las siguientes unidades comerciales: 

11W I. 
I3S1 116WNTO E MEM SOCIAL fMi UI RIZO OMS. IECUIRRO P/AA EL REICWAINTO 14 15 !IMMO 

NUITECIALEI OII. INRI" Irt. 1. 



TIENDA 	 POBLACION MILITAR DERECHOHABIEMTES 

1. ACAPULCO 2,726 7,440 

2. CD. CARMEN 1,192 3,253 

3. COATZACOALCOS 1,443 3,938 

4. CUEMANCO smo 13,647 

5. CHETUMAL 1,370 3,739 

6. ENSENADA 777 2, 	120 

7. ISLA MUJERES 252 687 

e. 	IXTAPA 134 365 

9. PUERTO CORTES 163 444 

10. LAZARO CARDENAS 598 1,632 

11. LAS BRISAS 1,500 4,094 

12. PROGRESO 991 2,705 

13. PUERTO ANGEL 134 365 

14. PUERTO MADERO 1,376 3,755 

15. SALINA CRUZ 2,448 6,681 

16. SANTA ROSALIA 187 510 

17. VERACRUZ 5,142 14,035 

TOTALES: 25,589 69,410"0  

RESUMEN: 

TOTAL DE PERSONAL NAVAL: 39,233 

TOTAL DE PERSONAL BENEFICIADO: 25,589 65% 

PERSONAL SIN BENEFICIO: 13,644 35% 

134 

Con el sistema de tiendas se béneficia aproximadamente a 25,589 

eiementoa, lo que representa el 65% del total de la población naval y 

al 56.24% de los derechohablentes. Asimismo se estima se atienden 

108,86704" clientes al mes, comprendiendo tanto al personal navel y 

derechohablentes como público en general. A la fecha faltan por recibir 

*ate benefIclo 9 zonas y 11 sectores navales. 

Hal Secretaría és ilit141,11111111011ATAICS1113-1191,04. N. MIRLA DI PE1ICIA1 11111. OCHACCI RUL Al. NO DI Ana 
1141 y ESTADISTICA CE IMITADO I 11101111111ITTS 1113. 

11611 Serreta:la M Raleo, 111111ot LAMES 1MI-1M, $6. SI. 
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4.4.3. SERVICIO DE GRANJAS 

La 	finalidad de este servicio e.; .latnblet y operar sial:las 

destinadas a producir alimentos de la canasta basica e bajo precio para 

el personal de le Secretaria de Marina, que propicie un mejor 

rendimiento de su presupuesto familiar y el.ave el poder adquisitivo de 

sus haberes. 

El propósito es alcanzar le autosuficiencia en la producción, 

procesamiento y comercialización de alimento.; del campo, de buena 

calidad y balo precio en favor del personal naval, derechohabiantea y 

público en general. 

Actualmente el servicio de granjea esta compuesto por 7 unidades 

agropecuarias y el Complejo Agropecuario Matamoros. Las unidades 

agropecuarias son las siguientes: El Salado, Ver., Tampico, Tamps., Cd. 

del Carmen, Camp., Pto. Madero, Chis., Puerto Angel, Oax., 

D.C.N. y Tuxpan, Ver. El Complejo Agropecuario se compone de: Zona 

Norte por 4 ranchos y Zona Sur por 5 ranchos, haciendo un total de n 

ranchos, dedicados los primeros a las actividades agricolas y los 

segundos a las ganaderas. 

La producción de las Unidades Agropecuarias es la siguiente: 

POLLO 

LOCALIDAD 	PRODUCCION 
MENSUAL 

PODLACION NAVAL 
DE LA LOCALIDAD 

KO. MENSUAL 	OBSERV. 
POR ELEMENTO 

TUXPAN, VER. 2,480 319 7.770 SUFIC. 

EL SALADO, VER. 7,212 5,142 1.400 INSUFIC. 

TAMPICO 1,486 2,921 0.500 INSUFIC. 

CD. DEL CARMEN 1,656 1,192 1.038 INSUFIC. 

PTO. MADERO 2,058 1,376 1.049 INSUFIC. 

PTO. ANGEL 1,908 134 14.023 SUFIC. 

ENSENADA 2,429 777 3.012 INSUFIC. 

TOTAL 19,229 11,861 1.062 INSUFIC. 
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PORCINO 

LOCALIDAD 	PRODUCCION 	POBLACION NAVAL 	KG. MENSUAL OBSERV. 
MENSUAL 	DE LA LOCALIDAD POR ELEMENTO 

EL SALADO VER. 	346 	 5,142 	 0.060 	INSUFIC. 

TUPAN 	 2,037 	 319 	 6.385 	SUFICI. 

PTO. MADERO 	201 	 1,376 	 0.146 	INSUFIC. 

PTO. ANGEL 	200 	 134 	 1.492 	INSUFIC. 

CD, DEL CARMEN 	184 	 1,192 	 0.154 	INSUFIC. 

TOTAL 	2,968 	8,163 	 0.363 	1NSUFIC. 

LECHE 

LOCALIDAD 	PRODUCCION 	POBLAC1ON NAVAL 	LIT. MENSUAL OBSERV. 
MENSUAL 	DE LA LOCALIDAD POR ELEMENTO 
(LITROS) 

EL SALADO, VER. 2,962 	5,142 
	

0.575 	INSUFIC. 

PTO. MADERO 	182 
	

1,376 
	

0.132 	INSUFIC. 

TOTAL 
	

3,144 	6.518 
	

0.482 	INSUFIC. 

Como podemos observar la producción agropecuaria no es 

sIgnificatIva, y no cumple con el objetivo antes sehalado. Le 

producción local ea InsufIclente, por tanto la suma total no alcanza a 

cubrir las necesidades del personal naval total. Por lo que Unicamente 

coadyuvan 4 loa ingresos de la Armada los ranchos del Complejo 

Matamoros. que aportan en promedio Ne1,190,109.62 anuales, y las dombo 

unidades agropecuarias Ne1,296,180.09.162 

4.4.4. SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES 

Le finalidad es apoyar y desarrollar actividades sociales, 

culturales y deportivas, clvicas, turisticas y, en general todos 

aquellas tendientes e lograr la recreación y ocupación del tiempo libre 

del personal de i4 Secretaria de Marina y Derechohabientes, nal como 

=AUL 1011111 R 11111305 MAUS GINILDOS MM einClt 092-1993 R l.13 MOCO NROPMAILI I CCIIPLUO 
IATIIVAIRL 
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realizar eventos culturales y programas de orientación Infantil 

dirigidos a fomentar el sano crecimiento Mico y mental de la niñez, 

su formación de conciencia cívica y de conocimiento del mar que 

propicie el interés en las actividades de la Secretaria de Marina. 

Por otra parte, mantener en el ámbito de la Secretaria de Marina, 

equipos de deportes náuticos que la representen en competencias y 

torneos nacionales e internacionales, como es el caso de los equipos de 

remo y canotaje ami como organizar jUft4F y eventos internos a fin de 

promover el deporte en general. 

4.41.4.1. CENTROS DE EDUCACION 

La Secretaria de Marina cuenta con Centros de Desarrollo Infantil, 

los cuales tiened le finalidad de brindar educación Integral a los 

hijos de las madres o padres, trabajadores de la Armada de México. Los 

servicios que proporciona son pedagógico, psicológico, medicine 

preventiva y trabajo social. 

Esta prestación se brinda a los menores cuya edad está comprendida 

entre los 45 die* y 5 anos 11 meses.uu,  

El servicio de educación basica se otorga a los hijos del personal 

militar, civil y público en general con base en los lineamientos que 

establece la Secretaria de Educación Pública de 'Primaria para Todos'. 

Actualmente se cuenta con 15 jardines de niños, 7 escuelas 

primarias, 2 secundarlas y 19 Centros de Capacitación en toda la 

República. Se estima ce atienden 1,948 alumnos y asisten 1,430 persones 

al sistema de educación abierta en sus tres nivele.u..,  

Por otra parte, la Dirección General de Educación Naval realiza 

diversas acciones en el ámbito de la educación pública naval a través 

de mantener una serie de vinculaciones con instituciones tanto públicas 

como privadas, han sobresalido las establecidas con: la Secretaria de 

11441 Secretaría Is brisa, MAL OE PIESTICIPID3 SOCIALES PALA a NRSOIN. CC U Mi& DE OLEICO. ply. 48. 
1180 SIVICIOD 831STEICIALIS It U 5038811111 DE 11.411110. INFOINE CC U QU'In 1EW1011 01011131113 011, 01131.10 DE 

letilISMICI011 CC SAMA, tlEt. p4. 3. 
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Educación Pública, Dependencia con la cual se manejan los asuntos 

relativos a la aprobación de programas de estudio, revalidación de 

estudios por medio de la expedición de las cédulas profesionales 

correspondientes a las carreras que se imparten en planteles de la 

Armada de México y que tienen nivel de licenciatura, con la Secretaria 

de la Defensa Nacional, con quien se establece un apoyo por parte de 

sus escuelas para la especialización de personal naval; con el 

Instituto Nacional de Administración Pública, la UNAM e IPN entre otras 

inElitocionez, tanto para la especialización de personal naval en área 

que son impartidas en los diversos planteles de las mismas, como en la 

actualización en áreas especificas por medio de cursos y seminarios 

para personal técnico y operativo de la Secretaria de Marina, o bien 

grupo de alumnos de las mencionadas instituciones en aspectos 

específicos de la Armada de México. 

Tambit.n se mantiene una vinculación con la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en lo referente al personal naval que desarrolla 

estudios en el extranjero o bien, personal del extranjero que lleva a 

cabo estudios en planteles de la Armada de México, básicamente en la 

Heroica Escuela Naval Militar. 

CENTRO EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE MARINA 

t. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

A. Doctorado en Planificación y Seguridad Nacional 

b. Muestria en Planificación y Seguridad Nacional 
(Mando Superior y Seguridad Nacional) 

C. Maestría en Administración Naval 
(Diplomado de Estado Mayor) 

D. Curso Mando Naval 

E. Curso Comunicaciones Navales y Guerra Electrónica 

F. Curso de Informática 

II. HEROICA ESCUELA NAVAL 

A. Carrera de Cuerpo General 



I11. ESCUELA MEDICO NAVAL 

A. Especialidades Médicas 

B. Carrera Licenciatura Médico Cirujano 

C. Carrera de Enfermeria Naval 

IV. CENTRO DE CAPACITACION DE LA ARMADA DE MEDICO 

A. Curso de actualizaclon para oficiales de inr.interia de 
Marina 

B. Escuela de Intendencia Naval 

1. Carrera de Intendencia Naval 

C. Escuela de Cuerpos 

1. Artillería 
2. Cubierta 
3. Maquinas 

D. Escuela de Servicios 

I. Auxiliar de enfermería 
2. Comunicaciones navales 
3. Oficinista 
4. Sehatrerla 
5. Cerpinteria 
6. Electricidad 
7. Fundición 
8. MecAnica automotriz 
9. %cónica de taller 
10. Refrigeración 

Soldadura y Palleria 

V. CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE SAN LUIS CARPIZO, 
CAMPECHE 

A. Curada de Infantería de Marina 

VI. ESCUELA DE AVIACION NAVAL 

A. Curso de Piloto Aviador Ala Fija 

B. Curso de Piloto Aviador Ala Móvil 

VII. ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE AVIACION NAVAL 

A. Técnica en Aeronaves y Motores 

B. Técnica en Electrónica aérea 

C. Técnico en Operaciones Aéreas 

139 
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VIII. CENTRO DE INSTRUCCION DE BUQUES TIPO DESTRUCTOR 

A. Para Oficiales de cargo y Jefes de departamento de los 
buques tipo destructor 

B. Operadores y Reparadores de Buques tipo Des.truct.:,r 

IX. GRUPO I.M. DE FUSILEROS PARACAIDISTAS 

A. BáliC0 de Paracaidismo 

B. Actualización de paracaidismo 

X. ESCUELA DE COMANDO SUBMARINO 

A. Buceo y Trabaio Submarino 

XI. ESTABLECIMIENTO Y UNIDADES DE SUPERFICIE 

A. Navegación a vela 

B. Maniobra en buque de vela 

C. Comunicaciones Navales IRadio Operador) 

D. Cocina 

E. Peluquería 

F. Oficinista 

XII. CENTROS ESCOLARES 

A. Centros Desarrollo infantil 

B. Primarias 

C. Secundarias. 

C. Jardin de Niños 

4.4.4.2. BECAS, INSCRIPCIONES, CAMBIOS DE TURNO Y 
DE PLANTEL 

Este servicio consiste en gestionar ante lea autoridades 

educativas, tanto oficiales como particulares, el otorgamiento de 

becas, inscripciones, cambios de turno y de plantel para los militares 

en servicio activo y con haberes de retiro, aal como a sus 

derechohablentea. En el periodo 1993-1994 se otorgó el pago de 10,664 
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becas del Programa de Solidaridad a los hijos del personal naval de 

esta Dependencia. 165 

4.5. SERVICIO MEDICO INTEGRAL 

La atención a la salud es un aerviclo a que tiene derecho el 

personal naval y derechohabientes. "La atención médico quirúrgica es el 

sistema por el cual se trata de conservar la salud de las personas, 

entendiéndose por este concepto no sólo la ausencia de enfermedad, sino 

tembléis su bienestar flato° y mental.",N" 

La atención médico quirúrgica a los militares en activo, con haber 

de retiro y los familiares de ambos, se prestará por medio del ISSFAM o 

como servicio subrogado. Incluye además la atención hospitalaria y 

farmaceutica necesaria, y en su caso, obstétrica, prótesis, ortopedia y 

rehabilitación para los incapacitados, asé como la medicina preventiva, 

social y la educación higiénica. 

La Dirlcción General de Sanidad Naval es el Orgeno de la Armada de 

México que se encarga de proporcionar el Servicio Médico Integral, 

contando pera ello con el Centro Médico Naval en el Distrito Federal, 

con hospitales y enfermerías en las Zonas y Sectores Navales. 

Actualmente se cuenta con un Centro Médico Naval en el D.F., 8 

hospitales navales ubicados en: Tampico, Tampa., Veracruz, Ver., 

Campeche, Cemp., Chetumal, Q. Roo., Mazatlán, Sin., Manzanillo, Coi.. 

Acapulco, Gro., Salina Cruz, Oax. 

Asimismo se cuenta con 13 enfermeriaa navales en: Ensenada B.C., 

Puerto Cortés, B.C., Le Paz, B.C., Puerto Peñasco, B.C., Guaymes, Son., 

San Blas, Nay., Puerto Vallarta, Jal., Lázaro Cárdenas, Mich., Puerto 

Madero, Chis., Tuxpan, Ver., Coatzacoalcos, Ver., Cd. del Carmen, 

Comp., e Isla Mujeres, Q. Roo. 

11651 5Kreterla de Retina, INFORME DE LADORE5 1993-1994, pie. 51. 
11661 Secretaria de Marine, MANUAL DE PRESTACIOREI SOCIALC1 PARA EL PERSOSIAL DE LA AMADA DE REEICO, pie. ti. 
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Por último, 13 secciones sanitarias en: Santa Rosalia, B.C., 

Topolobampo, Sin., 	Isla Socorro, Col., 	Ixtapa, Gro., Puerto Angel, 

Oax., Matamoros, Tamps., Cd. Madero, Tamps., Veracruz, Ver., Frontera, 

Tab., Lerma, Camp., Champotón, Camp., Cozumel, Q. Roo., y por último en 

Tulum, Q. Roo. 

Lo anterior nos de un total de 34 unidades sanitarias que 

comparativamente al número de zonas (171 y sectores navales (161 que 

sumen 33, podemos afirmar que cada una de ellas cuenta con servicio 

médico. 

♦.6. OTROS SERVICIOS 

Por último, ademas de las prestaciones y servicios mencionados, se 

cuenta con loa siguientes: 

El Club Social de Marina 

Gimnasio dentro de las Instalaciones de la Secretaria 

Préstamos Quirografarlos 

Tarjetas de Senectud 

Préstamoa para adquisición de bienes de consumo duradero por 
parte del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

Préstamo para comprar automóvil. 

Como podemos observar, los servicios que proporcione la Secretaria 

de Marina al personal naval militar no cubre los principios de le 

seguridad social y lo estipulado en el Articulo 123 constitucional por 

sí sola. Asimismo, los servicios con loa que cuenta no satisfacen le 

demanda total de la población naval, motivo por el que se extinguió el 

Organismo Público Descentralizado SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA 

SECRETARIA DE MARINA, en virtud de no justificar que un Instituto se 

hiciera cargo de la .administración de estos servicios, por lo que ahora 

son administrados por la Secretaria y como forma complementarla e las 

prestaciones que otorga el ISSFAM. 

El ISSFAM, como señalamos en In capitulo anterior, es el encargado 

dentro de la Administración Pública Federal de proporcionar 103 
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servicios de seguridad social al personal militar nacional. En él se 

cumplen los principios de la seguridad social y lo ordenado en el 

articulo 123 constitucional. 

A continuación analizaremos la seguridad social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, el ISSFAM, los derechos, prestaciones. y los 

mecanismos por medio de los cuales la Secretaria de Marina-Armeda de 

México tramita los servicios. 
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La evolución histórica de nuestro pais, nos muestra un proceso de 

superación constante en materia de seguridad social, primero fue el 

hombre como derechohabiente, después le familia como beneficiaria y por 

último el gran cúmulo de fuerzas ciudadanas, entre las que ce 

encuentran las fuerzas armadas. 

El progreso de la seguridad social mexicana se ha desarrollado por 

La tarea emprendida de loa gobiernos mexicanos y por la presión de loe 

trabajadores a través de sus demandas y movlilzacionea que han hecho 

crecer su Ambito de acción. "Con Miguel Alomen se sentaron lea bases, 

con Adolfo Ruiz Cortinas y Antonio Ortiz Mena se delataron los rumhoe 

nacionales, cruzando los fronteras de la ciudad para llegar el campo. 

En 1943. con Miguel Avila Camacho el Instituto del Seguro Social 

IIMSS1, 	con Adolfo López Meteos se crea el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de loa Trabajadores del Estado lISSSTE1 y con Luis 

Echeverría Alvarez se crea el Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas 1ISSFAM1."~ 

Con sus propias caracterlsticaa, la seguridad coctel en México he 

llegado fiesta las fuerzas armadas, e través del Instituto de Seguridad 

1101 como le LA 	 NOIDX1(1110t U scoausé SOCIk Ot LAS MINUS 1,111115 Ot MECO, SECIETitli Ot 
1111111d, RICO 130, ptq, 
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Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (1S3FAbli, que aporta 

soluciones a los problemas humanos (salud, •vivienda, educación, seguro 

de vida y alimentación, entre otros) de los militares y de su familia y 

que crece bajo la protección de le Ley en vigor de dicho instituto." La 

finalidad de ambos es proteger 	el patrimonio familiar e través del 

ejercicio del gasto público y la inversión del salario de los 

militares, fuente única de la que los trabajadores obtienen los 

recursos necesarios para la subsistencia propia y de sus famillas.'' ' 

En el presente capitulo hablaremos de la seguridad social para las 

fuerzas armadas, orientándonos especificamente a la Armada de México 

con el fin de conocer los mecanismos por los que se hace llegar sus 

beneficios a los marinos, atendiendo a los principios de seguridad 

social y juridicos nacionales e internacionales en la materia. 

5.1. LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

El Estado para sobrevivir como entidad politica y lograr sus 

fines, busca articular un conjunto de mecanismos ideológicos y 

prácticos que le permiten conservar el modelo de sociedad que 

representa y que le dan vigencia y viabilidad históricas, a través del 

orden interno, materia! y Juridico. La población, por su parte requiere 

orden y tranquilidad para desarrollar sus actividades. Estas son las 

necesidades básicas que debe cubrir la Seguridad Nacional. 

La Escuela Superior de Guerra de Brasil señale con amplitud el 

significado de le Seguridad Nacional. "Es el grado de garantía que a 

través de acciones politices, económicas, psicológicas y militares 

proporciona el Eatado e la nación que Jurisdicciona, para la conquista 

y mantenimiento de los objetivos nacionales, a despacho de los 

antagonismos o presiones existentes'."' 

Como podemos observar, la Seguridad Nacional es un aspecto 

cumple» de la politica de las naciones que va más allá de la 

11411 hist pis. 1, 
11611 COALLA Irka, wlalo. Op. Cit. pis. 104. 
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preparación de las fuerzas militares para el cu'tote. Lo militar es una 

parte de la faceta de la seguridad, utilizada únicamente cuando se ha 

agotado los medies pacíficos de la razón. La fuerza militar es el medio 

violento de la seguridad nacional. 

Las Fuerzas Armadas son un elemento fundamental del Estado, por lo 

que re convierten en una institución permanente de derecho que 

comprenden generalmente fuerzas de tierra, mar y aire, las cuales se 

integran para la defensa nacional. 

En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 

89, fracciones VI y VII, señala como facultades y obligaciones del 

Presidente: 'Disponer del total de la Fuerza Armada permanente, o sea 

del EJéreito Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea 

para atender la seguridad interior y defensa exterior de la Federación 

asi como disponer de la Guardia Nacional.' 

A partir.  del 19 de febrero de 1913, las fuerzas armadas en México 

se consolidan como un organismo institucional producto de la Revolución 

Mexicana, iniciAndose su proceso evolutivo, implantando las bases de 

desarrollo tecnológico con la organización del departamento do 

establecimientos fabriles y aprovisionamientos militares, la 

profesionalización de sus mandos con la reestructuración del aparato 

educativo y mejoramiento de las tropas el legislar sobre seguridad 

social militar. 

'Los fines propios e la naturaleza de la institución militar que 

contribuye al logro del obletivo y politica del Estado Mexicano son: 

1. Mantener la soberanía e Integridad territorial. 

2. Reafirmar y fortalecer la independencia de México como 
nación democrática, Justa y libre en lo económico. lo 
político y lo cultural. 

3. Proveer a la población de empleo y minimee de bienestar 
para atender con prioridad toa necesidades de alimentación, 

educación, salud y vivienda. 

4. Promover un crecimiento económico eficiente. 
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5, Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 
los factores de la producción y las regiones geográficas.'u". 

Desde la segunda mitad del siglo XX, las fuerzas armadas mexicanas 

tienen como fin; salvaguardar las instituciones del pais, y coadyuvar 

al progreso de la nación. 

El articulo 73 constitucional en su frece. XIV, señale como 

facultad del congreso reglamentar la organización y servicio de las 

fuerzas armadas de le cual se derivan las leyes orgánicas, tanto del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas como de la Armada de México. 'Dentro 

de la Constitución Politica de loa Estados Unidos Mexicanos, 	los 

articuloa que se refieren a cuestiones militares son el: 10, 13, 	16. 

22, 31, 32, 35, 36, 55, 73, 76, 79, 82, 89, 118, 123 y 129."171,  

La base de la existencia de las secretarias de la Defensa Nacional 

y de Marina, se encuentran en el articulo 90 de la Constitución 

Federal, que da origen a la vigente Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la que en su articulo 26, entre otras, enlista a la 

Secretaria de la Defensa Nacional y a la de Marina, y por otra parte, 

dicha ley en sus artículos 29 y 30, establece, respectivamente; 	los 

asuntos que corresponden a esas dependencias, entre ellos: la 

organización, administración y preparación de las correspondientes 

fuerzas armadas. 

Respecto a la situación de la Fuerza Aérea esta se define en loa 

decretos del 2 de julio de 1944 y del 10 de julio de 1954, mediante los 

cueles inicialmente, se crea como Institución armada y posteriormente 

se determina su organización y funcionamiento. 

5.1.1. LA ARMADA DE MEXICO 

De acuerdo a lo que señala el Articulo 10 de la Ley Orgánica de le 

Armada de México. "La Armada de México ea una Institución Militar 

Nacional de carácter permanente cuya misión es emplear el poder naval 

11101 %velarla de AérInd, PROGRAM cauro OE LAS FUERZAS MUDAS 1983. plq. 6. 
11111 Idee. plf. 8. 
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de la Federación para la seguridad Interior y la defensa exterior del 

Lo anterior se sustenta en el articulo 89, fracción VI de la 

Constitución Politica de los Estados Unido.; Mexicanos. «Disponer de la 

totalidad de 14 Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército Terrestre, 

de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, pera la seguridad interior 

y defensa exterior de la Federación.' Especificamente a la Armada 14 

corresponde defender 10d interesea nacionales y vigilar el cumplimiento 

de le legislación vigente en el ámbito maritImo y en la protección de 

lea actividades que me realizan en nuestras aguas y Moretea, conforme 

e loa lineamientos establecidos por el Gobierno Federal. 

Ente mtatón ae cumple, con acciones de vigilancia y ejercicio de 

la Jurisdicción militar en lea zonas marttimo-costeras nacionales. Al 

mismo tiempo, se vigila el uso y aprovechamiento racional de los 

recursos marittmoa; se protege la vida en el mar; se reprime el tráfico 

de eatupefacientes y se preata auxilio a la población civil en caeos y 

zonea de debastre.,,," 

La adminiatractón y supervisión de las actividadea de le Armada de 

México eatá a cargo de la Secretaria de Marina, a quien se le señalan 

sus funclonea en el articulo 30 de la Ley Orgánica de la Adminlatraclón 

Pública Federal. Lea Me representativas son las siguientea: 

I. Organizar, administrar y preparar la Armada. 

IV. Ejercer la soberanía en aguas territoriales, ami como la 
vigilancia de las costas del territorio, visa navegablea, 
latea nacionales y la zona económica exclusiva; 

V. Organizar, administrar y operar el servicio de aeronáutica 
naval militar; 

VII. Otorgar y administrar los servirlos de policía marítima; 

VIII. Inspeccionar loa servicloa de la Armada; 

IX. Conatrulr, reconstruir y conservar las obras portuarias 
que requiera la Armada; 

11121 LEY 0110ANICA DE LA AMADA DE NEXICO, Op. Cit., Articulo II. 
(1131 Secretaria de Merina, U ARMADA DE MÉXICO. '11111C1001E5'. Op.Cit., pto. 23. 
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XII. Intervenir 	en 	el otorgamiento de 	permisos para 
expediciones o exploraciones clentificas extranjeras o 
internacionales en aguas nacionales; 

XIV. Construir, 	mantener y 	operar, astilleros, 	diques, 
varaderos y establecimientos navales destinados a los buques 
de la Armada de México; 

XVI. Organizar y prestar los servicios de sanidad naval;'"•' 

La Armada de México además de constituir con las otras fuerzas 

armadas el factor que da el clima favorable de seguridad y estabilidad 

indispensables para el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 1986-

1994, cumple con metas especificas como son: 

- En el aspecto de educación, además de conservar los niveles 
académicos que siempre ha exigido la Armada, ha incorporado a 
estos los de Educación Superior Civil. 

- La conservación y defensa de nuestros recursos marítimos, 
con una tarea constante que continuará estrechamente 
vinculada con el Desarrollo del Plan. 

- La investigación científica para lo cual se cuenta con una 
infraestructura de consideración que permite dar a conocer 
con precisión el potencial de proteínas marítimas y apoyar la 
industria pesquera. 

- Les operaciones para prevenir la contaminación de los 
mares, playas y puertos del país, ,33( como el inventario de 
recursos renovables. 

- Existen otras actividades de la Armada que se vinculan 
intimamente con el Plan, como son: le lucha en el tráfico de 
estupefacientes y contrabando, el auxilio y seguridad en la 
población civil, seguridad pera la navegación y apoyar las 
actividades más dinámicas del país entre loa que destacan la 
Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.'"" 

Asimismo participa en labores de seguridad social nacional como es 

el caso del Programa Nacional de Solidaridad 1PRONASOLl. En la primera 

jornada se detectó la existencia de una gran dispersión de la población 

en el área rural, distribuidas en aproximadamente 110 mil localidades 

de menos de 500 habitantes, muchas de las cuales se localizan a lo 

largo de los litorales, 	sin satisfacer las necesidades básicas de salud 

y obteniendo las mayores tasas de morbi-mortalidad. Por lo que se 

determinó, brindar atención médica a la población más desprotegida de 

11161 LEO ClIGAMICA DE LA AIIIINISIRICION PUBLIC1. Arl. 30, Op. Cit. pág. 20. 
11151 PROGRAM CONJUNTO DE I.A3 FUERZAS »DADAS 1983. pág. 6. 
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las comunidades rurales, urbanas, militares y derechohabientes de la 

Armada de México, a lo largo de los litorales nacionales, siendo los 

resultados fueron los siguientes: 

al A través del recorrido de 2 hospitales móviles rodantes, uno 

para cada litoral, se logró: 

6,400 Consultas aproximadas por año 
360 Intervenciones quirurgicas 

1,000 Olas de estancia por hospitalización 
80 Claves de medicamentos 

La participación entre PRONASOL y Secretaria de Marina fue la 

siguiente: 

PRONASOL.- N* 11,568,000.00 
SEDEMAR.- Recursos humanos, Insumos y mantenimiento de loa 

hospitales. 

BENEFICIARIO NO DERECHOHABIENTE: Con una cuota variable de 

recuperación. 

hl La Armada de México a través de la e/tracción General de Sanidad 

Naval ha destinado acciones en todos 31.16 establecimientos y las 2 

semanal nacionales de solidaridad, Impartiéndole: 

82,000 Consultas 
176 Pláticas de educación para la salud 

1,431 Visitas domiciliarias 
1,025 Dosis de vacunas aplicadas 

cl Acciones durante le ara. etapa nacional de solidaridad 

Pláticas de educación para la salud 	 371 

Consultas médicas y odontologta 	 3,375 

Extracciones dentales 	 10 

Aplicación de flúor 	 2,031 

C(1'1111,113 	 3 

Detección de enfermedades 	 178 

Recetas surtidas 	 76 

Curaciones 	 7 

Inyecciones aplicadas 	 11 

Entre,,istos 	 50 
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Control de diabetes 	 32 

Examen de laboratorio 	 251 

TOTAL DE ACCIONES: 	 6,453 "'•' 

5.2. LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS. 

El carácter del militar se singulariza por una subordinación ciega 

a los actos de defensa, represión y agresión a favor de la nación, sin 

embargo, ésta no debe hacernos olvidar .,l ter humano, a la familia de 

la que forma parte, y de quien depende, o las contingencias a las que 

re enfrenta en mucho mayor grado de peligrosidad que los civiles. Cada 

misión del militar puede ser la última y los entrenamientos los exponen 

a constantes y graves peligros que lo pueden llevar a la incapacidad, 

Invalidez, orfandad y viudez, de ahí que han merecido un trato 

diferente a la de los demás servidores públicos. 

En' este sentido, la constitución aparentemente 	es omisa en 

conformar un catalogo de derechos a favor de los militares, quienes 

sólo aparecen como sujetos de obligaciones. Sin embargo, en el artículo 

123 constitucional, regulador de las condiciones mínimas en la 

relaciones laborales, en su apartado 13, fracción X111, dispone: 	'Los 

militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, bSt 

como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias 

leyes. 	El Estado proporcionará a los miembros en el activo del 

eJéreito, fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el 

irlíJb0 fi de la tracción XI de este apartado, en términos similares y a 

través del organismo encargado de la seguridad social de los 

componentes de dichas instituciones'. Los derechos de toda persona 

desde su concepción y nacimiento hasta su'muerte. 

De está forma, los integrantes de las fuerzas armadas deben contar 

con instrumentos eficaces que atiendan y reduzcan las contingencias a 

que se encuentran expuestos. Como antecedentes de que tienen gozo los 

11101 Secteterla á bris4, 11 MEN* PRIAARIA A LA SUD DI U MY» 0110103 CITADO Watt I PEZPECDV/.5, Nfrlto 

1113, Pio. 20. 
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militares en México se encuentra el Regiamentf, de Monte Pio de Viudas, 

Huérfanos y Madres de oficiales militares aprobado por G.M. en Real 

Orden del 20 de abril de 1761. 

'Con el fin de amparar e lea viudas de 	loa oficiales militares 

después de la muerte de sus maridos en la carrera de las armas, de 

estableció la fundación de un Monte de Piedad para Ofíciales- y 

Ministros. Los fondos provenlan de loa descueltua que se les hacia a 

todos los oficiales generales y particulares del ejército de mar y 

tierra, a los de plazas y castillos, a los de los cuerpos de la Real 

Cese y e los Ministros de Guerra y Hacienda. A fin de que con sus 

réditos y el de los caudales que ae vayan juntando con los referidos 

descuentos puede atender el Monte de Piedad todas sus obligaciones.' u," 

El reglamento de la fundación y establecimiento del Monte de 

Piedad se instituyó para socorro de la viudas de oficiales militares. 

Prescribiendo en este los estatutos de su dirección y gobierno, los 

fondos de que te han de comprender, las reglar y precauciones con que 

estos se han de administrar, el tiempo en que las viudas y familias de 

los oficiales y ministros entrarán al goce de sus pensiones, los 

requisitos que para ello se necesitan y las circunstancias con que re 

acordará a los oficiales el permiso de casarse. 

En 1822, con el fin de proporcionar salud a los soldados, tanto a 

enfermos como heridos durante el Imperio de Iturbide, se estableció un 

cuerpo de médicos cirujanos. El 28 de enero de 1861, por decreto se 

conceden recompensas o premios a las viudas e hijos de los militares 

que fallecen, dependiendo la constitución y las leyes de Reforma. El 7 

de mayo de 1863 se otorgaron otros beneficios a las familias de los 

militares que quedaban inutilizados en el servicio a la nación, En 1877 

se decreta la gratificación para los soldados que se separan del 

servicio (pensión de retiro). Para 1885, la Secretaria de Estado del 

Despacho de Guerra y Marina establece la gratificación para el personal 

U711 REGLAMENTO DEL MONTE PIO DE VIUDAS, INJERTAMOS Y MADRES DE OFICIALES 
MILITARES, alsolseumr3,11.milhelOrlimikl»doraWild.1161,  Mida" 041. 2. 
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de tropa, la cantidad de *8.00 locho pesos) por cada ato de servicio 

(prima de perseverancia) El 19 de marzo de 1686, se decretó la 

gratificación que deberá recibir el personal militar el cumplir el 

tiempo de servicio (fondo de trabajo y fondo de ahorro). Para 

principios de este siglo, en 1913, el Presidente de la República, 

Venustiano Carranza, crea ocho secretarias entre ellas la de Guerra y 

Marine, en 1926 se publicó la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y 

la Armada Nacionales, que fue modificada en 1940 a fin de que se 

agregaran nuevos beneficios para loe militares y sus 

derechohabientes."" 

Por decreto del Presidente Adolfo Ruiz Cortinas, aprobado por el 

Congreso de te Unión en 1955, se creó le Dirección de Pensiones 

Militares, con personalidad Jurldica y patrimonios propios. 

El objetivo de este Organismo Descentralizado Federal fue el de 

manejar los servicios de pensiones, compensaciones, haberes de retiro y 

demás beneficios establecidos por la Ley de Retiros y Pensiones 

Militares, así como invertir sus recursos en la forma prevista por la 

El 28 de diciembre de 1961, se da e conocer la Ley de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en le que por primera vez se 

dispone el Servicio Medico Integral. Más tarde, el 29 de Julio de 1976, 

el Congreso de los Estados Unidos Mexicano* decreta la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para les Fuerzas Armadas Mexicanas 

Ilt'AM) 	siendo Presidente de la Republlca el Lic. Luis Echeverría 

Alvarez, el entrar en vigor esta Ley y el Instituto se abrogó la Ley de 

Retiros y Pensiones Militares y el Decreto que creó le Dirección de 

Pensiones Militares. 

La Ley en vigor del ISSFAM. 'fue publicada en el Diario Oficial, 

el 29 de agosto de 1976, y consta de 238 articulos, con tablas anexas 

(iI51 11111.12 Lile, Osar A. (Cap. Air.111.1, 0101011tACIOM T noriceminrto OC lA PMBESTATAL, SCAVICIOS ASISMICIALE3 OC 
LA 911.1111Ald OI MAMA. 'AIRECCD011115'. G. Cela, listos 1900, 01. t. 

11191 Sreretarta it la Cateada Bactoddl, NOTACIONES P/AA US MIAUS MAPAS ACRICALLS, Op. Clt. piq. t. 
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donde por categorías se observaban los accidentes y enfermedades que 

pueden sufrir los miembros de las fuerzar armadas. La Ley contiene 

cuatro Mulos; el primero con un sólo capitulo, relativo a la 

organización y funcionamiento del Instituto: 

'1. Le Junta Directiva: ae compone de nueve miembros. tres 

deaignadoa por la Secretaria de la Defensa, tres por la de Marina, y 

tres por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

El EJecutivo Federal dealgnara un presidente y un vicepresidente 

de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina. 

Cuando el presidente pertenezca a le Secretaria de la Defensa Nacional, 

el vicepresidente seré de la Secretaria de Marina o viceversa. 

II. El Director General: El Ejecutivo Federal designaré el 

Director General y al Subdirector General, e:;i como e 1.5s subdirectores 

que elitismo necesarios para el eficaz funcionamiento del Instituto, 

estos, padrón ser tanto de le Secretaria de la Defensa Nacional como de 

la Marina, debiendo tener el primero, de preferencia, la jerarqula de 

General de División o Almirante."" 

El segundo Titulo se refiere a lea preataciones y se dividen en 

seis capítulos que son: 

1. Prestaciones 

2. Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones; Pagos de 
Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio. 

3. Fondo de Trabajo, Fondo de Ahorro y Seguro de Vide 

Militar. 

4. Vivienda y Otras Prestaciones. 

5. Contiene lo relativo e Escuelas, Becas y Créditos de 
Capacitación. y 

6. Se dedica al Servicio Médico Integral. 

El Titulo tercero. se divide en dos capitulos, que se refieren a 

Pruebas y Procedimientos. El Titulo Cuarto aborda les Prevenciones 

ilb31 1L1 KL. 155111, 09. Cit. articulas MI 1 411, MG. 1 y S. 
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Generales y consta de un sólo capitulo."'•" 

El instituto, al absorber a la antigua Dirección de Pensiones 

Militares y adquirir nuevas funciones, procedió a reorganizar sus 

estructuras, creando y modificando diversas unidades administrativas y 

operativas a fin de brindar mayores beneficios y mejor servicio a los 

miembros de las fuerzas armadas mexicanas. 

5.2.1. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 
ASNADAS AEXICAMAS 

El Instituto de Seguridad Social para lea Fuerzas Armada» 

Mexicanas USSFAM1 se constituyó como 'un organismo público 

descentralizado federal, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, 

con domicilio en la ciudad de México."",' Creado el 29 de junio de 

1976, con el objeto de 'lograr el bienestar del militar y de su familia 

en sus necesidades de salud, educación, vivienda, cultura y recreación; 

proteger también el poder adquisitivo de sus haberes, conceder apoyos 

financieros y garantizar la protección en casos de accidente, retiro y 

muerte. Siguiendo los lineamientos de la Ley en vigor del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas."""' 

En la Administración Pública Federal, el ISSFAM "se encuentra 

clasificado dentro del sector defensa. Es autónomo en su manejo 

interno, pero en su proyección de sus funciones de servir al ejército, 

fuerza aérea y armada, el instituto lo hace cumpliendo y ajustándose a 

i.i ..:, rdenes y directivas sePaaladas por este sector.""*" 

El ISSFAM, tiene como funciones otorgar las prestaciones y 

administrar ► os servicios que la ley de dicho instituto le encomienda, 

tomando como principio que la seguridad social 'es un conjunto de 

11611 1111C1110 11.112, Op. Cit. pág. 351. 
11821 S•cr•t4rl• de l• Oefea•• Arcille!, al DEI. 1118111VID DI SCOURIDID SOCIAL PARA US 11021.5 AIRADAS MIRCAPAS, 10.0, 

21 és heló M 19E41, Artículo ti, plq. 2. 
11131 ►SlMM, PUTICAS 01101111RACINI PIJA OILITARDI MURO 1 CLIMA 11.1100. ACTIVO T ALCA 01 SITUAC1011 II 10110, 

CUCO 1114, paf. 2. 
11111 Sser•t•rt• d• l• Dehesa helad, RIESTICIOICS ea LAS 111011.1.5 ANUAS 1110.1115, Maco 1961, p49. 4. 
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acciones que previenen y protegen a la población de hechos blcilógicos y 

sociales que pueden afectarla. 

Son hechos biológicos: la maternidad, el nacimiento, las 

enfermedades, la vejez y la muerte. 

Son hechos sociales: la nupcialidad, la viudez, la orfandad, el 

desempleo, los accidentes de trabajo, la afectación de los medios de 

subsistencia y la desintegración famillar."u1,' 

Asimismo, el sistema de seguridad social militar, pretende aplicar 

un enfoque de bienestar del personal y J1.13 familiares, considera tanto 

le atención a lea necesidades hhalcas en materia de salud como a las de 

capacitación, cultura, 	recreación, apoyo financiero y protección al 

poder adquisitivo de los haberes, garantiza además la protección del 

personal y j1.13 derechohablentes en casos de accidente, separación del 

activo y muerte. 

5.2.2. DERECHOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS 
QUE OTROA EL MEAR 

La Secretaria de la Defensa Nacional y le Secretaria de Marina, a 

través de su Dirección de Seguridad Social, tienen la obligación de 

afiliar a los militares en activo y en situación de retiro, y a 311:3 

familiares al ISSFAM, para T$e tengan acceso a recibir iO3 siguientes 

derechos prestaciones y servicios que otorga dicho instituto. 

"I. DERECHOS: 

1. Haberes de retiro 
2. Pensiones 
3. Seguro de vida 

II.PRESTAC IONES: 

4. Compensaciones 
5. Pagas de defunción 
6. Ayuda para gasto; de sepelio 
7. Fondo de trabajo 

11051 Secretaria de le Defensa Nacional, PRESTACl0115 PARA LAS MAS AIRADAS, Op. 01. pág. 3. 



157 

e. rondo de ahorro 
9. Venta y arrendamiento de casas 
10. Préstamos hipotecarios y a corto plazo 

III. 3 E R V 1 C 1 0 	: 

11. Tiendas, granjas y centros de servicio 
12. Hoteles de transito 
13. Casas hogar para retirados 
14. Centros de bienestar infantil 
15. Servicio funerario 
16. Escuelas e internados 
17. Centros de alfabetización 
10. Centros de adiestramiento y superación pera esposas e 

hijas de militares 
19. Centros deportivos y de recreo 
20. Orientación social 
21. Servicio médico integral 
22. Servicio médico subrogado y de farmacias económicas*'". 

A continuación explicaremos brevemente cada una de los derechos, 

prestaciones y servicios que acabamos de mencionar: 

A. HABERES DE RETIRO 

Haber de retiro: "es la prestación económica vitalicia, e que 

tienen derecho los militares retirados. Estos haberes se cubrirán 	con 

cargo el erario federal.' "v1  

5e entiende por retiro "a la facultad que tiene el Estado y que 

ejerce por conducto de las secretarias de la Defensa Nacional y de 

Marina, para separar del servicio activo e los militares y pasen a la 

de rettro.""1" 

L43 causas de retiro de los militares, según el articulo 22 de le 

ley del ISSFAN son: 

1.. Por llegar a la edad limite para permanecer en el activo. 

Le edad Limite del militar se determina de acuerdo a su grado, 

como a continuación se muestra: 

1. 	Para los individuos de Tropa 	 45 ainos 
II. Para los Subtenientes 	 4:i anos 

ligli LEY DEL (SIWA11, Op. Clt. Articulo lb, Pág. 12  Y 13. 
11411 14,9111. RAMAS 0£ 011NWACION 	Opr Cit. plq. 10. 
1180) LEY DEL ISSFAII, Op. Clt. Articulo 19, phq, 11, 
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III. Para los Tenientes 	 4(i b606 
IV. Para los Capitanes Segundos 	 •,0 abur 
V. Para los. Capitanes Primeros 	 52 altos 
VI. Para los Mayores 	 54 años 
V11. Para los Tenientes Coroneles 	 56 años 
VIII.Para los Coroneles 	 58 años 
IX. Para los Generales Brigadieres 	 61 allos 
X. Para los Generales de Brigada 	 63 años 
Xl. Para los Generales de División..... 	65 anos"',," 

2. Por quedar inutilizado en acción de armas o como consecuencia de 

lesiones recibidas en ella; 

3. Por 	quedar 	inutilizado 	en otros actos del servicio o como 

consecuencia de ellos; 

4. Por quedar inutilizados en actos fuera del servicio; 

S. Por estar imposibilitados para el desempeho de les obligaciones 

militares, 	por enfermedad que dure mós de 3.3111 meses, pudiendo el 

Secretario de le Defensa Nacional o en su caso el de Merino. prorrogar 

este 	Lapso hasta por tres meses mós con bese en el dictamen expedido 

por 	dos 	médicos militares en activo, en el que se establezca le 

posibilided de recuperación en ese tiempo. 

6. Solicitarlo después de haber prestado por lo menos veinte años de 

servicios efectivos o con abonos. 

Por otro ledo, el articulo 31 de la misma ley, nos dice 'que 

tienen derecho a haber de retiro Integro, los militares Inutilizados en 

acción de armes o actos de servicio, ami como aquellos que hayan 

cumplido 30 o mes años de servicios, o loe que hubiesen participado en 

los actos heroicos de Veracruz, entre el 21 y 25 de abril de 1914, o 

Los que combatieron en Cerrizai, Chihuahua, el 21 de Junio de 1916. 

B. PENSIONES 

Pensión *es una prestación económica y vitalicia, a que tienen 

derecho 104 familiares de los milltaree.",0" Para los familiares del 

militar muerto en situación de retiro y a quien se la hubiere otorgado 

haber de retiro, conforme al Art. 39 de la misma ley, tienen derecho a 

11$) LIT al 13.74, Ces. Cli. Articulo /13, pág. 11 ►  II. 
11101 1510/1, PLATICAS a 0110ITACICIII 	Op. CIL. pée. 34. 
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una pensión equivalente al 10011 del importe de dicho haber calculado en 

el momento del fallecimiento. 

3e consideran famillarea de loa militarea para efectos de laa 

prestaciones de haberes de retiro, pensiones, compensaciones, pagas de 

defunción y ayuda para gastos de sepelio e los mencionados en tos 

artículos 37 y 38 de la ley del ISSFAM, que e continuación se enlistan: 

e) La esposa o la concubina. 

bi L113 	hilos varones menores da edad; o mayores incapacitados 
o imposibilitados pare trabajar en forma total; si son muleros Las 
hijas, que sean solteras. 

cl La medre soltera, viuda o divorciada. 

di El viudo de la mujer militar incapacitado o imposibilitado 
físicamente para trebejar en forma total o permanente, o que sea 
mayor de 55 allos. 

el El podre 31 ea mayor de 55 45415 de edad o que se encuentre 
incapacitado. 

C. SEGURO DE VIDA 

Actualmente el ISSFAM, proporciona a sus derechohabientes tres 

tipos 	de seguros: el Seguro de Vida Militar, el Seguro de Retiro y el 

Seguro Colectivo Capitalizable. A pesar de que en su ley sólo hace 

mención del seguro de vida militar, por decretos presidenciales de 

lechas 23 de agosto de 1988 se instauró el Seguro de Retiro, y el 27 de 

septiembre de 1988, el Seguro Colectivo Capitalizable. 

C.1. SEGURO DE VIDA MILITAR 

El Seguro de Vida Militar 'es la prestación que tiene por objeto, 

proporcionar una ayuda pecuniaria a loa beneficiarlos de los militares 

que fallezcan, cualquiera que sea la causa de su muerte."'“ La 

Institución gubernamental contratada por el instituto para proporcionar 

este seguro, es la Aseguradora Hidalgo, S.A. 

El seguro de vida militar es de dos tipos: 

11111 LE1 1. ISMAA, Op. Clt. Artículo 11, pág. 11. 
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OBLIGATORIO.- El seguro de vida militar será obligatorio cuando el 

personal de las fuerzas armadas mexicanas se encuentre en servicio 

activo, ya que constantemente corren el riesgo de perder le vida por 

las labores o comisiones que desempeñan. 

El seguro de vida obligatorio, se suspenderá a partir del momento 

en que el militar ce separe del servicio activo con licencia ilimitada, 

a menos de que el Interesado continúe cubriendo el importe de las 

primas del seguro o sea se adhiera el Seguro de Vida Potestativo, 

teniendo como limite 30 die* para acogerse a dicho beneficio. 

POTESTATIVO.- EL seguro de vida militar sera potestetivo, cuando 

el personal de les fuerzas armadas mexicanas se encuentren en situación 

de retiro, separado de las fuerzas armadas disfrutando de licencia 

Ilimitada y que se haya *cogido al beneficio, después de 30 (flan en que 

pesó a encuadrarse en cualquiera de las dos situaciones antes 

señaladas. 

Este seguro también será para los militares que hubieren recibido 

compensación o que disfruten de licencia sin goce de haberes ion 

cuales, para quedar incorporados, deberán manifestarlo por escrito el 

ISSFAMI, dentro del término de 30 días, contados a partir de le feche de 

su baja en el activo y alta en situación de retiro o de la fecha en que 

les sea concedida la licencie. 

El seguro de vida potestativo se extingue: 

- Cuando los militares así lo deseen, notificándolo por escrito al 

Instituto; concluyendo al término del periodo por el que fueron 

cubiertas las primas relativas. 

- Cuando dejaren de pegar, en cualquier tiempo, ocho cuotas 

quincenales consecutivas, por causas que les sean imputables; 

Las primas para el seguro de vide obligatorio y potestativo "son 

las que mediante estudios y cálculos actuariales fija la Junta 

e 
	 Directiva del Instituto, con la aprobación de la Secretaria de Hacienda 
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y Crédito Público: actualmente, importan N$25.00 (VEINTICINCO NUEVOS 

PESOS 00/100 M.N.1 mensuales."n' 

Los asegurados potestativos que no disfruten de haber de retiro, 

cubrirán las primas por anualidades directamente en el Instituto, 	"por 

la cantidad de NO 300,00 (TRESCIENTOS NUEVOS PESOS M.N. 00/1001.""' 

El seguro de vida militar se paga una vez comprobada la muerte del 

militar y acreditada la calidad de beneficiario o en su caso, la del 

familiar. 

Las sumas e pagar por el seguro de vida militar tanto obligatorio 

como potestativo, son de igual monto para todos los miembros de les 

fuerzas amadas mexicanas, y son los siguientes: 

'fallecimiento por muerte natural 
	

NI 7,500.00 
fallecimiento por muerte occidental 

	
N1115,000.00 

fallecimiento en forme colectiva 
	

N1122,500.00"'" 

C.2. SEGURO COLECTIVO CAPITALIZABLE 

El Seguro Colectivo Capitalizable, 'es una prestación otorgada por 

el Gobierno Federal manejado por la Aseguradora Hidalgo, S.A."'" 

Este seguro está dirigido a todo el personal militar que conforman 

el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, 

cualquiera que sea su sexo, edad u ocupación. Es decir, para el 

personal militar en servicio activo con derecho a haberes, o para 

aquellos militares que se separen del servicio activo y que hayan 

prestado por lo menos un aso de servicio. 

También pueden participar dentro de este seguro el personal 

militar retirado con derecho a percibir haberes de retiro, esta 

protegido por el seguro, siempre y cuando haya pasado a esta situación 

11921 1351/4, PLATICA., Dt 	 OP. Cit. pkg. 20. 
11331 (VII, PLATICA, IR anunace..., Op. Cit. plg. 30. 
11111 VOLI 	1A3 MARZO L 1113111VTO DI LA SERRIBID SOCIAL PARA lAS FIER211 AVIADAS NEUCPAU, CUCO 1991. póg. 27. 
11951 13,111, PLATICAS 	0111111TAC1011..., Op. CU. MI. 1. 
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a partir del primero de enero de 1988 y cubierto EME cuotas e partir 

del primero de mgoftc,  de 1989. 

C.3. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 

Existe otro tipo de seguro militar que ce denomina Seguro 

Colectivo de Retiro, el cual esta en beneficio de loa miembros de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, cuya operación y administración de los 

fondos correspondientes este e cargo del ISSFAM, de conformidad con les 

beses establecidas en el acuerdo presidencial, publicado en el diario 

oficial de le federación del 23 de agosto de 1988. 

5e oetebleeth el Seguro Colectivo de Retiro para todo el personal 

militar en servicio activo, que hubiera preatedo como minino de 

servicios 20 años o que por consecuencia de lesiones sufridas en actos 

del servicio o de armas, paseran a situación de retiro, con derecho 

haber de retiro. 

Esta prestación el otorgada une sola vez, el militar que pasa e 

situación de retiro siendo necesario que se tramite dicho beneficio por 

conducto del instituto o por tos delegados establecidou en lea Zonas 

Militares o Navales. 

O. COMPENSACION 

Compensación "93 le presteción económica e que tienen derecho tos 

militares retirados, en una sola erogación, cada vez que et militar sea 

puesto en situación de 	retiro, en loe Ce.ene y condiciones que fila 

esta ley. "''u' 

De acuerdo con el articulo .34 de la ley del ISSFAM, nos dice "que 

tienen derecho e compensarlas loe militares que tengan cinco o MáS años 

de :servicio. 3[0 llegar e veinte, que ee encuentren comprendidos en los 

:siguientes C4a031 

1. Haber llegado a le edad licite que fila el Art. 23 de esta 
ley; 

11911 tET DEL 1551111, Actinio 19. Op. Cit., pdq. 
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U. Haberse inutilizado en actos fuera del servicio; 

III. Eater Imposibilitado para el deaempeiSo de las 
oblIgacLonea militares 	por enfermedad que dura más de 6 
meses pudiendo el Secretario de le Defensa Nacional, o en SU 
ceso, el de Marina, prorrogar este 	lepso 	hasta 	por 	3 
meses, 	con bada en el dictamen expedido por dos módicos 
militares en activo, en el que 3e establezca la poalbtlidad 
de recuperación en cae tiempo. 

IV. Haber causado baja en el activo y alta en la reserva, 
los soldados y cabos que no hallan aldo reenganchados. 

E. PAGAS DE DEFUNCION 

Las pagas de defunción, "son el pago que le cubre para atender loe 

gestos de sepelio de un militar cuando Arate fallezca. 	Sus deudos 

tendrán derecho a que se les cubra por concepto de pegas de defunción 

el equivalente e 4 meces de haberes y asignaciones que estuviere 

percibiendo el militar o de haboree de retiro el se encontrara en esta 

altuacIón, móa cuatro meses de gastos de representación y asignaciones 

que estuviere percibiendo en le fecha del deceso pera atender los 

gestos de sepelio. 

Si fuere veterano de le Revolución reconocido por la Secretaria de 

la Defenee Nacional, sus deudos recibirán el importe de dos menee maa 

de esos haberes o haberes de retiro. 	 

Esta precteción Jeta cubierta por el Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzes Armadea Mexicanas, por conducto de la Subdirección de 

Revialón y Ajuate, dependiente de la Dirección de Actualización, 

Control y pegos, que ea la encargada de tramitar estos beneficioa 

relacionados con el personal militar en situación de retiro; por lo 

cual. si el militar fallece catando en servicio activo, se gestionará 

au trámite ante la unidad ejecutora de pagos, en la que cobra SUS 

haberes de la Unidad o la Dirección del Arma o Servicio a la que 

pertenecía el extinto militar. 

Cuando el extinto militar haya sido veterano de la'revolución, 4e 

deberá presentar además comprobante del reconocimiento correspondiente 

11111 1M. pág. II. 
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eApedido por la Secretaria de la Defensa Nacional. 

"El pago de esta prestación puede ser cubierta en el interior de 

la república mexicana a través de las unidades ejecutoras de pago, 

situadas en las diversas zonas militares o en lar sucursales del Banco 

Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., o en la 

Subdirección de Tesoreria de la Dirección de Finanzas del propio 

instituto.""' 

F. AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO 

-Es una prestación económica que se otorga a los militares en 

servicio activo o en situación de retiro, cuando fallece su esposa o 

concubina, algún hijo (al, su padre o madre; pagándole 15 o 30 días de 

los haberes o haberes de retiro que perciba de acuerdo al grado que 

ostente; los Generales, Jefes y Oficiales recibirán lo de 15 días de 

haberes, y los de tropa será lo de 30 dias.'w". 

G. FONDO DE TRABAJO 

EL fondo de trabajo 'es aquel que se constituye con el 10% de las 

aportaciones que hace el Gobierno Federal en favor de los elementos de 

tropa. clases y marinarle, mas el interés que se fije por conducto de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.""*" 

Esta aportación será administrada por conducto del Banco del 

Ejército 	 IBANJERCIT01, el cual se las entregará cuando sean 

ascendidos a oficiales o cuando causen baja del servicio activo. 

Unicamente pueden disponer de este beneficio: 

- El personal de tropa, clases y marineria 

- al ascender a oficiales 

- al causar baja en el activo, 

- al concedérseles licencia ilimitada, o 

1111) 1311W, MIMAS 111 	 Op. CII. plp. 
11991 Le MOKA EL 1111E111110... op. cit. Si. 16. 
12111 INe. pip. 16. 
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- Al fallecimiento del titular de este beneficio, el derecho 
pasaré a las personas por él designadas, y a falta de 
designación expresa podrán hacerlo sus familiares en el 
siguiente orden de preferencia: 

- Su cónyuge, o en su defecto la persona con la que haya 
hecho vida marital los cinco ahos anteriores a su murete. 

- Los hijos por partes iguales. 

- Loe padres del militar. 

H. FONDO DE AHORRO 

El fondo de ahorro 'es aquel que se constituye con el 5% de las 

aportaciones que hace el gobierno federal en los haberes de loe 

Generales, Jefes y Oficiales y sus equivalentes en 	la Armada de 

México, más la cuota fila equivalente a un 5% de loa haberes que estos 

ml II te res tendrán también que efectuar quincenalmente.",,Im 

Dicho fondo será entregado por el Banco del Ejército S.N.C. en las 

siguientes situaciones; 

al Cuando e tos militares se les concede separase del 
servicio activo con licencie Ilimitada. 

bl Cuando pasen e situación de retiro, se lea entregará la 
cantidad que 30 les haya acumulado. 

cl También podrán disponer de ella cada seis anos a partir 
del momento en que hayan alelo OfIclelea. 

dl Al fallecimiento del titular de este beneficio, el derecho 
pasaré a 143 personas por él designadas, y e falta de 
designación evprese podrán hacerlo en el mismo orden de 
preferencia establecido, pera loa casos en que se trate del 
fondo de trabajo. 

I. VENTA Y ARRENDAMIENTO DE CASAS 

En lo que se refiere a este prestación le Ley del ISSFAM, en su 

articulo 99, nos dice lo siguiente: 'A fin de atender las necesidades 

de habitación familiar del militar, el 	Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas ~era: 

I. Administrar el Fondo de la Vivienda para los militares en activo. 

12111 125f111, Platicas de 01144444144— cio. cit. py. 4 y 5. 
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II. Establecer y operar con ese Fondo un sistema de financiamiento para 

permitir a 	los militares en activo obtener crédito barato y suficiente 

para: 

al Adquirir en propiedad habitaciones Incluyendo las sujetas 
al régimen de condominio. 

bl Construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones. 

cl Pagar los pasivos que tengan por 147J conceptos anteriores. 

/II. Coordinar y financiar 	con el propio Fondo, programas de 

construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

IV. Administrar, 	conservar, 	mejorar y, en su caso, ampliar casas 

adicionales, las unidades habitacionales que tenia le Dirección de 

Pensiones Militares. 

V. Adquirir y 	construir con recursos diversos al Fondo de la Viviende 

Militar, casas habitación para ser vendidas a precios médicos 

militares en situación de retiro. 

VI. Construir unidades habitacionales en plazas importantes del pata, 

para ser rentadas a Generales, Jefes y Oficiales en situación de retiro 

y otras de 	tipo económico para Individuos de tropa en la misma 

situación. 

VII. Construir 	unidades habitacionales en lugares próximos a tos 

campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas 

Armadas, pare ser rentadas e los Generales, Jefes y Oficiales en 

servicio activo y otras de tipo económico pare individuos de tropa. 

En relación con los recursos del Fondo de Vivienda Militar, el 

articulo 100 de la Ley entes citada, nos menciona que se integraran 

con: 

I. Les 	aportaciones del cinco por ciento sobre los haberes y 

asignaciones de técnico, técnico 	especial y de vuelo de los militares 

en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que los estén 

percibiendo y 	que continúe proporcionado el Gobierno Federal. 

II. Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier titulo. 



III. Con los rendimientos que se obtengan de U.)s inversiones de loa 

recursos e que se refleren las frecclanes 1 y II de ocie articulo. 

En tanto, la venta y arrendamiento de vivienda para l03 militares 

en servicio activo, ea una problemática no sólo de. Instituto sino a 

nivel nacional ye que existe una mayor demanda que oferta, por tal 

motivo ce han tratado de construir grandes unidades habitacionales para 

rente en las Zona; y Sectores can más población militar y con un costo 

accesible, e fin de que puedan subsistir loe miembros de las Fuerzas 

Armadas y sus familiares. 

Debido e que existen movimientos constantes de estos, de un lugar 

e otro, le rente que cubren es realmente una cantidad simbólica de 

acuerdo el grado que ostente. 

El personal militar en situación de retiro podrá adquirir a treves 

de BANIERC1TO.N.C., cecee que vendan por medio de un préstamo 

hipotecarlo. 

J. PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y A CORTO PLAZO 

En relación e esta prestación, el articulo 127 de la Ley en 

meterla nos dice: 'Los militares retirados podrán obtener conforme e la 

Ley Orgánica del sanco Nacional del Elercito, Fuerza Airea y Armada, 

S.A., prestamos con garantla hipotecarla, en primer• lugar, sobre 

Inmuebles urbanos en le medida de los recursos disponibles para este 

fin. 

l'or tanto en le compra de cesas habitación con garantía 

hipotecaria, como can los prestamos hipotecarlos, los militares deberán 

tomar un seguro de vide a favor del instituto o del banco, según el 

caso, e fin de que en caso de su fallecimiento queden liquidedos los 

saldos insolutos del precio del inmueble o del monto del prestamo.""". 

LOh préstamos a corto plazo se otorgan e los miembros de las 

fuerzas armadas en servicio activo o en situación de retiro con haber 

12021 LEY Ml. 13,111, Op. sil. Articulo 131, pis. 61. 
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de retiro por conducto de BANJERCIT03.N.C. de acuerdo a los recursos 

disponibles de ésta Institución bancaria. 

Los préstamos hipotecarios que concede el Instituto a loe 

militares en servicio activo, se da a aquellos que realmente es más 

necesario en igualdad de circunstancias ierarquIcamente, ya que se 

lleva a cabo un estudio socioeconómico para determinar a qué militar 

solicitante se le otorga. 

Los prestamos son para adquisición de vivienda, pago de pasivos, 

construcción, reparación y ampliación; y 3O cubren en un periodo de 

veinte, quince y diez años dependiendo In cuantía de este con una tasa 

de interés más baje. 

K. TIENDAS, GRANJAS V CENTROS DE SERVICIOS 

La Ley del 'SSP» en el articulo 140, noo menciona el respecto:.  

"El Instituto establecerá tiendas para la venta a bajo precio, de 

artículos de consumo necesario, de acuerdo con un cuadro básico, tanto 

de alimentos como de vestido y de otros articulos necesarios para el 

hogar. 

Pare este efecto, podrá celebrar convenios con Instituciones 

públicas especializadas que puedan ofrecer esta artículos a precios 

más bajos que los que priven en el mercado. 

Tamblen establecerá sistemas para la explotación de granjas que 

tiendan a mejorar la alimentación del personal militar y de :303 

familiares." 

De igual manera, "se establecerán en las unidades habitacionales, 

centros de servicios económicos de lavandería, planchado, costura, 

priuqueria, balSos y otros según lo exija el número y las necesidades de 

sus moradorea.""",  

12031 LEY Da ISSRA. Op. da. Articulo 111, p19. 43. 



L. HOTELES DE TRANSITO 

La Ley del ISSFAM. en su articulo 142. menciona el respecto lo 

siguiente: 'Con la exclusiva finalidad de proporcionar hospedaje e 

militares en tránsito con motivo del 44VVICIO. el Instituto, acorde con 

su capacidad pecuniaria y en coordinación con las Secretarias de la 

Defensa Nacional y de Marina, establecerá hoteles, cuya organización, 

funcionamiento y cuotas cerón fiJadas por su reglamento respectivo." 

N. CASA HOGAR PARA RETIRADOS 

"El Instituto establecerá casas hogar en poblaciones adecuadas por 

sus medios de comunicación, buen clima y otros atractivos, en la medida 

de :rus posibilidades económicas, para que los militares retirados que 

lo soliciten, las habiten previo el cumplimiento de los requisitos que 

se filen y el pago de una cuota mensual, cuyo monto satisfaga los 

gastos de administración y asistencia."'' 

N. CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL 

'El Instituto establecerá en plazas de importancia, Centros de 

Bienestar Infantil para atender e los niños mayores de 45 dios y 

menores de 7 míos, hijos de militares, cuando se acredite le necesidad 

de era ayude. "'=1°' 

N. SERVICIOS FUNERARIOS 

En materia de servicios funerarios, "ce cuenta con el Cementerio 

Militar ubicado en el kilómetro 21 de la autopista México-Cuernavaca, 

en la Delegación de Tialpan, D.F. 

EL cual, cuenta con 4 velatorios, una cafeterla, servicios 

administrativos de trámite, 4 vehículos. así como con disponibilidad de 

nichos y gavetas; con un costo bajo y con facilidades de crédito, y si 

el militar que adquirió el servicio falleciere y no hubiera terminado 

12041 LII CCL 113220, Op. cit. Articulo 143, 141. 64. 
12E41 111 011 133121, Op. clt. Articulo 144, pág. 64. 
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de cubrir el motc total del costo, automaticamente se cubre el saldo 

que tuviera pendiente."1,40  

O. ESCUELAS E INTERNADOS 

'La Secretaria de Educación Pública, en coordinación con el 

Instituto, establecer& jardines de niños, eacuelaa primarias, 

secundarias, vocacionales y de estudios medios, a los que acudiran tos 

hijos de los militares, reaervéndose al efecto hasta el 50% del cupo de 

dichos planteles. 

El Instituto, en coordinación con las autoridades de la Secretarla 

de Educación Pública, establecer& las base;; obligatorias, para resolver 

integramente el problema de los hijos de loa militares en relación con 

el cambio de plantel educativo, cuando el militar :reo trasladado de una 

localidad a otra, por razones de servicio."~ 

En lo que se refiere a los Internados, 'la Secretaria de Educación 

Pública pondró anualmente e disposición del ISSFAM, un número ade•:uado 

de plazas en Internados oficiales para sor cubiertas por hijos de 

militares, mediante la comprobación de esa necesidad y el cumplimiento 

de los requisitos de ingreso."~ 

P. CENTROS DE ALFAIIRTIZACION 

'El Instituto cooperar& con les Secretarles de la Defensa Nacional 

y de Marina, en el eatablecimlento de centros de alfabetización y de 

extensión educativa pera elementos de tropa y sus familiares, 

tendientes a elevar su nivel cultural y de sociabilidad. elaborando con 

le misma coordInaclón los programas correspondiente:; y le designación 

del personal necesario. 

El material audiovisual ser& aportado por la Secretaria de 

Educación Públice.'"1" 

1E161 M' A, Plétleukoriest4e1M.,. Op. 411, S. 44. 
11071 LQ 1, iota, or. cit. Patio'',  llb, $0. 6S. 
1200) LIT 111. 131111, O.. cit. Inleele 147, py. M. 
12011 LIT III 1211, Op. cit. Artictilo IM,  P$1.  66. 
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12. CENTROS DE ADIESTRAMIENTO Y SUPERAC1ON PARA ESPOSAS E HIJAS DE 
MILITARES. 

*Se esteblecerán centros de adiestramiento y superación pare 

esposas e blies de militares, en donde reciban preparación pera me)orer 

las condiciones físicas culturales y sociales, est como 104 de 

alimentación y vestido."',"" 

R. CENTROS DEPORTIVOS Y DE RECREO 

La Ley del instituto, establece en su articulo 150, lo siguiente: 

"para atender el mejoramiento de las condiciones física y de salud de 

los militares y sus familiares, esi como para el esparcimiento y la 

ampliación de sus relaciones rocíales, el Instituto establecer& centros 

de deporte y de recreo, organInados con todos los elementos técnicos y 

materiales que se hagan necesarios." 

5. ORIENTACION SOCIAL 

El instituto cooperará con l4 Secretaria de le Defensa Nacional y 

de «orine en las campañas permanentes pera Incrementar en loa militares 

y sus familiares, les convicciones y hábitos que tiendan a proteger la 

establibled del hogar. 44l COMO la legalización de su estado civil."",  

T. SERVICIO MEDICO INTEGRAL 

El servicio medico Integral que proporciona el instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, *comprende 

básicamente los siguientes servicios: 

1. Atuncion 	- quirurgica 

2. Atención HospItelerla 

3. Servicio Medico Materno - infantil 

El servicio atención médico - quirúrgica, ea el sistema por el 

cual se trata de conservar la salud de las personas, no 4010 de la 

ausencia de enfermedades, sino también del bienestar flirteo y mental. 

Este servicio comprende le asistencia hospitalaria y farmacéutica, que 

12101 Ose. pis. 64 y 41, 
12111 lész. SI. 66. 



resulte necesaria y en su caso, obstétrica, prótesis, ortopedia 

rehabilitación de incapacitados, ami como medicina preventiva 

educación higiénica. 

El personal militar con haber de retiro y sus derechohabientes, 

tienen derecho e que se les proporcione el servicio medico gratuito, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 de la Ley del 

ISSFAM."',(2,  

U. SERVICIO MEDICO SUBROGADO V DE FARMACIAS ECONOMICAS 

'Se faculta al Instituto pera celebrar conveníos con las 

Secretarias de le Defensa Nacional y de Marina, est como con los 

Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSI, • 

efecto de prestar el servicio médico subrogado, que comprenderá: 

asistencia médico-quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, 

est como los aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesarios.'" 

En lo que se refiere a las farmacias, la Ley del Instituto, en su 

articulo 165 dice lo siguientes 'El Instituto, de conformidad con sus 

posibilidades presupuestales, establecerá farmacias o contratará para 

vender sin lucro alguno, medicamentos y artículos conexos a los 

militares y familiares afiliados'. 

Asimismo, el instituto proporciona el servicio médico en las 

instalaciones sanitarias de la Secretaria de la Defensa Nacional 

(Hospital Central Militar) y en la Secretaria de Marina (Centro Médico 

Naval). 

Otorga prótesis a los derechohabientes que lo requieren, 

proporciona becas para hijos de jefes, ofíciales y tropa del ejército, 

fuerza aérea y armada. 

(1111 131111, PLATICAS II 011111RACION... Op. cit. $q. 36 171. 
12171 111 DC. 113fAll, 01. cit. Articulo 111 pél. 13. 
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5.3. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA SECRETARIA DE MARINA 
ARMADA DE MEXICO 

El servicio de seguridad social que se proporciona en la Armada de 

México ce inicio de forma alatematice y organizada en 1939, Junto con 

la creación del Departamento de la Marina Nacional al que, en meterla 

codal se le atribuyó la atención de Loe retiros y demaa beneficio:" y 

obligaciones que corresponden al peraonal de la Armada. 

Posteriormente, yo elevado ese departamento a Secretaria de 

Estado, la Ley Organice de le Armada de México del 8 de enero de 1952, 

contempla le creación de un órgano especifico (Departamento de Servicio 

Social) para atender loa retiros y pensiones, y satisfacer lea 

necesidades sociales de la institución. 

Mea adelante en 1962 con la creación de le Ley de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas se creó la Dirección de Seguridad Social de la 

Armada, dependiendo de la entonces comandancia General de la Armada. 

Después de algunos cambios estructurales, en Julio de 1984 se 

elevó a la categoría de Dirección General y el 26 de Junto de 1991 se 

definió la actual estructura orgánica beelca de la Dirección General de 

Seguridad Social, en le que 30 considera la tramitación de las 

prestaciones establecidas en la ley del 1SSFAM, para mIlitarea y :sus 

derechohablentee. 

5.3.1. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

Esta unidad administrativa tiene como objetivo el proporcionar al 

personal naval Secretaria de Marina-Armada de México y a sus 

derechohablentea el apoyo efectivo en la obtención de los aatisfactores 

de seguridad social que requieren pare lograr su beneficio físico, 

económico y familiar, procurando la agilizacIón de loa tramites 

necesarios y le eficacia en la prestación de servicios. 

El Reglamento Interior de la Secretaria de Marina en su Articulo 

33 le asigne lee siguientes funciones: 
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'I. Planear, progremar y gestionar en forma permanente le 
utilización y aprovechamiento de les diversas prestaciones 
establecidas en la Ley del ISSFAM, haciendo efectivos los 
beneficio 	a que tiene derecho el personel de la Armada de 
México; 

II. Coordinar el enlace de sus funciones y programas con el 
Instituto de Seguridad 	Social 	pera les Fuerzas Armadas 
Mexicanas, en lo relativo a pensiones, haberes de retiro, 
Jubilaciones y compensaciones del personal de la Armada de 
México; 

!II. Establecer el programe y procedimiento de afiliación del 
personal de la Armada y sus derechohablentes, controlando la 
vigencia de sus derechos en materia de seguridad social, 
conforme a las leyes respectivas; 

IV. Difundir las prestaciones y beneficios que las leyes 
conceden al personal naval y sus derechohablentes, asi como 
los requisitos para obtenerlos; 

V. Formular y establecer 	los programas de snurlded social 
para promover el incremento del nivel educativo, económico, 
de salud, alimentario y social del 	personal naval y sus 
derechoheblentes; 

Vi. Establecer programas de integración familiar, 
planificación familiar, prevención del alcoholismo y 
fermacodependencia; d9i como la regularización del estado 
civil del personal de la Armada.":". 

Los derechos y beneficios a los que se hicieron alusión 

anteriormente estén establecidos en la Ley del Instituto de Seguridad. 

Social para las Fuerzas Armada& Mexicanas. 

La Dirección General de Seguridad Social ea el puente 

administrativo entre beneficiarios (personal de la Secretaría de 

Marina-Armada de México, y tos otorgantes de estos beneficios 

(institutos de seguridad social y otras dependencias gubernamentaleal; 

puente que responderé a las exigencias pisoteadas en la medida en que 

tos demandantes utilicen los medios adecuados para exigir esas 

prestaciones. 

"- alentar y mantener elevada la moral de los Integrantes de las 

fuerzas armadas, mejorando lo:; procedimiento& de promoción y 

programación sistematice de les prestaciones y que otorgan las leyes de 

seguridad social. 

12141 StalttallA Ot 1.111114, ItrAAIDTO Ira» Ot LA 902112/1111 Ot MILI 1194. pie. 22, 
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- atender el bienestar de los miembros de las fuerzas armadas 

mediante el fortalecimiento de los servicios de seguridad rocial*m" 

5.3.1.1. JEFATURAS REGIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Las Jefaturas Regionales, Sub:Jefaturas y Oficinas de Seguridad 

Social, surgieron de la necesidad de descentralizar y extender las 

funciones otorgadas al Departamento de Servicio Social creado en le Ley 

Orgánica de la Armada de México en 1952, y que posteriormente se elevó 

el rango de Dirección da Area por acuerdo presidencial del 18 de 

septiembre de 1962, teniendo a su cargo el estudio, trámite y 

resolución de los asuntos relacionados con las prestaciones que 

establece la Ley del ISSFAM. Desde entonces las Jefaturas Regionales de 

Seguridad Social en zonas y sectores navales actuaron como responsables 

ante el ISSFAM del trámite y resolución de asuntos regionales 

relacionados con las funciones y atribuciones asignadas a esta. 

Las jefaturas y oficinas regionales de seguridad social, tomaron 

mayor importancia el decretarse la necesidad de afiliación !Articulo 17 

de la Ley del ISSFAM1 para tener acceso e las prestaciones, beneficios 

y servicio médico integral a que tiene derecho el personal naval y 

derechohablentee de acuerdo a la Ley del ISSFAM. para dar mayor 

agilidad a dichos trámites la Ex-comandancia General de la Armada 

faculta a las Jefaturas Regionales de Seguridad Social, el 15 de agosto 

de 1984, expedir tarjetas provisionales hasta por 90 días a 

derechohabientes del personal naval que cumplió con los requisitos de 

afiliación y su tarjeta se encuentra en trámite, a fin de no entorpecer 

o restringir el derecho otorgado por ley. 

A fin de nombrar un representante legal del ISSFAM, se designó a 

los Jefes de Estado Mayor de zonas navales y Jefes Regionales de 

Seguridad Social, representantes legales del 1SSFAM. 

12151 PI» ANItlik N 00111111.0 1965-11,4, Op. Cit. ;él 35. 



t76 

Por acuerdo del C. Almirante Secretario de Marina, las Jefaturas 

Regionales de Seguridad Social pasan a depender orgánicamente de la 

Dirección General de Seguridad Social de la Secretaria de Marina y 

disciplinaria y operativamente del mando al cual estén adscritas. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES  

A. CONCLUSIONES 

A continuación resaltaremos las ideas más importantes en torno a 

la seguridad social, lo que nos permitirá contar con un panorama 

general del origen, desarrollo, logros y definiciones de le seguridad 

social, tanto a nivel Internacional como nacional. 

1. El ser humano enfrenta desde su nacimiento beata la muerte riesgos 

blopatológico (enfermedades), naturales (catástrofes( y sociales 

(desempleo) que lo pueden Imposibilitar flaica y mentalmente pera 

buscar el sustento tanto particular como el de su familia. 

2. Lo anterior ae traduce en un estado de inseguridad. Este fenómeno se 

viene presentando desde la aparición del hombre en la tierra hasta 

nuestros die:3. La lucha por combatirla he trastocado las esferas 

económica, politica y social, marcando las diferentes etapas históricas 

de le humanidad dando por resultado la reestructuración de les 

sociedadea, la aparición del Estado, su evolución, le lucha de clases, 

le creación de sistemas de seguridad social, le evolución de la norma y 

la construcción de Instituciones destinadas para dar los servicios 

básicos de vivienda, salud, asistencia y alimentación principalmente, a 

toda le población. 

3. El estudio de le consolidación de la seguridad social en los 

distintos pelees del mundo, revela las constantes luchas de le clase 

obrera contra el capital que se ven Involucradas con el desarrollo de 

le economla y que trae consigo le evolución e intervención del Estado 

como una institución creada para intervenir en todos aquellos factores 

que puedan desequilibrar loa componentes de una 'nacIón, atentando 

contra SU permanencia. 

4. Asimismo, le evolución de la seguridad social ha Involucrado el 

cuestionamiento de la acción del Estado, teniendo este que replantear 

SU organizacIón con el fin de subsistir, generando normas e 

Instituciones que satisfagan las demandes sociales y evitar loe 

conflictos que atenten contra su permanencia. Del mismo modo, debe 
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vigilar que la sociedad a la cual representa, se desarrolle para estar 

a tono con el avance de les demás sociedades. 

5. Dentro de »ate contexto han desfilado distintas instltucionea para 

enfrentar la lnaeguridad y 105 conflicto; entre clases; la caridad, la 

beneficencia, 	la ealatencla, 	la previsi,,“ social del trabajo y los 

seguros m'oletea, antes de llegar a la seguridad 4OCla1. Este última no 

rompió con sus antecesoras, se nutrió de ellas y subsisten como toma 

complementarla. 

6. El sistema de seguridad social mexicano, al igual que el de otros 

paises, es el resultado de una amalgama entre movimientos sociales y 

lea transformaciones del Estado pava hacer frente a estos conflictos. 

Por un lado. la sociedad lucha por su bienestar, por otro, el Estado 

busca mantener una sociedad económicamente activa acorde con la 

evolución de otras sociedades y evitar a su vez los conflictos internos 

que produzcan Ineatabilidad. 

7. La Constitución Politica Mexicana promulgada en 1917 sintetiza las.  

respuestas a 14,$ históricas luchas obrera, en México, las políticas que 

el Estado mexicano a seguido para conser ✓arse en el poder y le mejor de 

los modelos de seguridad social de otros paises, especialmente de 

Europa. La aportación sida significativa de la Constitución de 1917 al 

derecho público mexicano y a la vida nacional misma, ea la 

Incorporación a rango de norma conatitucional las garantías aocialea, 

en ella ae asegura a la clase obrera los minimoa económicos y de 

seguridad social que deben observarse y ser protegidos al trabajador 

O. En el Articulo 123 de esta constitución, se encuentra la base del 

alatema de seguridad social mexicano. Se modificó las ideas de 

asistencia y beneficencia provenientes del siglo pasado y, a partir de 

este siglo, la seguridad social de ve articulando fundamentalmente con 

el régimen laboral capitalista. Se generaliza el acceso al bienestar a 

partir de las garanties laborales y se vincula con 145 neceaidadea y el 

desarrollo nacional. 	A partir de este articulo se desprende una serie 

de normaa relacionadas con los derechos y obligaciones en materia de 

seguridad social. 

9. La evolución de le seguridad social mexicana ha favorecido a la 

sociedad mexicana y al Estado, ya que ha sido un factor Importante 
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dentro de la estabilidad nacional. 

10. Consolidado el alatema de seguridad social en la mayor la de los 

palael del mundo se eatebleció un instituto central destinado a le 

realización de la seguridad aocial. En México comenzaron a crearse 

inetltuciones que cubrían aspectos de aeguridad social pera algunos 

grupo& como loa militares, electricistas, maeatroa, ferrocarrileroa y 

burócratas, pero no fue sino beata principios de la década de los 

cuarentaa que tio, cree el Instituto Mexicano del Seguro Social lIM5SI, 

encargado formalmente de 14 Impartición de la seguridad social en 

Mexlco. En la siguiente década, ae crea el Instituto de Seguridad y 

Servicios SocIalea de tos Trabajadores del Estado IISSSTEI. Eatas son 

lea doa grandes tnatltuciones que extlenden aus coberturas sobre las 

beses del empleo. El IMSS se limitó al principio a lea zonas urbanas, 

polteriormente ~piló su cobertura hacia la lucha contra lo extrema 

pobreza en el pala, particularmente entre los grupoa Indígenas y 

campealnoa marginados, 19:3 servicios médico:; se expandieron a loa 

sectores económico y ;socialmente deprimidos del agro mexicano, lo cual 

hace que el IMSS. gradualmente vaya cumpliendo lea etapaa y loa 

programaa de junticia social. 

41. Paralelamente a lea tareas realizadaa por el IMSS e ISSSTE, el 

sector salud ha desarrollado una infraestructura encargada de 

pioporclonar este servicio, en JUd diferentes romea, a todas aquellas 

personen que no se encuentran cubiertas por las dos principales 

inatituclonea de seguridad aoclat. A fin de minimizar los costea de le 

medicina correctiva y proteger al trabajador, ae ha desarrollado el 

principio de la previaión del trabajo con la finalidad de prevenir 

riesgo:; que mermen la vida del trabajador. 

12. Dentro de la conformación del merco Juridtco administrativo del 

;sistema de seguridad codal mexicano, el IMSS fue deatinado para 

atender los requeríndentoa de seguridad coctel de la población 

trabaJadore en el ambito privado y de la población rural y marginado 

que no puede pagar una cuota a dicho seguro, El ISSSTE únicamente 

atiende la demanda de loa servidores publicos y; finalmente, en 1976 ae 

creó otro instituto destinado a la atención exclusiva del personal que 

0 

	

	 trabaja en lea Fuerzas Armadas Mexicanas, el Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mejicanas IISSFAMl. 
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13. El servicio de lea armas ea una actividad de alto riesgo. En el 

desempeño de esta función puede el personal quedar inutilizado 	o 

perder la vida erriesgando el bienestar eronómico y mental de JU 

familia, de ehl que se creó un instituto aparte del 1MSS e ISSSTE. El 

ISSFAM ce encarga de atender loa problesee 'Dimanad relacionados con la 

salud, 	I* vivienda, la educación, la allmenteción, el seguro de vida, 

le cultura y recreación, protege temblón el poder adquisitivo, concede 

apoyos financieros y garantiza la protección en casca de accidente, 

retiro y suerte de los militares y de 3U ramilla. 

14. La Armada de México, objeto de estudio del presente trebajo, ea 

parte integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ea una Institución 

Militar Nacional de carácter permanente cuya elisión ea emplear el poder 

naval de la federación para le aeguridad interior y defensa exterior 

del país. Lo que comprende acciones de vigilancia en el mar, 

custodiando loa recuraos merltlmos, reprime el trafico do 

estupefacientes y presta auxilio e la población civil en casca y zonas 

de desastre. Por otra parte, participa en el desarrollo nacional con 

actividades clentificaa de investigación oceanográfica y tareas de 

seguridad codal en salud, alimentación, producción de especies y 

diversos servicios de mantenimiento en zonas de eacasos recursos 

económicos. 

18. El personal naval militar Je caracteriza, al igual que los 

militares del ejército y fuerza aérea, por una subordinación ciega a 

loa actos de defensa, represión y agresión a favor de la nación, sin 

embargo, no se dejó de pensar en el ser humano que hay en el y au 

familia. Se tomó conciencia de que cada misión desempehada podie ser la 

Ultima y que los entrenamientos los exponen a constantes y graves 

peligros que lo pueden llevar e la incapacidad, invalidez, orfandad y 

viudez, de ehl que han merecido un trato diferente a la de loe demás 

aervIdorea públicos. 

16. El personal de la Armada de Mexlco y derechohablentee recibe los 

servicios de aegurtdad social a través del Inatituto de Seguridad 

Social para las Fuerzea Armadas Mexicanas y de loa servicios que 

administra la Secretaría de Marina. 

17. Loa principales servicios a los que tiene derecho el personal naval 

militar por parte del ISSFAM son: haberes de retiro, pendonee, seguro 
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de vida, compensaciones, pagas de defunción, ayuda para gastos de 

sepelio, fondo de trabajo y de ahorro, venta y arrendamiento de casas, 

préstamos hipotecarios y a corto plazo, tiendas, hoteles de tránsito, 

casas hogar para retirados, centros de bienestar infantil, servicio 

funerario, escuelas e internados, servicio médico integral y subrogado. 

Por parte de le Secretaria de Marina, el servicio de tiendas, 

arrendamiento de vivienda, compra de productos cérnicos en algunas 

zonas y sect,res navales, participación en eventos culturales y 

deportivos para el caso del personal residente en el Distrito Federal, 

educacien a nivel jardín de niños, primaria, secundaria y de estudios 

superiores, centros de capacitación y becas. 

B. REFLEXIONES FINALES 

La Intención del presente estudio ea aportar Ideas de interés pera 

la Administración Pública y para la Seguridad Social en la Secretaria 

de Marina-Armada de México, por lo que se señalan algunas reflexiones 

en torno al tema: 

I. A través de le reeilzacién del presente trabajo se presenta un 

abanico de derioictones con respecto e la seguridad social. Cada una 

varia de acuerdo al pais y al desarrollo económico, político y social 

en que se encuentre. En términos técnicos podemos decir que la 

seguridad social es un Instrumento gubernamental que protege a los 

miembros de una sociedad contra riesgos naturales, blopatológicos y 

sociales e través de la regulación del trabajo, los servicios de salud, 

vivienda, protección de loe medios de subsistencia y los servicios 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, derechos que tiene 

toda persona desde su concepción y nacimiento hasta su muerte. Pero 

desde el punto de viste filosófico, proporciona un equilibrio mental 

que repercute en la »monta del individuo, de su familia y de la 

convivencia social, evitando con ello conflictos internos en el pala. 

2. En nuestra opinión, la seguridad social es un factor determinante en 

el desarrollo de cualquier pele, en virtud de que e través de los 

servicios que proporciona a su población puede mantener una sociedad 

productiva que enriquece no sólo. al pais, sino a la seguridad social 
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misma, puesto que esta ea un sistema de reparto, de redistribución del 

ingreso. 

3. Le seguridad social es muy sensible el comportemiento de le 

economia. SI el pele se encuentra en crisis como el caso de México, el 

deaempleo se Incremento, lo que repercute directamente en el 

financiamiento de lea inatitucionee de seguridad coctel, ye que patrón 

y trabajador de3an de aportar recursos, haciendo que el principio de 

solidaridad ce vaya decquehrajando. La crisis temblón ce traduce en un 

desequilibrio emocional y mental en loa habitantes de una nación, 

siendo el origen de diversas enfermedades. teniendo que recurrir n1 

aector salud en donde ae atienden a personas no contempladas en el IMSS 

o el ISSSTE, dando por resultado el tener ._iue atender un grueso ee 

población que no aporta ingresoa. Por otra parte se suspenden las obras 

que amplían la infraestructura de seguridad social, repercute en el 

mantenimiento de instalaciones y equipo y la compra de medicamentos 

destinados a la salud. Sl bien el sistema debe ser solidario con loa 

que no tiene, ente no tiene loe recursos pera ofrecerlos. 

En suma, para que ae puedan cumplir cabalmente los plinciplos de 

seguridad social ea necesario que el pala cuente con una economla sana. 

El hecho de que loa principios, obligaciones y derechos de seguridad 

social y la cobertura de loa servicios estén plasmad:5 en un documento 

luridico es un gran paco, pero al no se cuenta con una econemia sana 

que permita au realización, la seguridad social no funcione. 

4. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas no escapa 

a este contexto. Actualmente ce encuentran suapendidos proyectos 

construcción de vivienda, tlendae y granjas con el fin de destinar loa 

recursos a áreas prioritarias. Si bien los servIcioa que presta 	lo 

Secretaria de Marina al personal naval militar son un complemento e las 

prestaciones a lea que tiene derecho en el ISSFAM, estos son 

insuficientes para atender le demande de su población como lo 

analizamos en el capitulo einco a trevee de datos estedisticos. 

5. La extinción del Organismo Público Descentralizado, Servicios 

Aalatencialea de la Secretaria de Marine, fue el resultado de una falta 

de planeación debido a su pronto nacimiento, registrando perdidas e lo 

largo de su trayectoria. La Secretaria do Marina no habla tenido la 

experiencia en el manejo de empresas paraestateles, e esto hay que 
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agregar que no cuenta con el personal técnico-administrativo capacitado 

para el desarrollo de este tipo de actividades, como es la venta de 

productos e través de la diversas tiendas, el atender y comercializar 

productos agropecuarios. 

6. El constante cambio de los mandos impidió el que se continuara con 

104 proyectos y programas establecidos, aunado a une falta de 

disciplina en el seguimiento de los mismos que comprometiera e los 

nuevos mandos e concluir lea obras y los objetivos del organismo. 

asimismo consideramos que al estar el frente del organismo un militar 

este este sujeto e las órdenes del Secretario de Marina, restando 

fuerza e le toma de decisiones. 

7. El Organismo no contaba con petrimonlo propio, ya que le mayorie de 

sus instalaciones pertenecían a la Secretaria de Marina y esta disponte 

de ellos en el momento mea inesperado afectando los intereses del 

Organismo. 

O. A partir de que la Secreterie de Marina comenzó a hacerse cargo de 

les tiendes y granjas con el fin de aportar servicios de seguridad 

social a su personal nivel militar no ha podido mejorar e incrementar 

estos, por lo que en nuestra opinión resultarle conveniente dejar de 

administrar este tipo de servicios. 

9. Por otra parte, con lo que respecta el Ambito castrense y de acuerdo 

al resultado final que debe darnos un buen sistema de seguridad social, 

el de proporcionar una estabilidad emocional y mental el contar con 

trabajo y los factores de bienestar necesarios para el Individuo y su 

reedite; consideremos que la misma actividad militar contribuye a este 

desequilibrio del personal naval y el de su ramilla. El militar 

invierte varias horas de su vida el servicio de las armas, lo que 

comprende el servicio de guardia. cambios de adscripción, correctivos 

disciplinarios, entrenamientos peligrosos y acciones de alto riesgo que 

lo pueden llevar e perder la vida o alejarlo de 3L,  familia. 

Lo anterior crea un estado de intranquilidad entre el militar y su 

familia, por lo que va en contra de lo que se busca con la seguridad. 

Aunque consciente de ello in ley de seguridad social para las Fuerzas 

Armadas es conveniente e nuestro parecer, se fomenten actividades 

socioculturales y recreativas en les zonas y sectores navales para la 
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convivencia familiar. Promover platicas que permitan estrechar 	los 

lazo, de unión de esta. Es necesaria la creación de Instalaciones 

deportivas para el acondicionamiento fisico. Visitas guiadas a museos, 

talleres sabatinos (infantiles), visitas 4 parques de diversión, 

excursiones de un dia. Esto es, la seguridad debe ir más allá en este 

caso del aseguramiento económico, de salud y educación, en el caso de 

la Armada. 

Cebe reconocer• que de las hipótesis planteadas, la sehalada con el 

inciso bl en la introducción, no fue comprobada. Por las 

caracteristicas laborales del militar es preciso contar con su propio 

instituto de seguridad social, por lo que dista en afirmarse que fue 

parte de canon)las brindadas a estos dentro de la politice nacional. 
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