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A mi madre: 

Le doy las grac1es por 'tcdo 

el c:~oyo c¡ue me ha ~rind2do 

a lo largo Ce m¡ vid~. 
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Teml..!ra m& impu!só para lograr 

la \ermiri2dón de esí.e Irabaio 

A mi hija kar;c: Vsness2: 

Poí qi.:e su 2;nc¡ 

y c2ri1lo me ir.iputs21on 



A r.t~s l1arrnanos: 

César, Gloria y Carmen ¡:or icdo la 

que me han brindado. 

A[ Dr. Ro:Certo 3¿3z ~r.é:rt¡naz: 

por su pccizncia, compransiá:i y 

áPOl'º e: [o 1c:rgo de este (rzoa;o. 

A lz. Unil,'eislQ2::i Nz.c:cna'. Autónor:-:a cle ~vjé;dco: 

Pe:- l2 educsd6n ~t.:e me ;:;nndó 2 lo iz.:-~o Ce 

mi r:G2 s.c20éít11c2 



if'!TRODUCCIÓN 

la salud es muy importante para todo ser humano por eso, ~a clase 

trabajadora se ha preocupado por tener este éerecho asegurado por med1o de la Seguridad 

Social y para ello cuentan con el Instituto Mexic2no del Seguro Social, que es el mfu<imo 

ins\rumento de la misma. Todo irabaj<idor con el sólo hecl10 de pertenecer aí lnsfüuic 

Wlex¡cano del Seguro Social, fü:ine gc:rantizadc esíe derecr10 cie protección a su sa~ucl y !a de 

sus darecho:1abienles, como serían su esposa e hijos menores de eGE:á o mayores hasta 25 

2ños si siguen estudiando, así como sus padres si dependen económicamente dej 

En e[ pressrüe tr2bajo dz invesí:iga:ciór., qüe proponernos como lesis, 

f:ra'lzremos C:e e:~p:ile; lz ¡m;Jortancia y ~2 lr2scen~enc¡a de la Segur.dad Soc~al y !a 

p;-oíección e; la salud cie ¡os trc;bajz:iores. 

llíl empiecdo protegido porJrá desempañz:i sus !abares sin lemoi a i2s 

conHng2:id2s que pudiera sufrir en cuanto a su sclucl e! o @lguno de sus 

derecf1ohab;entes, ya quz esté:n previst2s por !2 Segurt:i2d Sod2[. Es decir pcdr@ este.~ 

~ranquilc porq:.ie fzní.o su s::dud co:no !2 de sus C:ep2nd(2nü:?s, esl2r8 proíeg:da poi el 

orga.nlsmo ele SeguriC:2d Social 21 que pertenezc2, ya sea lnstlluto Mexicano del Seguro 

Social, lns~ituto de Ss~uriclzd y SeiV!cios Sociales da !os Tr2bajaciores al sarv!cto d9! 

Es~ado o !nsiiüsio Ce S2gurió2C Social p2:-2 !2s Fuerzzs Aím2ó2s ¡\r;ex:·c2n2s, que son !os 

c.;:.:e pro:egsí! z ;,i:n mc:yor ílúmero de mexicanos Ge l2 cl2se trabaJ2dorc: 

L2 S2~ L:~dc.:: S:::;c:c.1 :1 el de~eC""º z. ;z. p~olecc:ór. 2 la sc;,lud Ge :os tr2b2j2dores 

se con;·~g2;1 r cc:::::·cii~1211 ~c::a e'. b1en2si21 de: :no1viét..:o y ~J; 211de 02 ;;;: scc1eC2::i; !Ofql.'.e 



Er. este irab2jo veremos qt.h~ la Seguílclzd Sc-cia~ y el ctzrec¡~c s [a protecci6rt e: 

[~ sa~ud C:s :~s traJsjz.liores ~lener. como flnsi~¡ded cJmúr., ~a ~e mejora: los n¡vs1es d:a 

b¡enes'iar socia[ de [os ~rabaiaGores y de [z po~Jacióíl en genersl. 

Diremos por llltimo, para no exlendemos demasiado con esia inlroducción, 

que e: trabajo que propone como tesis consla de cinco capilulos: en el primero veremos 

algunos anteceáentes de la pro',ección a la salud de los trabajadores desde 101 antigua 

Grecia hasta el México lnáependien\e, así como la protección a la salud en Europa y lo 

evoluc'.ón de la misma en lwéxico; en el segumio capí\Ulo se aboroáran los conceptos 

bé.sicos p~re: el Qesarro!!o ds¡ peíSen~e ~rabajo, tales como el de [a Seguíldc:cJ Sociel y 

So[[da:idad Soda:l, en'Lre otros. En e! ';ercer capítulo ten~ramos un anáfis1s sobre la: 

organ'zaclón y fUnclonamienlo de la ley del IMSS., ISSSTE., ISSFAM, etc.; en el capíiulo 

cu2r~o veremos a ¡a Seguílaa:O: Scc[el sn [Es dlíerentes catistHuc1onss que ¡isn ~egido ja vida: 

de rtuestro país ha:sla. ~¡egE:r 2 la vigente, co;ic[uyendo con el capítulo qufn1lo er. dor;de 

harsmos un aná:ts[s ds la SegLirid2á Socia! en el Siglo xx¡, como un derec;10 inz.liené:~!e de1 

[rabajzdct. 
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CA?tTULOi 

U EN LA GRECIA ANTIGUA 

E~ el ccnlexto hisiórico ae la l1umanidad vemos como consecuencia lógica que nos 

encontramos ante el desarro¡~o y evolución del hembra mismo; seria imposible condensar todo 

e!lo en una sfntesis, por Jo tanto i1aremos ei esfuerzo de tomar únicamente los principios 

reguladores que hen ten¡do los pueblos, propiamen(e desde la Grecia Antigua, hasta fe: époce 

moCerna. 

E! diccionario de 12 ien9ua Española (Larousse} señala que época es ei ;norr.enlo de la 

;1islori2 marcaóo por Llíl personaje o acor.·tecimieílto irr:portante. Parz efectos de nuestra 

invesiigzción , ún1camente estucilaremos, áentro de nueslro Capíiulo primero, los 2rüeceáentes 

que vsn de le; Antigua Grecia al México lndep2ndiente: la época Griega, que abarca para efeclos 

de nuesiro estudfo 1os siglos 1V 2 VI antes de Cristo: la épccc; Romc:na; abares ciesde el año 

752 ó 753 i1as~ i<:: calda rie Ccr.stzntinopla; !a Edad lllierliz va desde la ca1cia de! !mp2rio de 

Vizc2nc:o i18:sl2 el Re;-i2cirn;2:1to; es~,2 comprende al Ren2cimiznlo de la Ed2d f\..~ecHa, l12s~a ~a 

~itociei112 y; la épDca Col~ni2! s9 cansí.riña desde lél ca(cia de T 2rtoc:1HHZn en i 521 ~;c:sla !a 

consumc:ct6n Qe 12 ¡ndepencíencia en í82í; y e! ~1íéxico ¡ndependieílle se circunscribe desee 

entonces, hc;.s\.s !8 fed12 2ciu2L 

Ver.:os t:Lle en el des2íra1lo de 12 c'.~'il1z2ciór:, se ~resent2n !e:iórr,enos de caitcler 

scc:2¡, econó~icos, poiíücos, jurídicos, a•üropoló~1cos r Oer.12s, por los cuz.les í12 p2saoo el 

>o;:{:;-e ;1 Je '.12:: ;:e:·;;úicc 2l::s¡-;z2,- r;¡\·e!es c'.2 c:.iJ',c~2 sup2:-:orss. Cs b:en s2J1C:o ~ue e: bí::edo 

1m;Jíi.::r.2 ~J~ s;,: '1CLJía'.2z2 j.' es2r:ci2 es uri s21 Cíe2clo:, ['.L'.8 mod1íica '.' r22líz2, ;1 e~ 2s2 v1•~t.:ü 



¡:sm.marzn szt[sfa::er s:Js r.ecssic;a:oies ;f vemos e la fecl1c: qLle clic~c:s:s rua:~idan'.es slgLlaoi 

vlgenies. En esa ccns1enle [;;ci12 el ílomDra hz !agrario avances es:Jscracu~2res en ~oría;s lss 

Q[sdpHnas y ciencias, misr.:os que ls han psITílmdo v[v[r sir. co;-uer üiesgos 2 ~os cuatss no porile 

enfrentarse, desda que apareció sobre !a faz de !a tierra. 

En este orden de ideas, el ser humano ha temido desde sus orígenes a lo 

desconocido, este ha sido uno de los tópicos fundamentales desde siempre y hasta la fecha de 

las diferentes ccrrientes filosóficas, óebióo a su incapacidad para explicarse los hechos y 

feilómenos que le rodean, taf es e: caso de ie m~erte '/ la vejez. Además podríamos sos~ener 

que esias preocupaciones siempre han estado presentes en todas las culturas y clvilizacicnes de 

tc{]os los tiempos, y de ahl se desprende como consecuencla natural que el hombre se [1a:y2 

organizado con sisiem2s tncipientes p.::ra. preve; y :agra¡ i2 seguridad cie s~ futuro. Come 

sabemos, ractonalmenle ciic¡10 fuüuo es ge;ieralmenie incieri.o, sobre todo si pansamos que una 

de las 9rimeras rneclici2s que tomó e! hombre fue !a Ce 8[1orrar con e! objeto de preve~ 

situaciones de fuerza mayor acive:-sas a su paso par la vid2 cofo:iian2, de 2f1í que el hamo 

sapiens conservaba y aumenleiba sus bienes en un principio muebles y al correr Qe !os siglos los 

inmuebles, porque si tomamos en cuenta que en el hombre primitivo su méximc: preocupación 

e;-a e! alimeílto y e! vestido, puesto que se carecia en aquellos remotos tiempos de la nccié;i de 

propletia:cJ 

Greda Ar.Hgua. ¿ Qi.¡é poOe;nos ílosctros dedr o Ces1zcar de !o. cuhura griega que no ha~12 siGo 

inveslig2C:o o explor2do ?. La Cu¡tura Griega. es, va[g2 ¡a Letúología, una cultu;c: qt.:e h2 

maravil12cJo desde siempre a ~oda individuo que se i1a acercado él su estuaio Los griegos i12n 

;c;scin2do como h2mos Olc!lo co;i sc Jlosoíía, su 11le12iur2, arqui'lect:.:r2 ¡1 dem2s; 1J es~a es l2 

b2se ~1 soslér; cíe nt!eSliO r.10Co de p2nso.í (Culü.:ía Occ1de11~a:;.. En Grec12, cor.lo :-:a queda2c 



voluntad de otro hombre, lo que estaba justificado por el grado de desarrollo socio-cultural 

adquirido en esíe momento histórico. 

Es !ógico que ante tal pos1c1ón o situación en 1nd1v1duo no gozara de ningún benef1c10 o 

pnv1leg10. El estado del hombre esclavo en Grecia era la m1ser.a, sostenemos que desde que 

aparece en el escenario terrenal siempre ha tratado de someter y subyugar al hombre mismo y 

esto :o vemos refle¡ado hasta nuestros días. Como es bien sabido, !a forma más común de 

subyugamíento ha sido la guerra y hoy en fecha es la economía y las finanzas En épocas 

pasadas el vencedoí tenía derecho al botín, este se conformaba e iíl'tegraba con bienes y 

hombres, sobre estos últimos el conquistador o vencedor tenl2 decisión de vida o mue;te sobre 

su botín (hombres); generalmente. el triunfador únicamente respetaba la vida del venc:do para 

conservarlo como parte de su patrimonio 1 

Sobre este punto es conveniente, traer a colación lo que ha d:cho uno de los más 

grandes pensadores gnegos, nos íeferimos a Aristóteles quien ha dicho en su obra magna Gran 

~t1ca lo siguiente 

-·1 lay quienes prctcnd.;n qu~ e:! podc:r del Señor 
sobre: el cscla' o es contrario a la ndturalc;:a y que 
esta no establece dd"crenc1a alguna entre los hon1brcs 
que sólo por virtud de la ley son los unos l!brcs y 
cscla,os lo') otros, y que por !o núsn10 la csclnvitud 
hl]a de ln 'iolcnc1J es una i:1equ1dad Pero la 
sociedad es inl1til sin 1nstnnncntos adccu.idus y que 
esto::, pueden ser animados o v1v1entes resultara que no solo 
son necesanos a la prop1edad, sino que e!los mismos ';orman 
parte de !a prop:edad" t 

PET'.\l:: A \n:rodJCC'.Jíl o~ est'Jd:o de Grecia C~:s:onr. Ant1ou2uao2s v '_1ter2t1J'2;~ Ci.:a:-'.a ::d 1c: 01 

8reb2r:os del For'OO Ce Cui':u;2 ~co·10;¡11c2 rv·:ex1co 1937 P 1: 3 
2 A11SLoteles G•a<': E\:c:a Sa:pe, r·v1adr:d ~983 ~ g5 



c~;l1.ira griega a le t¡Lle sB v.zn¡an reduciendo c~arto seces huma:ios, J.' r.o es co:1venien¡e entrz.; zi 

estudio scciai, ponUco y füosófico ae estos, puesto c;ue rebasaría 8n mucho ~a ftnaHdad de este 

trabajo, r;ue se propone como tesis recepciona:; y siendo honestos no co:i\.amos con !os 

elemer.tos suCTc!entes para abarcar áicho estudio o ¡nves'tigacíón. 

Poi ·Otro ~Bdo r.os info::na el gran J-Hstofietio:- Nack 1ftl6gnai que el pueblo griego ss ve 

banaficiadc de ía esdavitud eri los siguientes términos: 

~L& escla1.•itl.:G es té:mJfén u:i ¡m;-Jor'r:ante elemanto en el 
cLJz:jro ccri!urc'lo cie la v;dc. de [2 Anügüedza CltsiCE: ... donde 
més 01.1ra. \1:da. l!et•2b2í! ¿rz e¡¡ l~s gra.nties explote.clones, como 
:os IBl!eres Ce Fotja ~e armas en las min&.s. Rec¡oí2n só(o e! 
G:iimznio estiictamarne ne~as.s:ílo pa;'Cl qt:e conse012ran st.: 
ca~adcizd de irab2~0 ... 
Cm1slcieffi~2s en conjt.:nlo, ié!S cor.Qi::;(or:ss cie ¡a esc!aviü.:d er 
Gracis eran ~ml..'.c'.10 rr:ás suzi::as ('.Ue l~s irn¡::one:n(es en 
Rom2".::; 

Por [o que i1emos dicho y sostenido con l2s cii2s textus!es hz.sia ei r.iomento 

tr2nscril8S, pctiemos deci: que el 1Jusl.re pt:eblo griego no conoció los concaptos m2nejados en la 

acLua~(cisd :JO:" la Segurid2ci Socia!. Como es de er.?~nr2cla dccirins y de anéJ[sis históricos, ¡os 

puebtos de !s c.nügüed2ó ccu02ro:: grar: p8r;.e Gs s:.r lierr:pc e:1 GUerrzs par.s: mc:nlener y 

Qz;er:Cer [o c;ue ho~,. conc-ceroos come soJzrznía, c:si co:no c:Jnqcis~2r nuevos p:.i9b!os con sus 

ierr:tcrios, el histo;iaCor que hemos cilac'.o en !2s úiüm&s !íneo.s en r.uestr2 2p~ec12ción resume 

de m2nefc: mc:.gisl:2~ este aspeC'LO en los siguientes lé:m:nos: 



~Es~os ds:nc:-:::is e:;·"::: e;cc 2. ;:;_5'.:,'c, 1:::: .::T:2L!':i:8:o:; 2·~ 

coo:Ura.:E:S C:;s:;::::d::s:s r f::..'.·2~.c::s. SÓIC C::s;::.:srs~~-: C:s ~:-:as ~C:CE.3 
l1oras estel2ras rie paz './ ;a~oso ¡::E:r2 &n~fGga:sa e. SL'. ¡-;:'.s16:: 
cr22:iorz. ... r .¡ 

Dentro ·c:e [2 obra que hemos venido cita.nao es jus·io y conveniente des·t2car que no 

obstanie er estado de esclavitud que padeció Grecia en una cie sus etapas históricas, este grar: 

pueb!o en su época: de esplenaor y er; tiempos áe Pericfes prev;ó a!gunos aspectos de lo QUe 

pod;-i~1.1os áecfr Qe Previsión Sccia~ y con eao ccn1riDu;ró al me]oramiento Qe [a v[ds; ateniense, 

~cuen~o mts c.mp1io era e! se::.o¡ cíei 91.:8~1c qt.:e i1ab;s 
suriiC:c ÍOS ;1orrcres cie (a gi.;er12 ~ar.Lo m8s e;ie11sivos deJí20 
i10.ce:-s:a !os Cere;:::1os... '.~as~z. entoí1ces los mag:süEdos 
hai.Jic:n ejerc;Qo sus f¡,;nc:on.as gre.tl.Ji:aí::enie; e:i consact:ancio. 
los alias ca~gos sóio p:Jcir:an se: cies8m~a.iajos pe~ 

ciudc:dznos .s.comcQ2C:os, pues :os de contiic'ó'.l rno~es·L2. 
deJia:i atenier s: cullivo ae sus ce:r:pos e a ia rnc:rcn; Ge s:... 
talier. Semejante estado de cosz.s conslm.:í2 , po~ :aíllc, Uí12 
nolaí.11e jai!2 ae! régtmer: democ;a.tlcc; :.;e:- eso ?eric!es 
irürooujo no sólo !a remuneiZ.c16:1 de [os ;-:opfü2s, iv12n;i2ros v 
remeros en üe:r:po rie guerra, sino atiemás est2b1eció sueldos 
y d;e1as para los mc:gisir2dos y íi.:nc:onzrios. 



:..as cc:;ss:3!'DS ::S~c:0:';¡:-c;:- :.::-: e -z::::-:E: :'.;c.:-:::; 1:.;s ~ ..:a:.-;ss t~as 
CX::::;.:;s· :·:::s ~..:8 :c:-::-.2J2:;_ ~~s::-:·z C:z. '.2 asE:'":"::.::·a& c.:z, ;=..:aJ:o :..::-2 
Cil'E:~:i:a. r=a~r:i':i::ccose ta:'..'l0[ár: 2 ~8 ¡::0~:2::16.: ~c'.;?"a !2 
2sislencla 2 l2s í;as[as ;· 2 las com:áas MUJG:lss, se 
es'¿a:b1acisror: er. st: favor rapeno Ce t"igo y se íe pegó ;e: 
en·i:raaa E[ í.ead"o ... La atimh1is'lraclón de [es fin2nzes bajo 
Pericles íua ·(an hábil y próspera que, z pasau cíe bs enormes 
dispsndios exlgicics ¡;or el gran rn'.!merc Gs obras púbHc~s 
existió siempre supsr ábit.~ 5 

Kasta aquí es todo lo que podemos citar de los griegos para efectos de nuestro trabajo 

ás ¡nvastigac!ón, pJesto q¡;e no hayamos a:fgc trzscenCerrtar pare las fir.alidades prcpuestzs en 

esta susod¡cha inves!iga.c1óí1. 

í .2 ::=n la Época Roms.nc: 

e! a.p21iado inmerii2to an~8r!or ilOS 2!Joy2~emos en aigunos histori2dores. el sus!.en1.ante no 

quiere deiar pas21 !a oporll.:nid2C: Ge manifestar !o grande y í2sc1n2n~e que es la culiura 

Romane:, ésta, como es i:li8íl sabido }1 de e;:ploi2do conoclml2nto histór"1co, h2 sj:io Ja civiliz2c1ón 

2.ntigua que aic2:iz6 to decimos s1n 'iemor a:;uno, ef més 2Jtc gro.do so:iopo[ft¡co del qt:e se 

leng2 noiicia, dici12 c1viliz2:;!ón 110 es comprer.sib!e si no se to:-na er. cuenl2 ei a.vanee m¡lií2r, 

comercial, politice y rei1giosc, noso1,ros no podemos extende:-nos e:i c!emasí2 en e! esü.:ó[o Ce 

esla gr2:i civil1zoc1ón sino c.;t:e so!arnenle c.naiizaremos de mai.era brevísima algunos a.spec!.os 

de !2 v:á2 labo;-af romar.2 qt:e se puscie¡; :--el2cion2; ca;-: nuestro e;ifcqu2 Ce eslucHo de 



Qué meior citar a un gran- his1oríador alemán de nombre Ludwing Fnediaender 

estudioso de la cultura romana 1 de quren tomaremos textualmente las siguientes lineas en 

relación a la vida social del pueblo que nos ocupa 

"Que en la vida imperial romana había nqueza y pobreza,, 
ésta última era a tales extremos que muchas personas 
nevaban como dieta sólo aJOS, cebollas, algunas especias y 
una medida de vino e incluso llegaban a la mendicidad; la vida 
econom1ca y productiva se componía de diversas formas tales 
como la industna, artesanía 1 diversos oficios, el comercio y sin 
olvidar las profesiones y la democracia.,. 6 

Por :o que se ve de la cita anterior, !os Romanos a! igual que los griegos for;naron un 

pueblo esclavista que de alguna manera careció de sentimientos a!tru1stas hacia S'J pró11mo. 

para dicho pueblo el concepto de segundad social, resul,arra :nimaginable por lo que oodemos 

sostener que dicha c1v1l1zación ve: a como cosa de su propiedad al m;smo ser humano 

Por otro lado Plutarco nos informa, que en ia Roma Ciás1ca existieron los coieg1os 

éstos eran agrupaciones formadas por artesanos, el primer colegio según él se fundó por Numa, 

en las doce tablas, se reconocía la existencia de est2s agrupaciones, se regían po:- sí m1sí7las, 

ademas tenían auln~1dades internas que eran elegidas por los asociados, estas rdeas '.as 

tomamos de! historiador citado lineas arriba 1. 

Consideramos pertinentes i1acer lo propio eil to relativo a los gremios y a efecto 

man1f1esta. 



~Los g;erc:os -ve~E.'.:Js1 a 'Jecss -¡:n: e! en\;;-;-2r·.ie;1to er 
cc;-;¡Gri c:·s s:.:s s:::::;:os: sh embarQo, !"2 :-,~zyc;-fa e.e ;a ·~z;it3 
::0Jr3 c¡lle r.c ~i2;:;on;;; ds rr:s,:ii: D2'.""2 c:?s'.aa:-se ¡_;;: eJ~;e~:-c 
propb a;¡¿ tzsa lr:C:b:Gw~í:r:er·te cscciz:'.2 er ;:i~:liz::c:ac:as ;vs 
a:(:r:if!ar. e1 su s~no, e:de;;;ás ;:'.e :os í1o::i~;-as 1::::.i:zs. ios ;:b~1::::2 
y esdavo3, oce ~n,3C:~ar,ie s pagc ce iJ:o:::: rnód.:2 c,::xe. 
r;;~ns; ... :2; s.se2u:-z.iJ;¡_;¡ a s;.:.s sc;c:o.s :..:~ eíT:ia:..-c ;:;ecc.;020, e: c,:c. 
se ::eva'.::a a e:ec:o sr. :os ;1ar,1aGos coiu:::Jc.:-ics, ;:c.-~=,.es 

espacios a::;o\reciaJos 2 ios q:.:e se da0a ess r·omcr& ;;::: S~ 
perecido cor; los ps.:ome~3s~. ¿ 

De ¡os ·~;2nsciil::t lexti,;a!mente anteriormente, podemos enconí.r.sr una i:1ciplenis 

e:: 2lgt:n2 rr:zdida a[gJíia.s :ie:zs¡QgQes que zgob!en 2 ciertos sectores cis ia ~ob!acló;r, vemos 

mlemC;os. 

AC:emás, S(3gúr: sz S2;0c c;;,.¡e ícs co;;fcma;¡~as áe !os grem:os C:1s'i!1~~2b2:i ae un sc:;zrio 

QLlS 0Jv:2mente perc!iJian ~ar su t1c:J2jo, 2c!e>r.ás ;¡o poóí2n eje:cer fu.-:cló:i p:'.:bi;ca. ?o: ot:c 

iz.cio esí.a:Can obiig2dos a per.:icmecer er: su oÍ!do en vli~uci cíe ser he;eciitsrio 

:1ast2 2quí ciamos por concluido lo referente al estu010 del pueblo rcmc:no en nuestro 

en;oque C:e estudio, puesto que no encontramos algo esencia! para los fines Qe !2 invesiigzciór. 

de i.esis. 



'.;:n es~a a:¡Jari:a:olo ana!1z2remos ca;Tio Jo '.;emes venido ;1a:cianc1o en Jos a:nrer:cres 

apartados a:l es~t;clio breve de éstas etzpas hfs~óiicas ele la !1umanic1ad, en lo (rascenc1enteJ 

diremos que es en esia eiaipa histórica en ie que se cia e! vasa~!aje , esie era el eje Oe la 

sociedG:d feudal en el que un hombre (el v@sollo) renunci@ba esponláneamenle a sus derechos 

de i~bsrt~d iíldivttlusJ en favor Ce otra hombre (señor). Citamos al gran ma:ssftro cls este siglo qus 

se ha o1a:do eíl ~v1é~1oo en !Darecho Coíls~iü;cicna! iEmfüc Rabasá, e¡ c~a~ C:e manera insLipara:b!z 

mar:Jílssiz: 

~Pa;-a los !JU8b!ns Ca 1a Zíl'l1güedeti el problema no existió o 
por to msnos no rr.ovló en eHos e! ansia de reso!verlo; eil 
Grecia el ¡nciividl.'.O ss fundía sn el Estado y no contaba s!no 
con e!emen\o de la c1ud2cí, su derecho consistia en 'tomar parie 
en las determinaciones comunes, era ciudadano como 
elemento político, pero frente al esi:e:do no tenía ni derecl1os ni 
defensa. En la Edad Media el Feudalismo del Conilneílte 
áisgrega las fuerzas de! Esiacio; el señor del feudo es un 
protector a qllien n2d2 se reclama; por íam.o, en Ja Cdc.á Media 
no hay esto.do ni casi inti1vidi.:o ... n. 9 

La cita anterior resufta demasiada ciara, por ro cual no podemos emitir otra diferente 

pero no con el!o damos por terminado esie apartado, sino que nos apoy2remos para esclarecer 

de aigun2 medida [o C!Ue íue esta eiapa cie la historia huíilana, en los conocimrentos que nos cia. 

una grzn historiacior2 aleman2 y estudiase:: de 12 etapa. medieval Zoe o [CenJourg a[ resp;8cto 

man1fiesi2: 



"Atabz. e\ ílorr:bre a~ '.::cm0re ~:J:- u:n ·J[ncub pa;sonB.! en 
priütcip:o ¡nQlso:u~Js y se basaba rnuc\10 r.cés en la ncción 
c;,3 "Persona~ qu·e Gn t2s nc::cnes más a:bisiJ.:.:ctzs :le C.sU:.:io, 
Ju:sfü:ia: C· rriien Comtn. 

Cn esBa p.zrícdo se raoor.ccía:n dos ~~o-res el hembra y 12 
i!erra; pt::ss en este paricdo :Os paises o estados eran casñ 
exc!ushramente a.gríco:~. a este periodo se ~s pue<ie ¡aeriiffi~r 
con la frese: ~Ni señor 5tT'l 'aerra, ni üerra sin señor". Como se 
ve el Fet:tiajismo fliO era otrat coss qus un sistema de coíltratos 
reciprocas en\re dos pzries, !)IJT "" Ido ,;I so!lllrano y el 
sllfadfü:i, ¡cor el o~"'O ~ quiaíl sa oon~a:ba el cuin12:do ds una ciartE 
¡JOrelón fl3 úarra... Pcr otro ~::::tlo !~ ]r.tllusM2s exisientes, 
21.mque m.1merosas llO pa..,~!o&il ct:a¡ rdve~ C:e lé: EJi:esania, esto 
es por to c;ue se ref.ere s. tas ¡r;ciustrias !nta1ss; otro aspa-cto 
qua r.ay que clSS'i:8;G:r, es qu3 :os productos í'a:bricados eran 
muyczros ... 

Los obreros ss encontraban en seguida excluidos de! resto 
ele ¡a so:;1Wad, sa [es e~p1o'w.ba con dureza y se va!an 
cons'ianterr:en~e amsnazs.dos poi el hambre, en caso de po:ro 
o cie pérdicia en !as ventas es riecir, que Hagaban e constituir 
una especls de proletariado, mucho más esclavo y 
desprotegido que los mismos ciervos de !a eleva. a finales del 
siglo X!, éstos trabajadores desfavoreciáos no eran aún sino 
una pequefia minoría, una minoría perturbadora y algo 
anárquica que no pensaba todavía en salir a fa conquista de 
unos derechos que una sociedzd sólidamen~e :e negzb2". 10 

En este periodo obscuro de la historia humana como es bien sabido !2 Iglesia ioma un 

papel importante en el desenvolvimiento de la Sociedaci Feudal, es así que el Clero toma parte 

2.ci1va en e! asp2cio político, económ1co, soci2l, militar~' obviamente relrg1oso. 

Ce ~oda fo E:nlerior únic2menie to qua nos interes2 es el aspzclo social de la. !gles12; 

como es sabicio cuznóo el cristianismo perrr.ao a los países europeos y a la América Colonia!, 

Sllavizó e¡ csrácier ''/ espírií.u selvái1co de ¡os co11quisl2áo:-es, junio con el de los venc¡Qos fos 

instruye ·(écnicamenie p2r2 e¡ l;abajo. 

íO. 30URG. ZOE '...c:s C:1lzacízs. C2slmo Es::;oñc.: '1976. '.J~. í ~ 2 íS 
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En tomo a cada convento, los va agrúpancio en aldeas que al paso del tiempo se 

convirtieron en ciudades, también podríamos señalar que la Iglesia prestaba ayuda, candad y 

posiblemente esta sea la primera formula de solidaridad humana 

La Iglesia regida por el amor al prójimo prestaba ayuda a los pobres, y para lograr este 

fin el Clero instituyó el Diezmo como medio eficaz para obtener fondos y éstos se convertían en 

limosnas a los mas necesitados; podríamos agregar también que esta no era la única forma de 

ayuda que prestaba la Iglesia sino que, además repartía comida a los más pobres Como dijimos 

lineas arriba, la Iglesia basada en el mandamiento de amor al prójimo inculcó a sus beatos o 

feligreses que prestaran y socorrieran a los más necesitados. 

Podríamos decir que las instituciones religiosas fueron las forjadoras y alentadoras de 

las fraternidades y éstas las podemos deíln1r como las agrupaciones que tienen como fin 

primordial la fraternidad, la candad y el amor, estos se volcaban en una sola idea que era el 

amor al pró11mo. 

Como es sabido ex1sl1eron y existen d1íerentes órdenes rel1g1osas, pero una en 

especial fue la franciscana que otorgaba prestamos pecuniarios a los pobres sin exigir garantía 

alguna y no cobraba intereses 

1 4 En la época ivloderna 

En este apartado analizaremos los antecedentes históricos en Europa y América, en lo 

que concierne al estudio y anál1s1s de Europa, únicamente analizaremos a los sigurenles países· 

Francia, Alemania e Inglaterra 



¡a satt::d Ce los lizbajadoies, es f-1..::icJamsn~ci e ¡r,ev:taJle remo;itamos i1esía !2 re1!'olució;-¡ 

1rancesz., p!!es corr:o es bien sabk!c que d:cha revolución tuvo come consacuencla e'. 

SL;~im[ent~ y bien lograda ciedaración de los derechos del hombre y áeI cíuclacli::no; e~ maestro 

emérito C:e !a Facultad cíe Derecho e; Dr. [gno.cio Burgoa Orillue!a nos Q¡ca sob~e lo constitución 

1rancesa emanada de !o. mulliclta6o revolución: 

~:::sta consti'rucióil corr1enia. una Geclaración de [os derechos 
dei i1ombre y de[ ciucis.dzna, un cará:cgo de [es debares ele! 
estc:::io, como e! G:a sccorrei a ros :iiños 2b2rr.áon2dos y e :os 
acidias pobres y enfer;r;os, el cie impariir enseñanza 
gra'i.i.Jiiamenie, el de prcp:orcio;ia: Yrabc:jo los indigentes y 
capc:citaríos, el de organiz2r !as fiestas na:dcílc:les~. 11 

Como podemos 0Jserv2r q:..e en !a constitución áe 1798, como ya dijimos producio de! 

movimien~o revolucionario aíucJ¡do se consagraron como auténi1c2s g2rantías constitucionales 

de car3cl.ei socia!, el so:::orro 2 ios [;i\antes aiianáonados y a los aduftos pob;es y enfemios 

como un deDer ineludible por parte de! estado. Alejandro Manterola con iel2ción a lo que 

veílimos 2'1af¡zando manifiesta: 

"La Revolt:ción Fí2ncesa de i788 por su parí.e, da mueslras 
de su avanc2 soci2! 21 2puntar ¡áe2s relc:Hvc:s 21 empleo 1/ e:. !a 
2sisienc12 m8Jic2 a domicilio, 1ae2s que 9osteriormenfe 
crislc:.llzan eí. !a decl'3.i2Ción Ge :os deíechos clef hombre, 
est2blec:eíldo por piimera vez e'. derecho 21 socorro púG:rcc~. 12 

í ~. BURGC·A ORIHUELP,., lgnac'.o. Derecho Consti\L:cionai ivie~iccno.t Porrúa, S.J\ .. Segi.;;¡Gz. Ed1c:ón. 
¡,_1ié;:rco í973. p. <84. 

·12. lv1Af\!TC?..01...A iv1ARIÍl'\EZ, /},le:·.::ndro. D2rec:10 ConsfüLcio,1z.l 212 P;ni2cc:o11a18 S2lud ?orrJa, S A 
\·'.8;~1c~ ;S-33 ::. :32 



Es un hecho que en épocas anteriores a la Revolución Francesa existía una sene de 

aienc1ones médicas o mejor dicho de asistencia a los pobres y enfermos, que indudablemen\e 

les ayudaba en algo a satisfacer algunas de sus necesidades, pero también es cierto que ésta, a 

era únicamente de manera ind1v1dual, es decir no existía la obligación del Estado de 

proporc1onarla, sino que esta era concedida con fundamento y basada en un sentimiento 

meramente rel1g1oso y deber humano, ademas vemos que dicha ayuda asistencial fue otorgada 

por medio de hospitales, hospicios, etc 

En dicha ayuda había ausencia de animo de lucro, ademas hay qué señalar que este 

tipo de apoyo no buscaba la promoción de la colecl1v1dad es decir, se prestaba de manera 

exclusiva para al1v1ar la necesidad del momento; la asistencia proporcionada generalmente por 

los religiosos carecía de plan1frcac1ón, esta ayuda la otorgaba una vez demostrada la necesidad 

del menesteroso. 

La Constitución Francesa como ya se d1¡0, obligó al Estado a 'ntervenir en la ayuda 

as1.stenc1al a :as enfermos y mendigos en virtud de que estos representaba:i un problema de 

carácter social, debido a que sus necesidades eran múltiples y que para cubrir dichas 

necesidades, muchas veces delinquían y otras se ded-caban ala mend1c1dad para sobrevivir En 

relación con lo anterior, el último autor c1tac!o nos dice 

"Simultáneamente surge la inte¡yenc1ón del estado aunque 
dentro de una act1vrdad curativa y, en ocasiones. no carente de 
un sentimiento de culpabilidad asociado a una idea de lucha 
contra mendigos y vagabundos, al fin considerados como 
fuente de del1ncuencra y problemas sociales". 13 

Como es bien sabido y de explorada docl·1na la Revolución Francesa ademas de 

exaltar los prmcrp1os de fraternidad. libertad e igualdad, lamb1en tuvo un logro magn1f1co como 

fue la tulela de los derechos del hombre en el plano 1nd1v1dual El ms1gne maestro Francisco 

González Oiaz Lombardo, con su caracierist1ca sens1bil1dad hacia el bienestar integral social, 

nos transmite algunos logros y retos de aquella en los s1gU1entes térm1rios 

~3 lbideni p í3í 



"Pero ahora era md1spensab!e toda una acción organizada 
qi.;e pudiera hacer frente a los tremendos fantasmas de la 
necesidad, sobra todo peí lo que toca a ia liberación de la 
misena, de las enfermedades y de la muerle misma, 
apartándole en los riesgos a que con motivo de su trabajo y ele 
su vida estaba expuesto con su fam1l1a y del aislamiento. Por 
ello ha sido preciso la confianza de uno y de otros llevando a 
cabo conjuntamente los más amplios programas hospitalarios y 
asistenciales para hacer la vida más decorosa y digna. Fue 
indispensable construir grandes centros habitacionales que 
ayudaron a solucionar uno de los problemas más graves de la 
población" 14 

Al hacer la Const1iución Francesa la ayuda asistencial a los 1nd1viduos más 

necesitados vemos obligatorio que el Estado francés toma el control y adm1nisir2c1ón de la ayuda 

haci2 estos fue a nuestro modo de ver únicamente con el propósito de crear un seíVicto de 

ut1l1d2d común para el bienestai de todos, podemos decir a manera de conclusión de todo lo 

anterior, que la iglesic al sepaiarse de ios servicios de ayuda asistencia: que eran 

ind1scut1blemente funciones de carácter puramenie social, al asumlfias el Estado les dio el 

carácter de funciones de gobierno Además, podemos sosiener que desde enionces la d1gn1dad 

humana se fortalece y cDn ello se hace realidad y conv1rt1éndose en una preocupación social 

fundamental. 

---·~-- ----
1;l GONli\LEZ DIAZ, LombaídO Francisco El Derect10 Socia: v la Seound2C Soc:o! ln~2or2l UNP,M 
S~gunda Ed1c1:Jn :11cx1co 1978 o 338 



ALEMANIA 

El auge industrial europeo de¡ s1g!o X!X fue produci.o ele diversos problemas ele 

carácter socia! debido a !a:s oscilaciones de Ja oferta de trabajo, y en esa. virtud vemos que se 

crearon cajas de ahorro como: a) un sistema o mecanismo para prever y enfreniar la 

inseguridad; b) tuvieron desventajas y estas se trataron de corregir en alguna medida con algo 

parecido al mutualismo. Podemos afirmar que éste, es un elemento de asociación con la 

finalidad de dar y recibir de manera recíproca ayuda y socorro entre los miembros de la misma 

organización. Las eveniualidades a que está expuesto cualquier trabajador o individuo son la 

invalidez, enfermedad, vejez y la muerte, estas contingencias eran cubierias por las aportaciones 

periódicas en metálico por los agremiados para tener derecilo al acceso de las prestaciones 

establecicias en caso de alguna conlingencia. Vemos que esta forma de ayuda fue desarrollando 

un espíri\u solidario y social. Es conveniente traer a cclación lo que dice Alberto Briceño Ruíz en 

relación a lo anterior: 

ªLa mayor pos1b1lidad y frecuencja de accidentes son 
producidos por máquinas movidas por fuerzas físicas.. Las 
cuales consl1tuyen un íactor peílllanente de siniesiros, que en 
mejor de !os casos causan imposibilidad transitoria del 
trabajador y, en otros, incapacidad permanente para la labor e 
incluso !a muerte, en el peor de los supues'cos ... pone ante sus 
ojos la parcepdón del fenómeno material en si y !a necesidad 
de remediarlo, 10 mismo para la prevención de !os riesgos que 
disminuyan su frecl!encie como pz.ra !2 reparación de !os 
Qaños causc:dos por esfos nzsgos si ocurrieran ... La simi!itud 
Qe !as iat:ores, y {a ¡gua[de:í de trabOJO, con el [rüerés común 
de ruchar ¡:¡2ra el remedio de res m2:es qi..:e :es aman222n 
actúo.n en la meille de ros tra!Jaj2dores o':z íorma pzrectcia a la 
qi:z s~~:iierc: en !a épOCGI corporativa, en la qt:e SL!rgieran [os 
grem::ls, irúciánd:;se 12 ~c:rnc.c'.ón de sindiCBios qt.:e 
represent2ri frente e! empresario l2s aspiraciones de ros 
i.rab2j2éorzs 2sa!ari2dos. Entre el!as, c8b8 insistir ji destacar 
12 prevención del nesgo emergen1e ~1 e: remedio de! realizc.Oo" 
15 

::' 



Se observa: que es'ia etapa ~1 po;- este prcced1m¡ento de ayuda grzmiE!! jos iíltegrantes Ge los 

mismos reciben 2tención méd¡ca como COílsecuencia de pertenecer al grupo. Somos rie la: 

creenc~a que la pob!adón no perteneciente a !os g¡em¡os acudían a recibir atención médica 

proporc1onada por [a beneficencia. 

Como es bien sabido y de explorada docirina que es en Alemania donde nacen los seguros 

sociales, y es así que en dicho País se promulga la primera Ley sobre Seguros Sociales que 

coniem¡::la el seguro de enfermedad, el de ve1ez y el de trabajo. Dicha ley se promulgó bajo el 

gobierno del Canciller de Prusia. Otion Von 8ísmarc1< , durante el reinado de Guillermo 1, pero 

algunos íraiadistas sostienen que esta ley díó origen a la seguridad social. 

En el aF.o de 1883, se expide la ley sobre obligatoriejad del seguro de enfermedades, en 1884 

se estableció ei seguro sobre accídenies de trabajo; en el año de 1889 se promulgó el seguro 

obligatorio de invalidez y vejez. 

:Jna vez más es conveniente citar a Alberto Briceño Ruíz, pues a nuestro ¡u1cio hace una 

sintesrs de !as caracferísticas de esta ley. Asimismo, realiza un interesante estudio sobre los 

supuestos de las mismas; al efecto manifiesta: 

"Si JJíl í.rabajc:dor caiz enfermo, el seguro de eníermedaá !e 
p:uporcLonabz: atei:.c;ón méd[ce v ayuda íinanc1era: cuc.ndo 
suí'lia r.::11 2:ddenle, et ;-ondo de compensc:ción sufrag2ba torios 
los gz.s~os rr.Sd¡::cs; cu2r.C:o q11etiaba ioIB! o p2rc!2lm8nte 
Encapoz!ta;io, invzJido l12.D;airio cu;np;;co los 65 años r esí:2ndo 
c..q;a¡¡f(2!, reciDía t.m2 µzoslón que le pzrmitizra 'Jivir 
dzco>os~mzn~e. 

!...os gss'los Ge ss-;uro de 2:c:.:2ri':e er2!1 sufrc:gz:C:os µo> el 
pzí.uó~. !ns szgurcs de en\errnzdai se repzrtian e;ure la 
0m;:ress ;r Gl emp!z2do, é.isi ccrr.o !as de vejez e invalidez 

EJ Re:c;1 li...e d~de el p;inc;p:o el lercer part1d;Ja!l~e de 
esi:2s ~os 6it;mc:.s ramas. Con aj;Js\.2 z1 monto de sus 
r.:c::-~:ci;:c:c1c:i2s, l2rltc potrcr.es cG;-no ~J2j2:'.o;es ínier.'zr.i2n 
e;i 1;;; 2dmi:.islic.;:;1ón 2ui8rqu1c2 del Ssguro Scc12I. 

éstas (8}'2S del:r.ezr, 2: Sistem2 ciel Segu~o Soc.2i 211 lo 

¡() 



Sus caíacte~istlcas principales son-
a) Pariic1pac1ón del trabajador en el costo del seguro, salvo 

en Jos accidentes de trabajo, íntegramente por el patrón, con 
aiuste primero a !a doctrina romana cie la culpa extra 
contractual, aquiima y después por la teoría cie la 
responsabilidad objetiva del nesgo creado 

b) Participación del Estado en representaclón de la 
Sociedad m!eresada en e! sostenim;enro de Jos seguros de 
mvahdez , vejez, enfennedades y maternidad 

c) Administración autárquica del sistema de seguros, con la 
lntervenc1ón de los destinatarios del servlclo patrones y 
traba¡adoresn 16 

De lo anteriormente transcrito por resultar claro soslayamos cualquier tipo de 

comentario y con ello damos por terminado lo tocante a este apartado sobre Alemania y sus 

seguíos sociales. 

iNGLATERRA Y EL PLAN BEVERIDGE 

Corr.o RS de explnrr:ida doctnn;:i., antes dR la gran conflagración mundial, es decir 

Segunda Gueíra Mund:al, en la Gran Bretaña, había leyes que regulaban de alguna manera el 

sístema de seguros soc1aies, ia prevención y segundad social destinados a proteger eí derecho y 

tutela de los trabajadores Una vez más, es conveniente citar al autor en comern:o, quien a 

nuestra manera de ver hace una interesante enumersc1ón de la Legislación Británica antenor, 

como ya d111mos a la gran conílagrac1ón mundial; por su gían interés que para nosorros 

representa en este estudio y por su poder de análisis s1ntét1co. que al respecto tiene e: J'Jnsta de 

refeíenc1a, es por ello que nos vemos obligados a transcr1b1rl2 

íG loioem 3S 
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"1907 Ley sobre ecluca:cién, bspecdór. ;néciica., cuidado Qe 
'.a salud y conci¡c1ón fisica de :os menores, en escuelas 
púbhcas e~ementales. 1908 ley de ps~slones de ia vejez y ¡ay 
regu!ado1c1 de! trabajo en !as mir.as de carbón, con una jomads 
de 8 horas. i909 Ley de bolsas Ce trabajo, con un sisiema 
contra e1 paro forzoso; Ley de proyectos ciudades para 
proporcionar casas baratas a los obreras y ley de juntas de 
trabajadores. i911 Primera legisfacíón de seguros sociales con 
intervención de Uoyd y Churchill, habiéndose inspirado en 
A!ema.niei. Churehm ministro comercio, conjuntamente con e! 
Secretario perma.nenie del ministro Hubert Ueve!lyng Smitl1 y 
William Beveridge, proyec\aron la ley de 1911. Es\a 
disposición se limitaba a cubrir las enrermedades de inva!1dez, 
ya que e! seguro de vejez, viudez y ortandaci no aparecen sino 
hasta 1925. 

Las leyes de vejez de 1 SOS conáicionaban sus 
pretensiones a !os ingresos y propiedades del sohcitanie, de 
ahí que no se diferencia la beneficencia pública. 

E! financiamiento de !os seguros contra enfermedades y 
el desempleo se integraba con apori.aciones del Estado, 
pairones y trabajadores; es decir, gravitaba sobre el consumo 

La adminisiracián estaba confiada en el seguro contra 
enfermedc:d a sociedades sin fines de lucro, organizadas por 
l2s agrupaciones de socorros mutuos o por las propras uniones 
obreras, o a sociedacies consideradas 2djuntas a las 
compañías de seguros comerciales. E! seguro contra el paro se 
manejaba mediante un sistema nacional de Bolsss de Trabajo. 

En i 925 después de reformarse en 1920 el campo de 
aplic.acibn del seguro contra el paro, se extendió e! principio del 
seguro a los riesgos áe vejez y muerte. Las leyes de pensioíles 
para viudas, !1uérfa.nos y ancianos disponía a! pago de estas 
pansiones a !as viudas de !os z.segurc:dos y esiablecía 
subvenciones a !os l1ijos menores y huérfanos. 

Los zszgurados y s~s espesas a~quiriar. el derecho a le: 
pzns:ón al cump!ir 65 2ños". 11 



De lo que se acaba de lrar.scribir Jí¡¡eas arriba, podemos observar que tod2 esa 

[egtsl2ción obedeció a lG necesidttd de atendar a la p:ob!acíón !aboral, asl mismo cuidó y reguló !a 

maieíla edl!cativa, asi como iambién estableció !a aiención médica y a~er.dió a.1 cuidado ele la 

salud y condición ffislca de los menores; el gran pueblo ilustrísimo "inglés" dio pasos agigantados 

en esta materia. Este pueblo admirado y honorable por muchos conceptos, comprendió que una 

poblacióri educada y sana en su población infantil haria o forjaría mejores hombres para una 

patria grande como lo es y lo fue el gran Reino Unido; este pueblo garante de las libertades 

inciividua:es y preservadora de las instituciones democráticas, no creemos desbarrar al decir que 

mis más grandes amores son el pueblo de México y ei pueblo Inglés. 

En :a Segunda Guerra Mundial el economista e investigador Inglés William Beveridge 

realizó c:ia importantísima investigación y dio origen al plan para la seguridad social, con el 

propósito fundamental de operar refoíl11as sociales distintas a resolver !os 5 ma!es gigantes 

(como éi les llama): 

ula reconstrucctór. ilene rTILiCbas facetas internacionales e 
interiores. Desde el punto áe vista nacional podemos definir 
mejor los fines de la reconstrucción, nombrando los cinco 
males gigantes que hay que destruir, !a indigencia, las 
eníennedzdes, la ignorancia, le: sociedad y la ociosidad~. '18 

Como es sabido se han íeallzado muchos estudios soOre el plan beveíidge que el 

susienlz:nte cree convenienle, sóio ver Llíl2 poíción limitada de !2 obra de lan ínclito estud:oso a 

fuerza de ser l1onrado ~' honesios está fuera C:e nuestro alcance realizar o desarrollaí un estudio 

porrnenc:iz2do de dici1a ob1a, lo cua! dejamos parz alguien que tenga mejores dotes 

intelectuales qt.:e el que suscribe. 

!8 SEV:::RlDG::: '/•.llLLL;1\·: B2ses c:e :2 Sec::J~;dc.d Soci2i. Fondo Ce Cdi.u<2 
C.co1,óm1ca -:-r2ciucc1ór: de Orlíz, leodoro ívíéx1co íS57. pr.:; Sí;' 52 



~I plan Beveridge, es en sí como es conocido un ~royecto para reorganizar e! s!stem2 

de !os seguros sociales ·sn e! magno pueblo del Reino Unido; e1 asü1dio realizado por Beverióge 

fundamer.~ó e insHtuyó un excelente sistema por medio cíe\ cuai el seguro social se convirtió en 

un verdadero sistema de seguriciati sociol; en el p!an Beveridge se estableció !a extensión de ¡3 

seguridad social a !oda la población británica. Creemos conveniente traer a cita, posiblemente al 

más grande maestro de este siglo en materia laboral Don Mario de la Cueva y de la Rosa, a este 

respecto señala: 

usir Vlfiliam Beverióge fonnuló en !os años cie la guerra un 
p!an para el íuturo de !a comunidad de nacfones y para l.lna 
vida; justa en cada pueblo, cuyo lema se expresa en dos 
palabras; Seguridad Social, Ahí se mencionan tres principios 
esenciales para la paz universal y para las relaciones justas 
entre los hombres: UJustic1a en lugar de fuerza como árbitro 
entre ias naciones; oportunidad razonable para desarrollar un 
trabajo productivo; seguridad de ingresos suficientes para estar 
a cubieri.o de la indigencia y cuando por cualquier circunstancia 
no se puecia trabajar". 

Tres principios que podríamos reunir diciendo: Segundad a 
cada nación para que puecia en su ambiente de paz universal, 
conducir una vida independiente y seguridad a cada hombre de 
que encontrara en su pueblo una oportunid2d para desarrollar 
su acciv1d2d y de que rec1b1rá por ella los elementos que le 
permitan en su presente ~r en su íuturo, conducir una 
existencia decorosa en unión con su familia. La fuerza de 12 
idea, que no es, claio esta, plenamente original, pues los 
anhelos de paz y de JUSlicia l2ten en toda la historia humana, 
encontró en el Plan Beveridge una bella concretación y se ha 
impuesto en ~odas las declaraciones internacionales y 
r.c:C:onales, m3s aún, se ha colocado como fuente de una rama 
1urid1ca nueva al !ado del aerecho ael trabajo; y no es 
aventLir2cío aecir que tal vez se funcionen un dia los estaí.u,os 
par2 el me1or seiVic10 del hombre". 1s 



Como se desprende de 1o 2nierl0Gnenie transcrito, a: gran :naes'iro don Mario de la 

Cueva y De la Rosa condensa de manera lnsuperab!e la finalldaC: y contenido del famoso pian 

BeveriCge. Como todos saiJemos este (Pian} sirvió de fEenie de ¡nspiración para todos los 

países que tenían y siguen ieniendo !a misma preocupación de iograr la equidad y justicia socia! 

para s~s gobernados. Beveridge organizó y creó una verdadera y auténtica segundad social de 

alcance nacional y propuso que las personas fueran amparadas no en razón de sus salarios, 

sino por pertenecer a la población Británica. Independientemente de que fuera o no activa en el 

plano económico. A partir del Plan Beveridge se reorganizó el Seguro Social en Gran Bretaña al 

intentar es\e una mayor unificación en tos Seguros Sociales, observamos que dicho plan es un 

verdaciero y auténiico sistema óe seguridad social por su contenido y fina!idací; observamos que 

en dicho plan se instrumenió una nueva forma de concebii la Seguridad Social como una forma 

de convivencia , pues:o que destacó la gran necesidad de encarar !as necesidades socia!es con 

méiodo y sisiema al esiablecer l' forlalecer al grupo social como cobertura de la necesidad. El 

maes(ro Fernando García García, destaca las características que dieron vida a la reforma de los 

sisiemEs de los seguros sociales que formuló en su lamoso plan \l\liliam Beveridge: 

Una tendencia a la universidad del c2mpo áe ap!icac¡ón 

a) "La umfonnicíad de los derechos y oblig2ciones de lodos 
los sujeios proteg¡dos 

b) La [gJl!3!dad de ta tasa de O:::nefic¡o de subs1stenc:a. y d8 
!8 ic.sa Ce ccn~ribuc:óíl 

e) Lz t.:nfücz:c'.ón d8 l2 respci:sabfüdz.~ c.cJm¡nisí.ra~V2 
ri) La ccaxis'le11c¡3 de~ régime;-¡ cv;ülibLl:do de[ Szg~;o 

Socia: y ¡:Jr c'J'o l2:fo ei tie: Senfi:;¡o ~c:.::!onal Ce Sa!ua 
e) l2 z.s:stenc~a. sc:;ic:.! es consia'.erz.ria no contíliJutn...'2~. 20 

20. G.:.~c:;:)_ GA~C1.\ :=2•~2r:jo A. ;:;,.:r.:2¡;¡2n~cs ~l1ccs c.2 !2 Sec::.:í'.c.2C: SJ:::1z: 
:2::e•es L'.:io T100. Gr;o;~ccs "Un16j)"_ ~r.&~i::::i i977 ;:i 82 



No queremos dejar de trs:nscribir cuc:":tro principios r:iínimos qüe destaca el maestro 

tvlario de 12 Cuevs e:i lo que se ha dado en [lamar pian Beveridge y con el!o daremos por 

lermir.e:O:o este apzrto.óo referente a lnglaterra y el Plan Beveridge; y son !os siguientes: 

A) ~Proporcionar a cada niño y cada joven la 
instrucción primana y la educación profesional 
necesarios para desempeñar un trabajo socialmente 
útil. 

B} Dar !a oportunidad razona.ble a cada individuo para 
realizar un trabajo productivo. 

C) Disfrutar de la salubridad 1' la organización técnica 
del trabajo a efecto de evitar aic:ques a !a salud y a la 
integridad ílsica de! ser humano. 

U) Proporcionar !a seguridad que se obtendrán 
ingresos suficientes para quedar a cubierto de 
la indigencia cuando por cualquier 
circunstancia, no se pueda trabajar". 21 

1.5 Antececienles de la Seguridad Social y la protección a la salud de los trabajadores en 

iV1éxico. 

Es un secíeto a voces que el pasado nos aporta conocimientos necesarios s1 queremos 

buscar :os antecedeffies de la seguridad social en México 'J lB protección z la salud de los 

irabajociores, esios deben ser buscados sin lugar a dudas en las leyes laborales de las entidsdes 

federativas, que son consecuenci2 inmediata y ílec·zs2r12 de! malestar y de l2s inquietudes 

socia.~es cuyos cous<:<s crigir:2rcn el esta.meo scd2l rie 1910, como es b:en sz!lC:o, ésta !levó a 12 

l;-211síorr:-i&ción tz.nto políUca, social e económ¡cc:, pero estas serán analiz2jas más adelante 

cuando í:oc:uemos dentro de es(e capílu[o lo referente al ív1éxico inde¡:;endienle, obvic.:mente 

den(ro C:e! lema que motiva e; apartado que est2mos desarrofü;ndo. Pzra seg:..:lr t.:n método 

tesls, es ccílvenier(le y pzrlin2nle lcc2~ !os antececientes i:islóircos de !2 S2gu1id2d Scc1zi }1 !a 



a) Epoca Colonial 

Resulta por demás, que con la conquista y avasallamtento de !os antiguos habitantes 

del México actual por los españoles se inicia el período histórico conocido como la etapa 

colonial Es como sabemos, que durante la etapa colonial el conquistador español se apropio del 

h~rntorio indígena y obviamente este ejerc1c10 soberanía tanto sobre los territorios y poblaciones 

indigenas. Para legitimar los conquistadores su actitud sobre los territorios conquistados estos 

esgr1m1eron algunos fundamentos jurídicos que no esta por demás enunciarlos: 

·Los españoles para justificar la conquista y e! uso de 
las armas utilizaron como uno de sus ¡:innclpales argumentos 
"La Potestad Papal", denvada de la Bula Papal de Alejandro VI, 
en la que se d1v:dió el nuevo mundo entre España y Portugal; 
esta bula tuvo el fin de resolver los conflictos entre los países 
mencionados a causa de los lerriionos descubiertos. Este 
argumento fue dado por Francisco de Vitoria según Mario Ruiz 
Mass1u, actual prófugo de la Justicia Mexicana" 22 

Como podemos observar el gran instinto ¡urid1co español, ideó la obra papal de 

Ale¡andro Vi, para deducir de ella ia !eg1t1m1dad de las conquistas posteriores, a este respecto es 

interesante lo que sostiene el maestro Ponce de León Armenta: 

"Por otra parte podemos decir, que en esta etapa la tierra 
mexicana fue obieto de lucro personal, y leJOS de ser una 
fuente comUn del bienestar social, libertad e 1ndependenc1a, 
fue un mero instrumento de ennquec1m1ento 1leg1l1mo y de 
esclavitud" 23 

22 RUIZ MASSIEU, Mario T em,~s cíe Derecho Aorar10 ~1iex1c3no UNA,\1i iV1óx1co í9S-1 p 1L: 
23 ?ONCE o:=. LEON ARlv~ENTA Luis M __ Dcrechc Erocesal A0rano Tr;l!os f1/1éx1co 1988 p 52 



Como es de todos conocido, Ja Co!onia duró tres siglos ~ durante este í.lempo fue de 

explotación y vejación, ilo obslanle; se expidieron las famosas leyes cie lndi2s, que de rlestinaror: 

a la protección y amparo del indio conquistado, la finalidad de estas eran evitar la explotación 

que llevaba el conquistador español. Pero la realidad inexorable que nos marca la historia, fue 

que las famosas leyes de indias se quedaron en el papel (como muchas de nuestras leyes 

actuales), es decir fueron simplemente letras. El insigne maestro Mano de la Cueva nos dice al 

respecto: 

"Que de !os cuatro temas de que se componen no existen 
disposiciones que íiencian a la igua!daQ de derechos entre el 
indio y e! amo, si no que son más bien medidas de 
m¡seílcordia, actos por e! remordímienio de las conc1enc1as, 
concesiones graciosas a una raza vencida que carecía de 
derechos poiít1cos y que era cruelmente explotada". 24 

2<. CUC:\f,'.:!., iv12no C:e iz. O;J.Ci~ p.3S 



b) Época México Independiente. 

Para desarrollar este apartado del capítulo que estamos por concluir es necesario dar 

un bosquejo histónco brevisimo antes de entrar al estud:o del México Independiente, y tal vez 

nos sirva como corolano o conclusión del apartado 1nmed1alo anterior Como es bien sabido y lo 

dijimos líneas anteriores, España sometió y dominó parte del continente americano por espacio 

de tres siglos, en virtud de la conquista realizada a pnnc1p1os del siglo XVI, dicha conquista en lo 

que se refiere a lo que roy conocemos comas Estados Unidos Mexicanos posee todo el territorio 

indigena. Durante estos tres siglos el indio que es nuestro antropológico es un paria y a lo mas 

funcionaba como un peón; sabemos también que trabajó de sol a sol durante su existencia, 

durante el tiempo que fue subyugado lamentablemente (lo que nos duele) no se que¡ó o protestó 

por el temor al tormento del encomendero. En el devenir del tiempo que duró la 1gnom1n1osa 

dominac:ón española y como consecuencia lógica ésta nuestros ancestros y muy honorables 

padres fueron subyugados tanto política. cultural, rel!g1osa, m1i1tar y económ:ca (aunque nos 

duela mucho en nuestro más hondo ser), y hasta podríamos decir esta dominación fue física por 

lo que se refiere a la libertad 1nd1v1dual del conquistado 

De la 1n~o1eranc1a y cerrazón cultural en que v1v1eron los habitantes de la nueva España 

se filtraron not1c1as increíbles para su época como fueron las ideas de Rousseau y Montesquieu 

Los franceses arrancaron la c2beza de sus Reyes, no les importó el origen divino de la realeza 

El grito Ebertano e 1nev1table "grito de dolores" rompió la tranquilidad social La primera gran 

Revolución Mexicana ft.:e la Guerra de Independencia, esta tuvo un fin social, puesto que puso 

en conto:cto al mosaico étnico de finales del siglo XVIII 



s:.r <=:r.io~ a su ~a~da e¡:.ie aqua:;a. Hld2lgo sac:ií:có SL vlda pz;a ese :in (darnos '.iOsnaC:) ~ero f:..:e 

aven\ajaéo por Morelos (El s!ervo de la Nación) esta fue gran estrategia políiica y militar. 

Creemos oportuno y pertinente traer a. cita el resumen o síntesis para comprender este período 

de nuestra hisioria lo que ha dicho el historiador Ruben Hermesdorí: 

ª ... Y ia asamblea de inmorta!es que rodea a Moreios es un 
brillante e imponente álbum de nombres: Galec:na, Mai:amoros, 
Bravo, Guerrero, Victoria, Trujano, Rayón, Verdusco, Licezga, 
Quintana Roo, ... Estrellas novas en el ílnnamento mex¡cano ... 
Obrz de More!os es el primer congreso Constitucional 
lvlexicano, que significa ni más ni menos !os cimiernos sobre 
los que se construira. la nueva nación ... Asi se cierra e! ciclo 
histórico de la ir.dependencia, que inauguraré.n Hidalgo y 
Allende, que sostiene iv1orelos quien anuda ei principio y el fin y 
que clausuran !turbide y Guerrero. E! principal actor ¡,a sido el 
pueb!o" ... 25 

Es don José María !Vlorelos y Pavón quien anuda el principio quien continua el 

movimiento iniciado por Hidalgo, con su decreto CJnsliiucional conocido como Apaizingán 

vemos que en esle decreto constitucional par2 la libertad de la América Mexicana concibió !a 

Jus\icia Social en el punto 12 ~ue textualmente dice-

uQue CO:Y.:l le:: bL'.8l12 [ay es supzrior 8 'iCtiO hombre, l2S que 
d;c1e r:¡rzs~ro congreso cleren ser ~21es que obliguen 2 

ccnslz:1ci2 ') paíti:::l'Jsmo, rr.OOerem !a o;:i~!enci2 y lz ir:tiigenci2, 
de 121 S~8ri.3 C,U:8 SZ Z.t;lli8íl0a e1 !omr:l del :JOiJre, qt:e mejore 
sus cosü.~mDres, sleje su igr.orzr.c!z, \a rapifia y el hurto~. zo 

--------~--· -----



27 !JiCem. p 55 

Por lo que podemos concluir qi.:e el cura 1:¡62\go rec:1azó 

la ignominiosa y :iefasta insútuc:ón de la esclavit1d, y como lo 

sostiene el maestro Dava:los rv:craies. fif:orelos \ua eí primero 

en esiab!ecer en su decreto Consfüucional e¡ aumento del 

iomal de! pobre como te iranscribirnos lineas arriba. 27 



CAPiTUcO il 

CONCEPTOS 

En el primer apartado de esle capitulo veremos algunos aspectos vertidos y analizados 

acerca del encabezado del opúsculo a desarrollar, respecto a la temática, de ref-erencia, 

además ar.alizaremos dogmáticamente algunas diferencias especificas de algunos de ellos que 

se estudiaran en este capitulo; porque asi lo creemos conveniente y necesario. 

El Derecho de la Seguridad Social cerno es bien sabido es una rama del derecho social, 

que no ha sido estudiada profundamerTie; en México carecemos de esiuóios slstemáticos, y 

menos ter.iatizacios, por lo que c:I efec\.o y en consecuencia esta en un trance de fijación de 

conceptos, y nos atrevemos a sostener en igual trance está su objeto de estudio, de ahí que haya 

coníusión sobre esle particular, l2les como asistencia, previsión y seguridad social 

Como es de explorado estudio, la Seguridad Social inexorablemente tiene punto de 

apoyo en la problematica social y económica que se da con motivo de los riesgos a los que 

encuentra inmerso en su diario existir, como son !a muerte, la vejez, \a. enfermedad, la invalidez. 

Sos·tenemos que el apíteto que nos ocupa se puede extender lo que es más, se exiiende a olías 

formas Oe protección y con eslo se beneí1c12n grandes grupos de población 

Pcdemos afirm2i de una mo:nera caieg6rica, firme )1 sosten:d2 que e! Derecho Sedo.! 

cuente; Ce fo¡ma pnmordia! con ¡35 siguientes rzm2s: 

T~ab2Jo, Agr2rio, Econémico, y óe 12 Segi.;riciaci Sociai. 

deíi:2S C'.)ncep·luar o definir- qu8 se 2nt1encie por Lci. Sabemos qt.:2 lz: v1G2 ilt.:rn2rio se oes2iTol\a 



en soc1edsd si tomamos en cuenta que la sociedad es ur.a agrupación natural pactada de sus 

miembros. también sabemos que es una unidad d1st!ílta de la cada cual de sus 1nd1v1duos, y su 

f¡nalldaci es constituirse para librar metas comunes 

De lo anterior podemos extraer que el Derecho es una norma constante de regulación de 

la conducta del hombre en sociedad, creemos oportuno citar lo que dice el maestro Héctor 

Gonzalez Uribe (Que descanse en paz), en este senlido se manifiesta. 

"Primero con un hecho Social. segundo como un poder 
organizado y supremo, como una institución dotada de una 
finalidad y valoíes propios, y cuarto cerno un fenómeno 
1uríd1co".23 

De lo anierior transcrito, podemos afirmar que el hombre en sociedad crea normas 

Jurídicas, organismos e inst1tuc1ones que imponen su cumplimiento 

2 1 Ei Derecho Social 

Es corivernente traer a colacrón, que trad1c1onalmente se ha mane¡ado y aceptado entre 

muchos autores de libros 1uríd1cos, la postura clas1ca de la d1ferenc1ac1ón b1part1ta del derecho. 

Público y Privado. 



A este respecto es ccJTven:ente citc::r a1 Doctor Néstor cíe Buen Lozano en este sentido 

m2nlfiesta: 

UEn el Digesto aparece ya la clásica distinción de Ulp1ano 
a virtud de la cual el derecho público tendría por objeto el 
gobierno de la República romana y el privado pertenecería a! 
provecho de csda individuo en particular". 29 

E! es\uáioso y distinguido pionero en México del Derecho de la Seguridad Social el 

Maes\ro Francisco González Diaz Lombardo nos dice que his\óricamente el Derecho Social es 

una eiapa de la civilización condicionada por !a industria e impulsada por !a ciencia moderna y los 

grandes movimientos cie nuestro sig!o. 30 

Podemos afirmar y sostener que el concepto que nos ocupa es difícil. A últimas fechas 

varios trsladisl.as han hecho un esfuerzo para clasifica~ el Derecho Social como una tercera rama 

del derecho. Si lomamos en consicieración y como base, que han í.ratado óe Justificar la 

ineficiencia de tal diferenciación tradicional entre el Derecho Público y e! Derecho Privado, todo 

ello con el objeio de íundamentar y explicar las nuevas areas de estudio del derecho: como son 

del Trabajo, cie la Seguridad Social, Agrario, Económico, Procesal Social y podríamos agregar el 

Ecológico; es interesante la postura clásica que divide el derecho en público y privado, y vemos 

que resulta no convincente para encuadrar dentro de su clasificación a! Derecho del Trabajo}' a 

las demás ciiscipiinas jurídicas que hemos mencionado líneas arnba; áando por resuitado o como 

consecuencia lógica !o que sostiene de manera atingente el maestro !gn2cio Carrmo Prieto. 

29 Di:: 8(,'C:~. Néstoí. Derecho del Trzbaio T 1 Sexta EC.:ic1én Porrl:.8, S A lv:§x1co í9S5. p 87 
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"La función de éslos dos estatutos no pedía ser ubicada 
bajo el derecho público ni ba10 los pnnc1p1os del derecho pnvado 
hubo necesidad entonc,?s de recurnr al concepto de derecho 
social". 31 

Precisamente es en el Siglo pasado, cuando ,se considera al Derecho Social como un 

derecho diferente al púbiico y al privado, es Otto Von G1erke, de los primeros en hablar y 

d1st1nguir al derecho social y lo hace en los siguientes términos: 

"Es un Derecho Social el creado por las corporac1ones, 
cuyos caracíeres eran su autonomía y la circunstancia de que 
consideraua al hombre no como person2I considerada 
plenamente 1nd1v1dual, sino en sus relaciones con un cuerpo 
social". 32 

Podríamos sostener, que el conjunto de normas aludido centra su objeto de estudio en 

las cond,c1ones y necesidades del hombre para lograr la finalidad de un ideal de igualación entre 

los d1ferenies sectores ce la población, es decir el Derecho Social se propone demandar 

fundamental amparar a los su¡etos o 1nd1v1duos socialmente hablando débiles con el objeto de 

protegerlos ¡uríd1camente. 

3í CARRILLO PRt.=TO, lgn2c10 Las HurT1iJrndi'.1des_~n el S:olo XX Ul\JArv: iViex1co 1975 p í62 
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"Es un dere:::[-:o iguala.doi de ias natura!es desigua!da.Ges 
y nivela.::Jor de las áespropo;ciones que existen entre las 
personas, en donde 1a 1gua!dad deja áe ser an punio de pariidZ; 
del Gerecho pe:ra coilveli.irse en meta o aspiración del o:den 
jurídico... E! Derecho Scciai no conoce indiviát.:cs, personas 
parí1cularme11ie consideradas, sino grupos: pairones y 
trabajadores, obreros y empleados, campesinos, jóvenes o 
adu!los, necesitados, ancianos y enfermos. Es derecho 
igualador de las naturales desigualdades y nivelador de las 
desproporciones que existen entre l2s personas, en donde !a 
igualdad deja de ser un punto de partida del derecho, para 
convertirse en meta o aspiración del orden jurídico. Ca.si 
siempre, detrás de cada relación privada asoma en e! Derecho 
Social un ¡nteresado: la co!ectividad". 33 

Este auior define al Derecho Social en los siguientes términos: 

"Es une; ordenación de !a sociedad en función de una 
integración dinámica, 'teológicamente dirigida a !a oOiención del 
ma}ror bienestar social, de !as personas y cie !os pueblos, 
mediante la justicia social" 34 

Sobre la antenor definición, lo único que podemos decir es que coincidimos plenamente 

con e!!a, por Jo que nos abstenemos de ciar comentario alguno, pues la consideramos completa ~' 

enlendfb!e. 

Según ~urs M. Ponce de León Armenta, define al Derecho Social como: 

33. GONV-.LEZ DIAZ LOMBARDO. i-rznc1sco O¡:i el\ p 389 
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"El sistema de pnncipios, valores y normas iurid1cas que 
regulan las relaciones humanas entre grupos e individuos 
desiguales, con la finalidad de lograr la igualdad por 
compensación y la 1ust1cia humana" 35 

Es conveniente destacar que en la definición anterior observaremos: que e! autor a 

nuestro concepto y corto alcance lógico 1uridico utiliza términos d1fíc1les de entender como son. 

"Sistema de principios", es oportuno indicar a que se refiere el autor con tal enunciación al leer su 

obra "Derecho Procesal Agrario" no encontramos leg1b1l1dad y coherencia sobre qué debemos 

entender por sistema de principios. Por olro lado, nos percatamos que agrega 'Sistemas de 

Pnnc1p1os y valores"; sobre esto hacerros igual observación y la interrogante que formulemos es 

¿ a qué valores se refiere ? 

Por lo que este autor en comento a nuestro modo de ve~, utiliza term:nos abstractos que 

d1f1cultan la comprensión en su def1rnc1ón sobre Derecho Social Por otro lado, co.nc1d1mos de 

manera plena cuando dice "Normas Jurídicas que regulan !as relaciones humanas entre grupos 

e 1nd1v1duos desiguales" Podemos observar, que la d1sc1plina 1urid1ca aludida se concibe como 

una ordenación intersubjetiva de los hombres, pero partiendo de la sociedad continuando con la 

critica y anál1s1s de la definición que nos ocupa el autor agrega " Con la f1nal1dad de lograr la 

igualdad por compensación y la 1ust1c1a humana" De esta parte que acabamos de citar el autor 

utiliza ei término iusticia humana, resuila inexorable e 1nobJetable y fehaciente que es una 

aspirac1on de todos los tiempos de ta historia de la c1v1l1zación, lograí o acercarse a ella, el 

sustentante ut!l1zará esie término dentro de una definición JUrid1ca que resulta poco o nada 

acerlada, por lo que hubiera sido me1or la ut11:zac1ón del término 1ust1c1a social 



~vlendieta y Núñez, quien i1c: ciff~nidJ ei Daresho Soclal como: 

"Cf conjunlo de leyes y disposrciones autónomos que 
establece y desarrolla diferentes principios y procedimientos 
protectores en favor de !as personas, grupos y sectores de la 
sociedad integrados por individuos económicamenle débiles, 
para logra¡ su convivencia con las otras clases scc:ales dentro 
cie un orden justo". 36 

Sin iugar a dudas poaríamos seguir transcribiendo otras vaíias y distintas definiciones 

sobre et particular, pero eslamos conscientes y ello nos sirve como íímií.e para no pecar de 

proiijos. ?or lo que podríamos decir, que de !as anteriores enunciaciones textuales, podemos 

extraer rasgos comunes, como son, que el Derec\lo Social: 

A) Se integra por normas juridicas que establecen relaciones entre grl!pos e individuos 

desiguales; 

B) Es un cierecho que persigue hacer vivir conforme con la naturaleza, la libertad '} la dignidad 

humana. 

Es necesario puníuailzar que tanto enire el objeto de estudio con relación al sujeto que Jo 

reaíiza exisie una concatenación par2 entenderlo, com!Jrenderlo y explicarlo en su lotaliciad 

como en sus partes, por !o cual podemos afirmar que· 

30 iv'.E~iDiET,C\ Y NU~:=z, Lucio l:1 Cer2cilo Scc:al Seg~na.s Eci:cion 1::iorrúa S .&.. :~~8x1co í 980_ p í 087 
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El Derecho Social es el conjunto de instituciones y normas JUíidicas que iguala y nivela 

las relaciones que se dan entre individuos y grupos sociales desiguales, para log¡ar la 1ust1cia y 

mantener la paz social, en esta exposición vertida sobre el particular, podemos decir que se ha 

expandido a nuevos sectores o ramas jurídicas, de ahi al surgimiento de las d1sc1pl1nas jurídicas, 

que ya enu:iciamos con antelación, vemos que de alguna manera igualan o nivelan a través de 

sus normas, las re!ac1ones que se dan entre 1nd1v1dJos y grupos sociales económicamente 

desiguales. Además, sostenemos que con principios rectores se mantiene y logra la paz social y 

a su vez se obtiene de alguna manera la Justicia social. 

2.2 La Seguridad Social 

Empezaremos este apartado d1cienoo, que es una asp1rac16n tanto del individuo en 

particular, como de los grcpos sociales integrantes ívalga la redundancia) de la sociedad y del 

propio Estado para alcanzar el m2yor bienestar social, tanto del ind:v1duo como del grupo social. 

vemos que el Estado para lograr beneficiar a grandes grupos o sectores de la sociedad pone en 

marcha una política social que le permite abarcaí dos aspectos importantes como son La Just1c1a 

Social y la d1gn1dad humana de sus gobernados 

Como hemos visto en lo que llevacnos en este traba10 de 1nvesl1gac1ón hemos dicho que 

el Derecho de la Segundad Social es una rama del Derecho Social, s1 entendemos al Derecho 

Social como el conjunto de Nori11as .Jurídicas que regul2 las relaciones que se dan entre sectores 

sociales desiguales En esta virtud, aquella se encuadra en el segundo aludido y se ha sostenido 

que la Seguridad Social es un fenómeno soc1ológ1co y un hecho h1slór1co, porque esia vinculado 

con las condrc1ones en que vive el 1ndiv1duo en su entorno social 



soc;a!es par2 1a ej-s~ución de tos mismos. As1 m!si11a el Csiado asi considerado pictege a los 

secloies débifes cía la sociedad mediante ia expedició~ cie leyes que los protegeíl de íos 

accidentes y eventualidaáes derivadas de! trabajo, procurándoles un salario adect.:ado 2 sus 

necesidades cotidianas; de ahí que se considera a la Seguridad Social como un sistema que 

disminuye las injusiicias sociales, ya que como hemos visto la misma no es aira cosa que un 

sistema estruclurado que en mucho de íos casos permite debatir o disminuir dichas injusticias, ye. 

sea, atac2ndo a ios efectos o a !as causas, pero hay que sincerarse y ser además realistas para 

no caer en u~opías, la cual en cualquiei parte del mundo, no pocirá ser ni es la panacea de 'codos 

los males sociales. 

E[ Estado moderno se h2 preocupaóo por resolver probiemas de caracter social, corno 

son: la educación, la sa!ud de fos individuos o sea sus gobernados, el desarrollo económico, la 

producció:i !' distribución áe bienes y servicios, e! manteniíi11ento de las relaciones obrero 

patronales; r;ied1anie la act1viáad de órganos competentes y creados exprofeso para su atención, 

conlrol y manejo Es de explorada doctrina que los principios básicos de la Seguridad Social, 

como c1e:lci2 son: 

A) La universalidad 

B) La sol1dariciad 

C) La integriciad 

O) La un'.dad 

E) La 1ntern2cional1ciad 



So:-i a t~z:vés de esios -píinciµios ¡ectorzs ~r fun:iamentc:les que to Segur:d2c! Social e:etc 

orienia;- al lagisJzdoí y al dog:ná.tico es ¡nterzsaí:te :o dicho por R;,iben Greco po; este sentido: 

~Estas tendencias o principios pertenecen a un p!a:no 
distinto al de aquel en e! que encuentran Jos principios 
generales del derecho, pues nos dice que constituyen 
categorías formales, circunsta.nclas que si bien fes otorga 
validez lógica, diílculíc: su aplicación normaí.iva cuando tos 
países no ha.n alcz:nzado e! nivel de desarrollo socia! que 
presupone aquellos principios". 37 

Esto se explica, según en nuestro concepto por los sistemas adoptados, se~ún las 

necesidades perentorias de cada país. 

Tratemos de concepluar los principios básicos qi.;e la rigen. 

De la univeísalidad en nuesir2 disciplina consisle en que al grupo o grupos de individuos 

son prolegidos sin importar Ja condición social, nacjonal, sexo, raza o proíes1ón; ya que este 

pnnc1pio se explica en atención al amparo o protección de cada vez un mayor número de 

person8s e11 su ámbilo de proíección 

De integndad, se refiere a las presiaciones que son oiorga.d2s por el sistema que 

analizamos, impartido por cada Estado, esie principio iiene dos características funóamentales. la 

cantidad y la oportunidad Resulta lógico que cuando la prestación se otorga en cantidad 

ínsuflcre.1te ','fuera de tiempo lóg1camente la prestaGón se hace innecesari2 mucll2 de las veces 

37 GR:=~c, :\:,,lle;i Jur.sD1cc1ón Ge Sem_.r:~2c. S:x.:12: A:--ic:.ú: pL:iJ!1c2cio 2r: ei 3oiei;~ dei lr.s.1\.JLC 
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El de solidariti~d es difícil o'.e definir o conceptuar, y por tal motivo acudimos 2! 

pensamiento de un docto en fa materla: va¡e 1undamento de So!idaridc:d Social (dice) Mesa, 

3cotando a iitart1 Bufill y a Lugo Peña: 

"Radica en el razonamiento de que si la población eniera 
se beneficia con las prestaciones de !a Seguridad Socia!, es 
justo que tocia ella contribuya a sus sostenimiento en !a medida 
de que sus fuerzas o capacidad de aportación, para recibir en 
!a medida de SLlS necesidades y no de lo que haya cotizado 
cada cual. =:s decir, que se abandona la idea de la contra~ 

prestación individualista, propia del seguro privado y Ja 
colectiva limitada a categorías o grupos que tienen parUculares 
intereses y responsab1lldades, característica del seguro social, 
por la colectiva total, basada en la distribución de la renta, 
peculiar de le. Segundad Sociai". 38 

El de ia unidad, podríamos sinteiizarlo en los siguientes términos; consiste en la 

Unidad Jurídica, Económica y Poliiíca, todo ello v1slo desde la Segundad Social. Creemos 

oportuno éraer a colación lo que manifiesta Mart'1n Fa¡ardo al respecto: 

"Procura un8 2dministración suficiente, baJO Ja dirección 

rectora óe una base leg2I, aprovechando el máx"1mo óe los 

~ecursos personales y materiales, sin que por esto, uniciad no 

qu1er2 decir que no puedan existir vanos órganos gestores, 

38 i~-';CSA. C1tz.cio poi FAJA~DO, ~vlai-,ín D2rec;10 de :a Sequnc.:aci Scc:2i Aquií2r. Españo íS75 p '1 í 



sino z;;¡Zes bts:i Ja ccoroinac:én, ia sislemaüz:aclón y i2 
irllagraci6n lóg1cs: ele las ast'1icturas de los mismos, óentrc de 
!as coorcienedas gereraiss establecidas pare un régimen 
necicna!". 39 

El de internacionalidad, sin lugar a dudas es el más difícil de establecer o integrarse 

en la legislación de un País, el susodicho (enunciado) establece el derecho de que toda persona 

goza sin importar su entidad migratoria dentro de un país cualesquiera, le sean reconocidos sus 

derechos de Seguridad Social adquiridos en su país; en la hipótesis de que se encuentre en País 

distinto al suyo laborando o de tránsito; una vez más citaremos a Martín Fajardo para que nos 

oriente y lo esc!arezca, sobre el particular manifJesla: 

"Valora y tutela a la persona humana de su ca!idc:d 
naciona~ o extranjera, en 'tanio que el principio de 
internacionalidad desplaza: esa tutela detrás de cada persona, 
hacia cualquier lugar de! globo conviriiendo así a la Seguridad 
Social en el "Estado naiur2l del hombre social" según 
expresión de! profesor Michell". 40 

Creemos oportuno ciiar y analizar algunas definiciones que han dado autores 

especialistas en la materia a que nos venimos refiriendo. 

Co~enzaremos por 12 concepiuoclón qu2 da uno de ros principales estudiosos del 

Derechc Soda! de ía Seguridad Social en México; obviamente nos referimos 21 Doctor Francisco 

González Díaz Lombardo que al respecto manifieste:: 

3Slbider:-: p i íf:
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"Podernos intenter aeflnirto como u:ia d1scipi1:1a at.J~ón::Jma. 
del Derecho Socia! er:: Conde se líllagran ios esfuerzos del 
Es~a:Co, Jos par'dc:.J\arss y de !os Esi:ados sn'ire sl, a fln ria 
organiz;:r SLi actua.:ló~ al tog:ro de mayor bienestar scdai 
integral 1r ia ZeHc:dzd de uno ~f de otros, en un crcien de jusilcia 
social y dignidad humanan. 4í 

Podemos destacar de esla definlción los siguientes elementos: 

i. Autonom:za la Seguridad Social del Derecho Social. 

2. En el Derecho de la Seguridad Social se in!egran y coordinan esfuerzos \anto del Estado 

como de paniculares con la !eleologia de lograr el bienestar social integral, en un ambiente 

de jusi.ici2 social y dignidad humana. 

Pcdemos desiacar, que a la definición en comenlo le ía!ta el elemento esencial por el cua! 

se logra 12 eficiencia de la Seguridad Social: que es el Seguro y, la Ley del Seguro Social, vigen!e 

cuya numeral cuarto establece: 

"E! Seguro Social es e! lnstrumento básico de la 
Segundad Socia!, establecido como un serv1c10 público de 
carácter nc:.c1011al en los lénninos de esta ley, sin pe~uicio de 
los sistemas instituidos por otros ordenamientos" 42 
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No sal:mos de nuestra adm1rac:ón. por el creador ia Seguridad Social {para muchos y nos 

incluimos en estos) VViiiarn Beveno'ge, esle nos proporciona una definición que consideramos 

esencial e interesante sobre lo que es la Segundad Social que presentó en su famoso p!an de 

gobierno bntántco, manifiesta lo siguiente· 

"Se define la Segundad Socia!, para los íines del informe 
como el mantenimiento de los ingresos necesarios para la 
subsistencia" 43 

Sobre esta definición que se acaba de transcnb1~ textualmente observamos, que encierra 

la teleología de la Segundad Social que es la subs1stenc1a del ser hur.lar.o en particular; 

subs1stenc1a que entraña un nivel de vida decoroso aJ manlenim1ento y :::onservac1ón de ia salud. 

educac:ón, etc 

Para dar por conclUido este apaílado del capitulo que nos ocupa daremos :a Cef1nic1ón 

que formula el píofesor Alberto Bnceño Ruiz, toda vez que 12 consideramos corr.~!eta y acertada, 

la cual dice 

"La Segundad Social es el con1unto oe lnsr1tuciones, 
pnnc1p1os, normas y d1spos1c1ones que protege a todos los 
elementos de la sociedad contra cualquier contingenc1a que 
pudiera sufrir, y permite la elevac1on humana en los aspectos 
ps1cofís1cos, moral econom1co, social y cultural" 44 



Nosotros, !a entendemos como un sistema social que se adapta a la real1daa, e Ja 

tranquilidad, al orden y al bienestar socia\, por uno de u:i mecanismos como ei Seguía Social que 

vela además por la dignidad humana y con ello en alguna medida disminuyen las injusticias 

sociales. 

Decimos que es un sistema social porque lo que entendemos a este como un conjunto de 

normas jurid1cas que tiene por finalidad última, la de proteger al individuo de !as contingencias 

como pueden ser. enfermedad, vejez, muerte, accidentes y desocupación, con esta protección o 

amparo se logra un bienestar social 

La Ley del Seguro Social de 1943 es. sm iugar a dudas, dentro de nuestra h1sLoria 

legislativa y 1urid1ca un hecho relevante, debido a que con su promulgación y expedición se dio 

el paso dec1s1vo y fundamental e<1 la creacbn de: instrumento que sirve a ia Segundad Soc:a1 

para logr2r una :11ayoí JUst1c1a en las relaciones obrero-patronales, además de los trabajadores 

aseguíados se benef1c1aron los fam1iiaíes de estos Por otro lado vemos que la í1nal1dad de! 

articulo 123 Const:tuc1on2, en su Fracción XXiX además de dar protección al traba1ador 

asalariado por medio del rég1mer: del Segu1·0 Socíal abarca eí1 :o mayor pos:ble a los sectores e 

1nd1v1duos que componen nuestro núcleo social 

Dicho aílículo en su fracción en comento al respecto, determina 

"Es de uíil1dad públ;cz la Lev del Seguro Social, y ella 
comprenderá seguros de 1nval1dez, vejez. de vida, de cesación 
mvoluntana del trabaJO, de enfermedades y accidentes. de 
serv1c10 de guarderia y cualqu.oer otro encaminado a la 
protecc1or. y bienestar de los trab&¡adores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares" 1,5 



Es a:si, que en le "Exposición de Motivos" de la simiiar de 1873, (Diario Oficial de !e 

Federación cel 12 de l\iiarzo cíe 1973) enconlramos los perfiles actuales de nuestro seguro social, 

esta exposic¡ór. de motivos son dice, entre oiras cosas lo siguiente: 

"E! Seguro Social es un medio idóneo para proteger !a 
vida y la dignidad del trabajador y simultáneamente una 
manera de elevar su salario. 

Es Indispensable por lo tanto, realizar un esfuerzo cada 
vez más grande de solidaridad nacional, a fin de que sus 
beneficios puedan irse extendiendo a los sectores más 
débiles". 46 

Nuestra historia palria enseña que desde ios gobiernos Pos-revolucionarios siempre 

ha sido un problema no resuelto o insuperable en lo que se refiere al mejoramiento de la vida del 

pueblo mexicano del lrabajador urbano, del trabajador del campo, etc. 

Una vez más volvernos a la exposición de motivos de la ley del Seguro Social de 1973, y 

enconlrarnos a nuestro modo de ver una parte por demás hermosa que se refiere a la Segundad 

Social corno parte de una política económica de un programa nacional de bienestar colectivo, en 

la mencionada parte se expresa: 

"La Segundad Social, como parte de esa política precisa 
ampliarse y consolidarse, no sólo por el imperativo de 
proporcíonar el bienestar de la comurnd2d, sino como 
exigencia económica, pues la red1stribuc1ón de la riqueza que 
promueve, no frena el crecimiento, sino que por el comrano lo 
impulsa de manera real y sostenida Mientras que el hombre no 
disponga de elementos para superar sus limitaciones 
materiales y culturales no podrá alcanzar su plena 
product1v1dad". 47 

<6 ill'. del Seouro Social Novena ::c1c1on Tr1llc:s 1v1ex1co 1983 P í·~ 



Gamo vemos en lo iranscrito, esia ex¡:oslción de moUvos de 1973, estableció ia 

necesidad (para [ograr [ai meia de !a Seguridad Social de proporcionar seIV[cios esenciales a 

grupos débiles económican1ente y a !os majgina.dosj, de incorporar a gr.iJpos no proteg¡clos por la 

Ley de 1843. 

Eíl este apartado, de este capítulo soslayamos deliberadamente entrar al estudio de la 

Ley del Seguro Social crítica de la misma, debido al orden metodológico y diciascálico, toda vez, 

que en e! capítulo tercero de este traba.jo de invesíigac!ón, que pretende ser tesis recepcionaJ que 

suscribe jf sustenta el hoy tesista io era más adelante, propiamente en el capítulo tercero, por lo 

que en es·i:os momentos creemos oportuno no entrar a. dicho estudio, pues en el capítulo que nos 

ocupa, o sea el capitulo segundo, ún1carnen\e se refiere y estamos tratando concep\os y 

definiciones, con ello procuraremos no perder la brujula, como ya quedó dicho del mélodo que 

hemos abarcado para desarrollar el rnullicitado trabajo de investigación. 

Por lo cual abordaremos el estudio y análisis de algunas definiciones que se han emitido 

en relació;i 2! Seguro Social. 

La expresión "seguro" tiene varias excepciones ; enlre ellas esta: libre, excento de toda 

cont1ngenc1a, es dec1r, libre de todo daño o nesgo, también la connotación de certeza, e~c. Al 

mismo se le asocia para su mejor comprensión con su antónimo "inseguridad" o '·inseguro'·; que 

viene a expresar la falta de segundad; la incertidumbre, ia duda, también viene a significar el 

peligro lateme, el daño, el riesgo 

Et maestro Francisco Gonzá1ez Oíaz Lombardo da una definición del Seguro Social en 

los s1gur2;-ites términos: 

µPor lo qt.:e toc2 zl Seguro Soci21, '.o vemos entendido 
como !2 mstituci6n o el inslumenlo ce !a Seguridsd Soc12! 
;ned1ante la cu2I se t1enC:e a. gc:r2n'c1zc:¡ sol1danarneilte 
org211izscios !os esfuerzos de! Estado y la pobi2c1ón 
cconóa::c2::-'2n'.2 scUva, pars: gar2nii:2: :c:;rn2ro !os nesr;:cs ;' 
con\1ns2nc1as soc12:cs, de v1d3 :: neces:oc:cies 2 qu2 est2 



exo:.iesta y a aquellos que de ella dependen, a íln de lograr 
para todos el mayor bienestar soc10-b10-económico-cuh.urol 
posible" 48 

Consideramos oportuno comentar algo al respecto. 

La información que nos proporciona el autor en comento es demasiado larga, ya que una 

definición debe contener los elementos esenciales de lo que se quiere definir (valga la 

tautología), para dar mejores y mayores detalles descriptivos, como bien sabemos esta el 

concepto. 

2. El autor en cita sostiene y con ello, convenimos, el que el Seguro Social es un derecho, o para 

mejor expresión se dice que es el derecho del Seguro Social; en virtud de que las personas 

que se vínculan a otras lo hacen a través de una relación de trabaje, son suietos de 

aseguramiento en los términos del articulo 12 de la Ley del Seguro Social, y en los térnnos 

del artículo 18 de dicha Ley, los :raba¡adores podrán solicitar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social su inscí1pc1ón, comunica¡ las modificaciones de su sa1ario y dem2s condiciones de traba10 

3 Vemos que el autor en comento afirma que el Seguro Social es el instrumento de la Seguridad 

Social, eslsmos totalr..e'lte de acuerdo con esto pues como ya lo d1i1mos en olro apartado de 

este ca;iitulo la Ley compete11te. tanto la de 1973 como la promulgada el 21 de dic1errbre de 

í995 así lo establece en ambas, e1 su artículo cuarto cor-respondiente 

4 Pa;-a ei autor c;ue analizamos el Seguro Socia! garant:za los nesgas y co:-it1ngenc1as sociales 

de vida y necesidades a que esta expuesto y de aquellos que de ella dependen, mediante la 

contribución organizada y solidaria del Estado y de la población económ1ca:nente activa_ 

~8 GONZALEZ DIAZ Lm'3.~ROO, francisco Op C1t p 129 



Sob!e ~o úitirno olse:i¡imos C:e r¡2nera co;np!etz. con e: autor, ya c¡~e e! Segt:ro Sociaí no puede 

ex1g;¡- aportaciones a. la población económicamen:e activa, ya q~e el ¡nsü\.uto ¡iflexicano del 

Segu~o S~cic;1 no puede pro~eger a to:'.os los lncHvicluos, sino e aquellos que dicha ley expresa y 

de'i:ermina en su articulado: el artículo siete cle la ley en c;ta de maners clara determina que el 

mismo cu'.:Jre fas contingencias y proporcione !os ser ... ~cios que se especiftcan a propósito de cada 

régimen eLJ particular, mediante prestaciones en espsc:e y en dineio en las formas y condiciones 

previstas por esta ley y sus reglamentos; en el artículo noveno delerm!na con precis[ón de 

íe!ojero qL:e !os asegurados y sus beneficiarios para reclbir o en su caso seguir disfrutando de las 

prestacionzs de~ Seguro Socia!, deben c:;mpHr co11 !~s reqt..:is!í:os es'tEbleddos en la mis;-na [ey y 

en sus ¡egiarnentos. 

[Viario Ruíz fvíassieu da !a siguiente definición sobre Seguro Social: 

"Se deflne a! Seguro Social como un sistema que otorga. 
derecho 2 los asegurados 2 determinadas prestaciones, 
alíegándose recursos mediante el esiuerzo combinado dei 
propio asegu;ado, las cuotas pa'(rona!es y el subsidie de! 
Estado El Seguro Social cubre determinadas necesidades del 
ind1v1duo por causa de enfermedaci, invalidez, vejez, muerte u 
olros acontec1mier.tos independientes de la voluntaó del 
asegurado'. 49 

De la anlenor definición podríamos decir que es legalista, y de alguna manera es 

comp!eia, p2ra cerrar todo lo referente al Seguro Socia! transcribiremos una. definición muy 

inieíesanie que nos da e! profesor Alberto Bnceño Ruíz, que es la siguienle: 

El derecho ciel Seguro Social puede con menos 
osientac1ón definirse como el ccnjt.:nta de normas e 
instiiuciones 1uríd1cas que se propone ia proí:ecc1ón de los 
asegurados que l1m1tativamente, se establecen frente a la 
concurrencia de cierias contingencias previamente 
determinadas, que afectan su s1luac1ón económ:ca o su 
equilibrio pslcobio\ógico". 50 

~g RUIZ ;1,'.ASS:cu, ~.i1c-:rio. Op. C1\ p 128 

50 BRiCt::\!O Rü!Z, ,'.\iC2:\o. Oo Cit. J í9 



A nuestro concepto, el Seguro Social es ei medio por el cual la Segundad Soc1zl alca:-iza 

sus fines, y en ese sentido entendemos al derecho de\ seguro social como el ordenamiento 

Jurídico q~e otorga derecl1os y obligac1ones a los suietos obligados por su normas para recibir íos 

beneíicios que las mismas otorgan por la ley 

Como se podrá observar de las enunciaciones lranscntas lineas arriba y de la propia 

podemos decir· que la Seguridad Social estructurada o programada por el gobierno a través de 

su política social siempre tendrá los objetivos de garantizar el derecho a la salud y a la protección 

o los medios de subsistencia. 

Por último podemos afirmar que el seguro social no persigue fm lucraíivo alguno. 

Queremos hacer mención, una vez más a la expresión de motivos de la Ley del Seguro Social del 

año de i 973 porque creemos sin temor a dudas a eqwvocarnos que encierra la realidad 

dogmálrca y pragmática tanto del seguro social como instrumento de la Segundad Socia!· 

"El transito del reg1men de seguros sociales al de 
Seguridad Soc1ai no puede rea:1zarse súbitamente, r.ienos aur 
en un país que 1rnc1a apeí:as su proceso de desarrollo: pero no 
podemos mantener cerrado en la prac'tics el acceso 2 los 
benef1c1os del sistema, porque ello sería prolongar y agudizar 
el sistema de una socredad dual, en que algunos grupos 
1nclu1dos en procesos econóf'ltcos más moderno, d1ferenc1an 
rap1damente sus cond1c1ones de vida de una mayoría de la 
poblacrón cuya margrnac1ón parece 1nalierable" 51 

51 : ev de'. Sea:Jrc Sc::a[ Op C1t p 17 



2.3 :..a SoH:iarideé Sscls: 

Af [:i1c12r esi.e 2po;":.Edo de\ capilulo 8:1 Ossarro~~o, Oiremos que :a So;kíariCad Soc!a! :1':: 

:1a podido ser desa~~oJ;ada ei1 aienclón e que nuestra sociedad occ1d8nta! de los úfürros c.ños se 

encue;it¡e reg¡da íundamentaime;ite por normas juridicas morales sostenidas en p;indplos 

lndividua1es, co;no son 1a compatancla y la rivalidad, es por ello que en ia doctíina jurídica y 

sociológica prtncipalmenie no har. en'uaáo cie manera plena y convincente al estudio de [o que 

eila es. 

Traemos 2 coiadón ic que [1a dicho Dürkheim so:Jre e! pa.r::icu!a:: 

~La Solidaciéad es !a iriterdepenoencia reciproca o 
vinculeciór. de los miembros del grupo que co11vienen 
comurniariamente". 52 

Por otro \aáo es Gonveniente citar al proíesor de Ha1vard Sorokin, quien dice que la 

misma es. 

"La inter2cción cie aspirzcíones \' de las acciones 

e:o:terior·2s de los miembros del grupo en concurrencla de ayuda 

mutua para la realización de sus ob¡etivos" 53 

52 ALí1.~ANSA ?.~STOR, José Msnuel p2re:::i10 de la SccuriGad Soc1a1 T ecnos S A Sépl;ma edjcíón 

"' 



?Oí otro 1acio, es conven¡erüe citar al profesor españoi José Manuei Almansa Pastor, 

quien ha c2r2cterlzado a la SolidariGad Soc¡c;¡ como sigue: 

" íº) E! individuo queda inmerso en !a sociedad a través 
de !a 1nterpendencia con los demás miembros 2°.)la sociedad 
se compone de un sistema óe f11nciones diferentes y 
especiales interrelacionadas recíprocamente; 3°.} !a 
persorialidad individual se mantiene y fortalece en una esfera 
de accióri propia en :nteróepenóencia con la de los demás. 

En !os tipos sociales primitivos o iníeriores p~edomina la 
solidaridad mecánica, y preponderan las regias jurídicas de un 
derecho cooparativor. 54 

De las anteriores definiciones que hemos transcrito vemos, una constante, es decir que la 

Soi!dariC:aci Social se interactua indeterminadamente con varios sujetos o sea es impersonal; I& 

motivación o fuente puede ser Solidaridad Familiar. f\lacional e Internacional. 

La Solidaridad Social es el conjunto de intereses y responsab1liciades, en virtud de la cual 

existe coopeíación conjunta cuyo fin es la realización o'e objetivos comunes 

En nuestro derecho positivo se le contempla en la Ley de 12 Materia en los artículos 8, 

232 a 239. En la "Exposición de Molivos" de 1973, se ve claramente !a 1ntenc1ón perseguida por 

el legislador en relación a tan anhelado tema, por lo que creemos oportuno y necesario iranscribir 

un fragmento, para que nos onenle y encamine hacia lo que aquella es 



"A fin de b;i::dar ur. rr:lrnmo de; 9rote:ciór. a aqwe![os 
grupos que r·aS't2 hoy ha:11 permane:;do ai rr:arge:i ::ie1 
óesarrol!o nacional J-' que debido a su prop12 condidón no 
üenen capacidad cantribuiiva suficienie para incc¡porarse a lqs, 
sistemas de aseguramiento ya existentes, la irn:iaUva instliuye 
servlc1os de solida:idad social que irascienden ias fónnulas 
tradicionales de seguros mediante los cuales só!o reciben 
beneficios las personas capacrtacias para concurrir a su 
sostenimiento. 

La experiencia, !a organización y los recursos de que 
dispone el !nsfüu\.o rv;exicano de! Seguro Soci2l, im9one 12 
obligación de hacerlos extensivos, como el decidido apoyo 
gubemamen.ta;, a los núcleos sociales más necesitados. 

A'lendiendo a !a calríicación que de esios grupos haga a! 
Ejecutlvo ¡:ederai, e! instituto proporcionará asistencia médica, 
farmacéutica e incluso hospitalana, conforme !o permitan sus 
recursos y !as conci1ciones sociales y económicas de la región. 

Para e! otorgamiento de estos servicios no vulneren el 
equilibrio económico del mstctuto, en detrimento de sus 
finalidades prirnorciiates se precisa que serán financiadas por la 
fede1c.ción, por !a propia institución y por los benefic1aílos,la 
Asamblea General delennmará el volumen de recursos que se 
destinará para tal efecto, tomando en cuenta las aportaciones 
que haga el gobierno Federal. 

Dada la ;:;rece.ria situación económica de los sujetos a 
quienes están ciestinacias estas prestaciones los beneíicianos 
podrán contribuir con apori.aciones en efecti·Jo o bien mediante 
trabajos personales que presten en beneficio de la comurndzd 
en que habhe;). El tránsito del régimen de seguros sociales al 
de Seguridad Social no puede íeal1zarse súbitamente, menos 
aún en un País qi.:e inicia apenas su proceso de desarrolio; 
pero no podemos mantener cerrado en la práctica el acceso a 
los beneficios óe! sistema, porque ello sería pmlongar y 
agudizar el esquema de una sociedad dual, en que algunos 
grupos incluidos en procesos económicos más modernos, 
d1ferenc1aí rápidamente cond1c1ones de vida, de la mayoría de 
la población cuya marginación parece inalterable 

?or 0\02 p2rLe, :z Irnc12t:va amplía e! cam;::;o de 2pl1c2c:óri 
ae las pieslac1ones soc1a!es. al señ2laí eil el anículo 234 
nu2vcs pmgr2mas 2 seguí; por el lnst1lu~o. entre los que 
,1J::dcr:1os scr12'<;r, .os rcia:11·cs 2, ,;;sl2s!cc1:-:12r:c 
2om:n:s;r2::;é:: de 1.rei2tonos ;1 c'~ros se;v:c:os s.m:i2:-,2s, 

su 



cor:s:íL:cc',.'.:in ~· 1:.:~:c:;x:arT:.1sr:b C:s :::ar_::::.:s \.'2cc.::::c::":a ss :· es 
~eadapta.Gión pare e[ ~-a0aio yª" ~2:-!a:a:, i.oi:::.s c.c;..:ai:cs. :,~s 
sor, úWes pa;c. ía e~svecién oei r.1ve: Q,3 \'::Je-. bdilf;dus., )1 

colectiva" 55 

Como podemos observar de !a transcripción que hemos evocado, se disangue 

c[aramente los fines del Seguro Socia¡, fas prestaciones sociales y !os seNicios de So!idaricíad 

Socia!. 

j'Jor otro lado, en eJ pj)mer párrafo transcrito, se estab:ece que se crean Jos servicios De 

Sclidaridaá Sociai para aquallos que carecen de capac!dad contributiva suficiente para su 

¡ncorporaclón a !os sistemas de aseguramiento instituidos en i;:; Ley del Seguro Social; y es en el 

párrafo 5 que se eslablece que estos sujetos beneficiados pt.:eden contribuir de las lormas 

siguien~es: con aportaciones en efec'tivo; o con trabajos p8rsonaies que presten en beneficio de 

las comun¡dades en que habii.er.. También vemos que en el párrafo cuarto de la mencionada 

ªExposición de [v':otivos" se asienta la manera en qu·8 son financiadas dichas prestaciones· por la 

Federación, por el lns\ituto y los beneficiarios. 

Por otro lado ci1remos qt:e en términos dei artículo 236 de 12 Ley del Seguro Socia! los 

sen1ic1os de la Solidaridad Social son. La asistenci2 médica, farmacéuiica e incluso hospitalaria 

Por olro lado el ariículo 237 de !a Ley en cita, determina que los grupos marginados rurales, 

suburbanos y urbanos son !os beneficiarios de los servicios de aquella 

:::i:::. Le11 Deí Seot.:ro So:12i. Alce ~,·lé:<1co í98S 



8reemos conv9nien~e aes~acar, que en fecha 3 de febrero de i983 apareció pubiicado en 

e: o:ario Oficial de la Federación un decrete por el cuai se adiciona un tercer párrafo al artícu!o 

cuarto co~stitucion2I, en los iérmirios siguientes: 

UToda pers~na f1ene derecho a !a protección de la salud, 
la ley definirá !as bases y modalidades para el acceso a los 
senJ¡cios de saiuc! r estab!eceffi la concurrencia c.i$ ia 
i=ederac1ó:"! y !c.s enüciacies federa.~vas en materia de 
salubrid2d gene:-ai, ccr.forme a lo que dispo:ie la ·j-acciór. XV! 
del artículo 73 de esta ConsJiuc1ón". 56 

C:-eemos con fiim·9Z8. y solidez, que un estado que alien.le, sostenga y conseiVe e! 

bienestar físico, f';lenta! y económico de sus gobernados, será un esiado rnés jusio y con 2lio 

iograr2 ;e; bo.se para el crecimienlo y desarrollo de una mejor calidad de vida de sus gobernados, 

peío ese:lcia!rne~te y de :-r.anera particular de tos grupos más desprotegidos de nuestra 

sociedad. 

o:remos la definlcrón que da ia Conslilución de la Organización Mundial de la Salud: 

"La salud es un estado de completo b1enesiar físico, 
mental y soda! y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades". 57 

:=:término salud, p1ovlene del gnego "Salus .. Ut1s", que viene a significar el estaóo en que 

e; organismo ejerce normalmente todas sus íunciones. ss 

5G D12no Oficial de !a Feciersc1ó1i 3 de Febrero de 1983 
57. DIAZ ,6,LF,;RO, Salomón Derecho Const1tuc1on9J a la Prolecc1on a 12 S2iud :•/í1guel Angei Porrúa 

ri.néx1cc 1883 p 15 
58 Q!.~_g.1c:ia~lo eje le 1~e10u2 ~s,rJai:oi2 :=s92:12 C2ír2 Sr-\ Dcc1·~~0 110\1:::112 c.-ci,c:an. Espzñ2 í976 P 

í ~ 79 



Constii.ucioJal. 

Como vimos qus en fec!1a 3 de febrero de 1983 se pub~[có en ,aJ Diario Ofici2l de !2 

Federación ei p8rrafo íercero que se adiciono al artículo Cuarto Constitucional y hoy aparece 

como e! párrafo cuarto del mismo artículo. 

Como vemos líneas arriba cuando se transcribió el hoy p¿rrafo cuarto del artículo que 

nos ocupa, esta entre otros aspectos sostiene e! interés del estado en apoyar la protección a la 

salud como una garantía constitucional e individual, de carácter eminentemeílle social; en este 

párrafo se aborda el aspecto salud de n:anera general. Desmenuzanáo el contenic'o del p2rraio y 

de! articulo que nos ocup2 tenemos: que el derecho a ia protección a la Saíud se universaliza es 

decir, este derecí:c garantía Constitucional cubre a todo individuo que se encuentre en territorio 

mexicano, sin importar su calidad migratoria. Los camp:Js de acción que comprende e'1 

Derecho a la Protección a la Salud son: SerJicios Personales que implican atención médic3., 

prevenUva, curativa ~r iehabilltatona; además comprende los servicios no personales o servicios 

de Salud Públicos que son: el control de !a contaminación ambiental; el contíol sanitario; (como 

son la vigilancia De esiablec1m1entos que cumplan con las normas que deben ser observadas en 

el campo de las bebidas, alimentos, medicamentos, etc. Además la adhesión Constiluc1onal al 

artículo cuarto en cita se refiere de manera expresa a la concurrencia entre la Federación y las 

Entidades Federativas en ma1ena de Salubridad 

Creemos, que con esia adición al ari.ícu\o cuarto Constitucional se consagra a 12 salud, 

como universal pa1a tedas los habitantes cie México, con es~a reforma se vinieron a acrecentar 

las garannas de carácteí social, en donde se reconoce el derecho de 1

lOÓO gobernaóo a !2 

piotecc1ón de la salud, y se postula la obligación del Estado para ac1uar ;1 hacer realidad dicho 

postulado El alcance o contenido de dicha adición, respecto e: la obl:gacióri y compromiso que 

tiene las ccnst1tuc1ones locales, el sran constitucion21is12 mexicano Felipe Tena Ramírez, (quien 

íuera a!L'.mno del m¿s grande Constitucionalista iambié:i mexicano de este s:glo, obv1amer.te r:os 



upo¡ lo que hace a !as garantíais sociales, casi todas 
implican restñcc1ones a !as garantías individuales por la 
Constitución Federal, de donde deriva ia conclusión de que 
pueden ser creados al aumentados en !as constituciones 
laca!ss, de la misma manera que no pueden ser disminuidas 
!as que ya constan en [a Constitución Federa!". 59 

Ce lo anteriormente transcrito, a. nuestro juicio quiere dec!r, que !as garantías sociales 

prevalecen sobre las individuales, ade:Tiás son inamovib!es, porque como lo dice el autor citado, 

;io ;Jueden ser eument2das ni disminuidas en !as constituciones !ocales. 

Los afcances del párrafo adicionado en cita del artículo 4 Constitucional, a~ universalizar el 

derecho a !a protección a la salud, tendíá que ciesarrollar objetivos fundamenta!es en el sistema 

nacional y ei programa secto:ial de salud, el investigaáor del lnst1tulo de !nvest1gaciones Jurldicas 

de la U.N.A M. Marces Kaplan los enumera de la siguien\e forma· 

1. "La extensión de los servicios de salud a toda la población-, 
atendiendo sobre todo a los problemas pñontanos y a los 
1actores que cond1c1onan y causan enfermedades y daños a 
la salud, con especial interés por las acciones preventivas. 

2. E! desarrollo demográfico. 
3. E! apoyo a la pobLsción desprotegida e incapacitada 
4. El meioramienlo del medio ambiente. 
5. El desarrollo de los recursos humanos. 
6 El financiamiento de una insdustnan2cional óe farmada y 

quím1co-fannacéutica". 60 

59. TEí\!i\ RAivilREZ, Felipe Derecho Cons\1tuc1onc:I lv1ex1cc.no. ?arrúa S .6.... Ucc1ma Segunda Ed 1c1ón 
l1/iéx1co i973 P.o. 63 y 6~ 
60. !<AP!AN, f1.:2~cos Derecho ConslrJy_cional_ª-.12 Prolecc:.Qil_J lci_~_Q~l¿_Q ?0~~02 S P. ~/1er;:co í9~0 ? 56 



co¡m::kfimcs con e! a~tor cii:aCo, pues sorr:os de ;a creenc~c.: Ge c¡i.::e si se C:Lllere 

hBce:- rea;HdaC: e[ derecho s. la pioéección z: lo. salud se Cejan da o~serJaL como r::í¡-¡fmc. 1os 

oCJetivos enumerados !íneas arribe, 9ues ~a. sa[ud se protege, co:iserve r me1ora áesarra~tando 

progíamas que atie:-idan íos aspectos que deterior2n la ca!idad de vida y en especial la szlud. 

Siguiendo con e! autor citc:do, citaremos textualmente sus ideas, a io que denomina 

pirár.iide cíe la salud: 

~Dentro de la. p1r8.mide de lz: salud, la orientación 
prioritaria deiJs se; el esfue¡zo y primacíc; Gel sistema de 
cuidacios de salud primarios. A ello corresponde el menor 
recurso :e!ativo al gran hospital escaso y costoso, y que por !o 
m:sfllo debe ser usado con parsimonia. Los ma~'ores esfuerzos 
y ;ecurscs deben i:- hacia ía creación de un g;cn número de 
cerltros comunit2rios para !os sectores popuiares 
del campo y d9 las áreas m2rginales o de mayor necesici2ci y 
penuria. 

La geneiaíización de las enferrneCades de la pobreza 
hacen urgente la combinación de los esfuerzos y de las 
cond1c1ones de vida, por el control y superación graduales cie la 
ma! nutrición, ia contaminación del agua y del medio ambiente, 
con los esfuerzos más de prevención de educación sanitana 
oasica y de curación. 

Otras priondades de la Política y de !os servicios de Salud 
se refieren a Ja formación del personal, la lecnología y la 
íamacopea". 61 

Como d1¡imo3 en líneas anteriores de este apartado, la realización del Postulado 

enmarcado del ariícu_o en estudio es de difícil realización en un País como el nuestro que esta 

en vías de desarrollo, en donde píoliferan las enfermedades que, denominadas de pobreza y de 

miseria; pero también reconocemos el esíuerzo que se ha venido real¡zandc por diferentes 

sectores de la sociedad ;r en especial,, y visto el esfuerzo de la Administración Federal del 

expreside11le y hoy v1tuperacio hasta la ignominia del expresidente Carlos Salinas de Gorlari para 

6í IJic2rr;. p 09 



P;ograrr.a Nacion2! de S0Hd2rldad, este se basó y just!ñcó ante ¡as Qemandas justas de !os 

mexicanos más desprctegidos sccioeconómicamente, que requerlan ~r necesitaban de seiVicios 

indispensables para su desarro!io y bienestar social. 

Por otr:::> lado no podemos sosiayar que la tarea para realizar cabalrnenle el derecho a la 

proiecclón de !a Salud es iargo y requiere trabajos y esfuerzos enormes de toda !a sociedad 

mexicana, es éecir, de todo el pueblo mexicano, en la actual aOrr.inlstración y admir:istraciones 

pa.szdas (ex~pto, e! sexsenio Gel hoy l~n odi2d~ Carlos S51inas cie Garlar!) ios programas 

[l1Dem2me:1tales de saiL:ci r:o han sido del todo eficientes. por ias razones apu::tadas por el 

peíiodis1:a norteameric2r.o Alan R1dir.Q, que son: 

"No s-s raro c¡ue arnbiciosos prograr:ias guber;iamentales se 
vean ento¡¡:;ecidcs por la ma1a coordrnsción existen(e entre 
oficins.s diíerení.es. Aciemás de la medicina preventiva ics 
servicios de salud son proporcionados poi tres grandes 
organismos y decenas de instituciones simultáneamente Los 
gob.ernos de los estados tienen sus propios programas de 
prestac:or:es sociales que, en ocasiones, duplican tas 
act1v1dades de la burocracia federal Y cuando un Presidente se 
compromete con un programa específico, muchas veces los 
recursos se asignan de nue,:a cuenta y en foílTla arbitrana, 
qu1tándos2 a oiros programas para sa{isfacer el requis1io político 
inmediato". 62 

Po;- desg~acia, lo que hemos transcrito son prácticas arraigadas en esla aJministración y 
que es C::1ficil de que se abandone, pues como es bien sabido dichas práclicas se confunGen con 
objeüvos políticos y fines electorales, en el sexsenio del ex~piesidenle Carlos Salinas de Gortan 
el Programa Nacional de Solidaridad se preocupó en dar un impulso a ia medicina preventiva, 
meiorar ~a adminisirac1ón y las condiciones amb1enlales de las comunidades desprolegidas. 

La universalización de la Proiección a la Saluci, es un derecho y una realidad forma! en 

i\~éx1co, pero falto. acrecentarla para que se ma1enaies ei postulado constitucional que venimos 

'32. R!D;:~G, .D.i2i Ve:hos d'st2:-il2s Jo;:;~uín Mort1z Pl2ne:2 Dec 1r.:a PrirT1e:2 
reimpres:ón rvléx1co í986. P. 238 



ai1z{fze¡;¡~o; es deoir se es~ O:a:'.'ldc la ba:~afüa para conve:iiulo en s;~:J rae!, 11 esl:a r-eali~aci se 

¡oa:l¡oe.ra: c:.ic:ílcio c1:sst;J<::T~2c:i lo: pobraz2 e;, [:f.éx¡oo, e meior dic:10, c~ertdo no ha;17ai grupos 

soc¡a!es que vivan en Ja miseria, porque l'Z se v:o ra sa.'.ud ílO sol@ms11te comprende eJ biar.estar 

físico y mental, sir.o también ei socia!, ya que el hombre estz rodeado por factores 

biosicosociales ; aunque parezca de risa, la salud lier.e reiac¡ón con condicionantes importanies 

como son el factor económico, e! educativo, el cu!turef, ta dinám[ca familiar, etc. 

En el análisis que nace Roberto Garcia Ja:me sobre los detenninismos de la salud, 

ana!izc: lo trascendent2! de la saiud, dicho estudio es ini:eresante, por [Gs razones conten¡das en 

el análisis que transcribiremos: 

"La salud trasciende el parvo áribllo de ia med1cm2. Esto 
tan s¡mp!e, y que constituye el núcleo de la definición acuñada 
por la O.i\li.S "La salud es un perfecto estado de bienestar 

biológico, anímico y so:ial, y no la mera ausencia de 
enfermedad", debió retraerse ante un acceso de flüurismo 
triunfalista, deja a su suerte, la c¡encia :-néáica que es incapaz 
de allegarle a la humanidad el paraíso profetizado, Re;ié 
Dubas ha demosirado el importante pape! que desempeñan, 
en la salud fadores de diversa índole, algunos de ellos 
imponderables 

No encaia entre estos últimos, por cierto la economía sln 
cuyo respaldo se marchita con seleridad cualquier iniciativa al 
respecto Efectivamente la incidencia de numerosas patologías 
pueden ser abatidas actuando sobre el medio ambiente y los 
patrones culturales, como enseña la medicina preventiva. El 
aire y el agua puros, la racionalidad urbanística , las 
condiciones laborales acordes con la plus1menc1onal1dad 
humana, el fomento de hábitos h1g1érncos-nutric1onales 
coherentes , conforman algunas de los píinc1pios soJre !os que 
habría que edificar una sociedad más sana A med1acios de 
este siglo la 1mplanrac1ón de medicas proíilácticas rindió 
frutos extraordinarios en el trea de la sa!ubndad. Empero en 
las últimas décadas el margen de manrobra se ha reducido 
considerablemente 

c., ,~1re y agua en un mundo, que consolida 
mc2nsablemente las bases para destruirlo ?, l rc:c1onal1dad 
urbarnst1ca en el marco de un caos al paíecer irreversible ? l 

cono1c:on2s ic:Oorables .scordes con la p::..;nmencional1dc:ú 
i1umana, cuando las tendencias apu:-i:an en sent1cio cantrano ?, 

l promoción cíe ha01tos hJg.én:cos nu~r:c1onc.ies, en eS;JaC1os 
co11q~1s'.<:::'.cs :~o; 2: í,_:c;o;;;. J:ir2nz2 ? Cr. s·~ T,2 les Jirn ',es s2 



cc:n~ar. 2i ra~m~ é.-ams.o CIU'.3 rntt3~rsi czp2dd2:l ~mes~crl~. 
las ~c~s t:::1:~~::;Ss ~~::; ·re .;s:!.l:h@ri pra~enclGri ~~p:3!3)r el 
eíl~\7\:go ioo:.er:W ~·~ias s~s :;rmzs ll l'it31iár1.t':ose e("! :tn..1 
terrena~. 63 

De ¡35 pieguntes que se auto formula el period1sla diado líneas arriba, además de ser 

interesantes son necesarias y oportunas, para todo aquel que quisiera fijar el tiempo en que 

habrá de realizarse plenamenie el derecho a la protección a !a sa!ud, en su aspecto real, es decir 

ver materializado ese derecho; porque el formal esta realizado plenamente al ser consignado en 

e[ 'texto constiiucional que se ila citado infiniáo.á áe veces en este apartado. 

De las respuestas que les demos a iafes interrogantes tendremos que conscientizarnos 

de !a importan:::ia que reviste la salud como algo inherente a ia persona humana. 

La responsabilidzd de 12 socieáo.d frente al derecf10 a la protección a la salud, es de vilaf 

impor.:anci2 para e! desarro!ío de la ;¡¡isma, porque una sociedad conscient1zada es una sociedad 

en que el hombre tiene valores comunes con sus componentes. 

Como se puede observar de todo Jo arllerior, Jz educación para la salud es el mecanismo 

ideal de consc1entizac1ón social, en donde el individuo será el más responsable para con la salud, 

el mantenerla, mejorarla o restaurara. Sobre estas mismas ideas, Graciela Rodríguez, destaca lo 

siguiente. 

"Los individuos y ia sociedad deberán transformarse 
progresivamenle óe iaJ manera que sus actos se onente hacia 
ci2no grado de sistematización y co:itrol, donde la protección y 
el mantenimiento de la salud sea e! resultado de acciones 
organizadas y c:ciividades establecidas sobre la conciencia que 
tengan las personas de lo que represenra su bienestar en 
relación a los demás y en relación a la sociedad 

63 GARCIA JAIME, Robeno Periódico Uno mas Uno Domingo 1°. De abril de í990 D ¡:: p 1~ 



E1 {:[~cieJ prrcg:Em¿t~ t\·3 la normB r.os ~:av2 ~ por.s: ei 
éní'Q:s¡s eri ia psr'ct:ip~ón ~e~ C:emam::la.Jüe, io c;~e va: eíl :s! 
senfü:lo de \Tsnss posibifi~gc\ autoffi.añe: 11 pzlema!js~a de~ 
esta.do. ?a:ra eUo, ei cor.cep1o de res¡:¡onsa:bmciad se 111scri!cz; 
den·Jo de la capacidad de pa:li:ic:par, capadáad que debe 
desarrollarse y que impilca: que los indi\~duos dis:;iongéln tanto 
de los elementos maleria!es con los que a! interactuar le den 
expresión concreta a ese conocimiento. Entonces se pndrá 
hablar en í:érm:nos de controf y auto cuidado, asi como de 
Control Sociai, el indlviduo en !a prevención sob:e lo que hace 
a.sí mismo por !a comunidad. 

L2 organización social para ;a salud se tnicia a partir del 
programa de capacitación para. la salud 'i de !a parlic1padór.. en 
el esiabfecim¡ento y detennlnaciór. C:e! equipamíentc. 

r:=ntender que se trata de obHg2clo11es compari¡das ~ 
estrnUf.cadas donCe la fron',era Ce ;2s cólig2ciones es :le ic:.s 
respec'dvas capacidc:.cies, implica ~al vez un trabajo más arduo 
para el legisiador, pero uila gana;icia erioílTle pare: !a so~1edad 
que cuenta con instrumentos legales para geneiar r normar 
procesos áontie la casuística es dir.árnic2 no un iislado 
genérico". 64 

Co;i esta ú\tirra cita damos por terminado iocio !o :-elaiivo 2 12 Garantía Conslil'Jcion2i cie 1 

Derecho a la Salud. 

Desglose de la Ley Genera! ds la S21ud 

Es el artíci.:io 2°. De la Ley General de la Sa!uci (esLa ley reglamenta el párraío 4° Del 

artículo 4°. De la Cons'.1luc1ón Federal), señaia las finalidades a la protección a la Salud, son las 

siguientes: 

"Art 2º. El bienestar físíco y mental del hombre. para contribuir al e¡erc1cio p!eno de 

sus capacidades; 

!l La prolongación y el mejoramiento de la caliéad de la vida humana; 

111 La protección y el ac:ecentamiento de los valoíes que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de cond1c1ones de salud q:Je contribuyan al deszrrollo social; 

66. ROD?{IGUCZ ~E AR Slv'1ENJ:, Gr2c:eia Derecho Coíist1tuc1::mzi 2 i2 ?ro'.ecc:ón 
QQJ_2 Sa1uC Porrua SA i\1iex1co 1989 p ~~8 



l\/. La: e:üerusión da zcthe;:J~ées sc¡!daria:s y ~es~·Jrisat\les Ge :s poblaclón sn 1a 

preservacié:J, conserv.;:ció;i, mejc:a;mler1~0 y oestauraclóíl Ce sa1~0:; 

v _ Ei áisfrúi.e se servicios de salud y asistenc:a socia! que satisfagan eficaz y 

oportunamente la necesidades de la población; 

Vi. El conocimienlo para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de 

sa!ud, y 

V~l.El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológic2 pare !a salud". 

Este artícu!a ~ra~scri~c textualmente por su claridad no requiaie explicación 

o aná!:sis alguno. 

E;i el ar.ícu~o 5º. Ds ~a :..e~1 que nos oct.:pa Oefl:-1e a! sistema nacionsi de salud en ics 

siguien'tes tém1·1nos: 

UEI Sistema í\Jacionai de Sa!ud esía constituido por las 
dep2ndeiidas y entidades de la admjnjstraciór; pública, tan¡o 
feoe:ai co;no io:::al, y lc:s pe:sor;as ílsic2s o r.iora.les de ios 
se:::tores social o oílvado o:.ie píes1en se¡vicios de saluci, así 
como po:- ics mecanismos de cocroinación de 2ccion8s, y tiene 
por objeto dar c1..:mpi1miento al derecho a la p:-otección de la 
salud" 65 

De lo anterior podemos concluir 

e:} El Sistema Nacional cie Salud es un oíganismo constituido por dependenci2s cie la 

Admirnstración Pública Federal y de las Administraciones de las Entidades 

Federativas, por un l2do, por otro, también íorman parte e dicho sistema !os 

prestadores de servicios de salud. lento del sector píivado como del seclor saluC. 

65 Lev Genera/ de Sali..d 1°0.~1úa lvíéx:co ; 98S 



bj l=cm:a~ pa:r~e ca·; S~s~emai Nrs:::k:ílc:[ de S2!uó [os mecanismos O:;;; ccordlrn~clórJ de 

ra:oo:orrtes, 1o a:ntari~r sign~Vi:'.4 ar; !Ds té:rn;nos del art 9°. Ds la ~3Y en oomentc. le 

stgl.j;srüe: 

~los gobiernos ds ias entidades federa.i:ivas coc:clyuva.rán 
en el ámbito de sus respec'dvas ccmpatencias y en los 
términos de los acuerdos de coordinación que celebren con ~a 
Secretaría de Sa!ud, a ta consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacionaf de Salud. Con tal propósilo !os gobiernos de 
las entidades federativas planearán, organizaran y 
desarrollarán en sus respectivas circunscrip:tones territoriates, 
sistemas estatales de sa!ud, procurando s1.1 pa!i.icipación 
programZ:tic2 en e! Sisiema Nadonal de Sa!uC: 

La Secretaría de Salud auxiliará cuenda lo soliciten los 
estados, en tas acciones cie ciescentrc;lizc.ció:l a los municipios 
que aque;!os lieven a cabo". 66 

Entíe las faculiaoes de la Secretaria áe Saiu::i, est2 fo:nentar y programar el alcance y !as 
moda!ldades dei Sistema Nacional de Saiud y desarroilar ias acciones necesarias para su 
conso1:dadón y funcionamiento, a través Ge la conseriación de acciones entíe los integrantes de 
los sectores social y pnvado y ias entidades feoerativas, cuyas dependencias sean las 
competeí:tes para la presi.ación de los servicios de salud 

Es 1nieresanfe y necesario transcribir para. mayor claridad, el con::enido del artículo 7° De 
la Ley General áe Salud: 

ArL 7°. "La Coordinación de! Sislema Nacional de Salud 
estará a cargo de la Secretaria de Salud, correspond1enle a 
ésta: 

l. Eslablecer y conducir 12 política nac1on2! en maten2 de 
salud, en los ténninos de las leyes apl1caiJles y de confonnidad 
con lo dispuesto poí el Ejecutivo Federal, 
11. Coordinar los programas de servicios de salud de las 
dependencias y entidades de la Administración PUOl!ca 
Federal, así como los agíUpam1enios por Ílrnc1ones y 
programas afines que, en su caso se detenn1nen, 
111 Impulsar le: desconcentracion y deceníra\ización de los 
serv1c1os de salud, 

G6 Ibídem 



67 ibídem. 

;v. Promc1.r¡;1, w~'.'d~r.:~7 y ~a::2:m~ !:: ~2~110:::'.ó:ii ~3 \f~l'E..7::~ 
li s9iif.z(~s ds sz.¡:,¡¡j o;Ll$ t3 s~s:: so~'.r.:!tc:O:é: ¡:or ~,: Ei~t.7:it·~ 
FedeüZ:; 
V. Deierml~ar [a [O~!}tio'.20: y car@c1e:isiicas O:e !@ ¡nforrr.a:c.16;-: 
que deberán proporcionar les dependencias r enf.tiades Cie1 
secior sa¡ud, con sujeción a !as d1spos¡ciones genere1es 
aplicables; 
Vl. Coordinar e! p:-oceso de prograí.lac1ón de !as enúdades del 
sector salud, con sujeción a las le1res que regulan las eníidades 
par'dcipaníes; 
Vl!.Formulc.i recomendacionas a [as dependencias 
competentes sobre la asignación de los recursos que requieran 
los programas de salucl 
Vl!l.lmpulsar !as acliv1éades cienüílcas y tecnológicas en e: 
campo de la sa!ud, 
IX. Coadyuvar cor: lc.s dependencias corilpelen~es a la 
iegulación y cor:'trol de !a transferencia y tecnología en el área 
de la salud. 
Promover el sst2b!ecimienlo de un sistema n2cionai de 
iriformeci6n básica en maí.eria óe salud; 
X. Apoyar a la cooiCiinaci6n entíe l2s instituciones de s2!ud r 
ias educali'1as, para fonnar ~' capaci'lar recursos humanos para 
la salud; 
Xi Co2dyl!var a que ia íorrri.sción y disí.nbuc1ón de los recursos 
humanos para Ja salud sea congruente con las pnondades dei 
Sistema Nacional de Salud, 
Xl!.PíOmover e impulsar la participación de la comunidad en el 
cuidado de su salud, 
XII\ Impulsar la permane;ite actualización de las disposiciones 
legales en matena de salud, y 
XlV.L2s dem2s atribuciones, afines a las antenores, que se 
requieren para el cumplimiento de los ObJel1vos del Sistema 
Nacional de Saluci, y las que áetem1men las d1spos1c1ones 
generales aplicables" 67 



la Secretaria ele Ssiud es una U.a !as autcriciades saniiariss dai país, (jas o'tras son e! 

Ejecutivo Feder~!. el Consejo c'.e Salubridad General y los gobiernos de !as en~icia.des federativas, 

inctüyendo el del Departamento o'e1 D.F.), esta Secrela1ia en términos generales , as la que 

promueve, coordina e impulsa el proceso de progromaciónde las actividades del SectorSalud con 

el propósito legal y constitucional, de hacer posible el derecho a la Protección a la Salud, espo 

ello, que el legislador deja la posibilidad de extender las contribuciones de esta dependencia, 

para el mejor desarrollo y progreso en la aplicación de la política nacional e 

matena de salud; la fracción XV; la Facuiiad discrecional a favor de la Secretaria de Salud que 

coílcede la fracción XV, no üene otro propósito de! que se cump!an los objetivos del Sistema 

Nacionai de Salud. 

El eJecutivo Federal como máxima autoridad san:tar:a por conducto de !a Secreí.aiía de 

Safud, píopiamente e! secretario de Safud determina la política conforme a fa cua( se fogran !os 

ob1et1vos y metas del Sistema Nacional de Salud; esto se corrobora con lo dispuesto por e! 

regia.mer<to interior de la Secretaría de Ss!ud, que dentro de su arlículo 5°. Establece lo s1guienle: 

ArL 5°. EJ secreíaiio íencirá las slgujenies alnbuciones no deJegabJes, 

'i. Establecer y d1rig1r !a política de !a Secretaría, así como aprobar, controlar y evaluar 

los programas y presupuestos de la Secretaria ... En los términos de la legislación 

aplicable y de conformidad con las políticas, melas y objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y de! Sistema Nacional de Salud, que determine el presidente cie la 

República. 

No c~eemos conveniente referirnos, a las otras fracciones que suman er. total XXV, del 

artículo 5° Del citado regiamenLD 



A t:·avés ciei Sislema Nacional de Sakíó se requ¡ere hacer iealldeti e1 derecho 8 1::. 

Protección a la Salud, como una garanHa socia\ en favor de todos los habi~antes de la RepúbHca 

[IJ'Sexicana, ::)Qciriamos decir, que en ese sentido, S!s·tema Nacional de Salud es el instrumento 

fundamenta! que ordena raciona! y operativamente e! acceso de los serv¡cios de sa\ud a todo 

individuo que requiera y obtenga la atención médica de los prestadores de otros servicios de 

salud; todo lo anterior conforme a lo establecido por la Ley General de Salud, dentro del marco 

de ias orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo y conforme con el articulo 4°. Constitucional 

en ei que se establece el derecho a la Prol.ección a la Salud. 



CAPITULO 111 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

En este capitulo analizaremos la Segundad Social en diversas legislaciones como son las 

Leyes de los 1nstitutos. Mexicano del Seguro Social; de Segundad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

as·r como algunas observaclones sobre la necesidad de modrficar o reformaí dichas leyes 

Es oportuno a nuestro modo de ver, buscar los fundamentos const1tuc1onaies de la 

Segur'idad Social en nuestro Pais. 

S1 revisamos nuestra Const1tuc1ón Política vigente, vemos que no hay título, capitulo o 

artículo expresamente dedicado a la Segundad Socia!, las garantías 1ndiv1duales tienen un 

tratamiento especial dentro de la Const1tuc1ón Federal estas se consag¡an en el título p~1mero de 

la susodicha Const1tuc1ón, en cambio, las garantías de carácter social no gozan del mismo 

tratam1enlo que aquellas El exmaestro (de nuestra honorable Facultad de Derecho), y presunto 

delincuente Mar:o Ruíz Mass1eu a este respecto sostiene lo s1gu1ente 

Esto nos ha llevado a considerar la necesidad de que se 
adicione o reforme nuestra Const1tuc1on Polit1ca, a fin de establecer 
con rango const1tuc1onal los derechos sociales, dentro de los cuales 
quedaría sin duda alguna, el derecho de la Segundad Social" 67 

67 RUiZ M.~SSIEU .. 1ler:o Op e!'c oo 128. 139 



Si entendemos a la Seguridad Social en términos generales como el slstema tanto jurídlco, como 

lnsUtucfone; que tiene por objeto la protecc~ón de[ ir.divkJuo, así como cíe la sodedzd, en !os 

aspectos ps¡cofísicos, moral, económico y cultural; tendremos en consecuencia tenei que 

encontrar en nuestra Const¡tución Política fundamental los elementos y fundamentos que 

suslen\en los anteriores aspectos, para dar con las garantías de carácler social tuteladoras de 

tales derechos. Así nos atreveremos a dar la siguiente fórmula: donde estamos en presencia de 

una garantía de carácter social, estamos ante un fundamento constitucional de ella. 

Para reforzar nuestra fórmula, creemos necesario transcribir algunos fragmentos del 

estudio que i1ace !a exdlrectora de la Facultad de Economía {de nuestra amad:síma Universid2d 

Nacional Autónoma de México), exsenadora de la República y des\acadisima ideóloga y militante 

del Parüdo de la Revolución Democráiica lfigeni2 l\liartínez de Navarreíe, esta diferencia de 

manera acertada a través de un estudio breve pero ilustrado, entre garantías individuales y 

garantías sociales, dicha autora sosliene: 

"La lucha por establecer una ley superior que !imitara y 
reglameniara los actos de gobierno y señalara la forrna de hacer uso 
de !a delegación que en él depositaba el pueblo para e1ercer sus 
facullades: quedó plasmado en varios intentos que resumieron los 
derechos de liberi:ad y autodeterminación entre las Constituciones de 
1857 y de 1917 Ambas inician con un capítulo dedicado a los 
derechos del hombre o garan1ías de hombre que prohiben la 
esclavitud, garantizan !os derechos a ejercer libremente cualquier 
ocupación oral y escrita de pet1c1ón o reunión, libre tránsito, pn'vacia, . 
Sin embargo, cada vez más evidente que no basta la sola vigencia de 
las garantías individuales para asegurar el bienestar colectivo El 
aumenio de la población y la consecuente presión demográfica, la 
crecíente urbarnzación y el avance 
tecnológico han creado una nue•1a esiructura industrial y social, 
caractenzada por una creciente dominación de las grandes unidades 
de producción pnvadas y por la extensión de! sector público y los 
servicios sociales Los derechos sociales se extienden más allá del 
ino'1v1duo considerado a1sladameníe frente al poder público para 
concebirlo como parte de un conglomerado que le otorga garantías 
ad1cion:=ilP.s de iipo social. Las dos guerras mundiales, condujemn a 
reconocer con mayor ampl1tuo el valor de \2 persona humana, 
aílad1endo a los derechos políticos, !os económicos y sociales que, 
finalmente quedaron incorpo:-ados a la Carta de Derechos Humanos de 
las Naciones Urndss suscma por nu2slro pzís 

En ei caso concreto de los traba12dores urüanos ~' rurales, las 
g2rantízs scc1a!es mas reievc=rntcs son el dereci10 a lo coucac1on. a 12 
s2'L.::i, .:1clu1o'2 iz .'1L,¡í,c10,: 2 ¡,-aO&}O Los art1cUos 3° ;;3c í23º, ~º y 



5°. Constitucionales tratan estos as9sctos pero só:o el z:ri:jculo 3°. 
referenie .a la eáucac\ón, reconoce en ~arma explíci.ta la obHgac1ón dei 
estado por proporC:oner educación y sólo a su rnve! primano. Cie:to 
que la Constiiución en su foITT1a actual no se opone al desarrollo de los 
servicios sociales necesarios para satisfacer estas íleces1dades 
bé.sicas y que dentro del marco Jurídico vigente, hemos vlsto apc:recer 
y desarrollarse toda una serie de lnsfüuciones que tratan de 
satisfacerlas ... pero su acción es disímil, cuando no fragmentana y no 
abarca a toda la población No existe todavía la garantía lega! rn la 
infraestructura organizativa y social requerida para ofrecer, con 
carácter universal, !os servicios de sa!ud, ocupación y educación a 
[oda mexicano por el sófo hecho de habitar en territorio nacional". 68 

De ío 'iraílscri'LO líneas arriba, algunas parí.es o fracmentos de! interesante estudio económico

jurídico de la destacada economista en cita, son interesantes. 

En seguida iranscr:b:remos y analizaremos brevemente algunos preceptos consfüucionales que a 

nuestro e:-itender contengan alguna garaniía social y que sean fundamento de la seguridad 

social Es oporiuno en este momento, manifestar nuestro desacuerdo con !gracia Burgoa 

Orihuela, cuando analiza las garantías sociales. Para el mencionado autor ios suietos 

beneficiarios de las garantías de caracier social son, en una palabra o en términos generales "la 

clase trabaJadora"
1 

lo cual no es acerl2do, a nuestro moáo de ver, como los demostraremos 

después de citar textualmente las ideas de d1cllo autor· 

6S NAVARR~TE DE f\Í1. lf1Qern2 31cnC?s\3r C2.JWJ2smo v Desariollo Economico Fo::do de Cultt.:ra 
Económ:cc: ~~éx1co í 980 p;:i 2G ;' 27 



"a}Sujetos. En si1ites¡s, tos sujetos de (a re/adán ~1Jrídica en que 
se traduce la garantía socia[ esttíl constituidos. desde el punto de vista 
activo, por las clases sociales desvalidas, esto es, carentes de !os 
medios de producción, en una palabra por la ciase trabajadores, es 
decir, por aque!la que en proceso pícductivo tiene injerencia z: través 
de su energía personal. Trabajo; y desde el aspecto pasivo, por aque! 
grupo social deter:tado de los medios de producción o capitalista, o sea 
por aquel que en la producción inten:iene, no sólo con su !abar 
personal, sino mediante lB uii!izs.ción de bienes de que es poseedor o 
propietario. Ahora bien, los sujetos de !a relación que implica la 
garantía social, bajo su aspecto general son los dos grupos sociales y 
económicos mencionados~. 6S 

El Qistinguido jurista antes mencionado, limita \as ga1andas soc1aies, como se des¡Jre:ide 

de !o transcri·(o líneas arriba: este auto1- como y2 se dijo - sostiene que :as garani.las sociales son 

en m2ieria agraria y en materia labo1al; lo cual le conside1amos erióneo porque la gaíantío socia! 

no solamente se limita a proteger únicamente a una clase social, sino que va más allá, la garantía 

de carZ:cter social se preocup2 poi mantener j' oesarrollar a ~ravés de instituciones y 

procedimientos, aspectos tales como. el económ1co, cultuíal y social, vervlgracia, la declaración 

hecha en ei párrafo cuarto del artículo ~º. Constitucional que establece: {lada persona ~1ene 

derecho a la protección a la salud), y vemos que este derecho no es píivativo para una clase 

social, 12 característica de toda garantía es la univecsalidad )' no la particularidad, aunque 

estamos seguros de que hay excepciones. 

69 BURGO/\ O , ign2c:o. D1cc1onario cie 08mcho Consi1tuciona: Gc;ra:ii12s 'J Amparo ?or.úa S .. ó.. t11~éx1co 
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les garaní.ías scciales como [1emcs d1cho aní:sílormenl.e, no ss !imitan a clos preceptos 

consUtuclona:~es (27 y '123) únicamente, sir~o como dijimos, se er.cuen~ran en mis precepics de 

nuestra máxima y venerada ConsHtución Federal. 

Nos arriesgamos a decir y a sosiener, que en el articulo 1o. de nuestra Constitución 

Genera!, como 'todo mundo to sabe establece de que todo individuo gozará de las garantías 

individuales que se otorgan en nuesira constitución, por exiensión podremos decir que todo 

indiviáuo, adem&s de gozar de las susodichas garantías individuales, gozará de !as garantías de 

carácter social y ambas no podrán suspendeíSe, slendo que las primeras, sí podrán verse 

afectadas con ei ámbito persona! o individual con ias coí:óiciones que la misma establece; es 

obvio que las garanlías sociales en ningún caso y por ningún motivo podran o debían ser 

suspendicias bajo ninguna condición. 

E\ artícL.ilo 3° se refiere a la educación, este artículo establece las características y 

condiciones. Este precepto constitucional es por esencia de carácter meramente social y es por 

ello que lo citamos como una garaniia eminenlenente social. Este articulo es de suma 

importancia porque lo consideramos a nuestro JUicio como una base o fundamento de la 

Seguridad Social, yz que Dusca la elevación de la vida humana en algunos aspectos del 

individuo, y uno de ellos es el cullural, de ahí que lo citaremos como garantía social; como bien 

dijimos en el Capítulo !i de este trabajo de investigación que la educación básica para un mejor 

desarrollo cul'tural y social entre oíros aspectos y con ello para alcanzar meiores niveles de salud 

y un2 forr.la de adqu1n¡ dicha educoc:ón, es la que se imparte en !as aulas esc:oi<:Jres. El as;Jecto 

socia! de la educación lo encontraremos en la fracción ll 1nc1so C que a la letra dice· 



Contriúuirá a fa mejor convivenc1a: huma:nz, tanto por ~os etementos que z:porie 2 fin de 

robustecer en el educc:ndo, ~unto con e¡ aprecio para la: d[gnidad de 12 parsona y ia integridad de 

lz fa:mma, !a convicctón del interés generai de ¡a socied2d cuanio por el cuicla:do que ponga en 

susleníar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de \odas !os hombres, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos de sexos o de individuos. 

Ef artículo 4°. establece entre otros mandamientos que el Estado esta obilgado a proteger 

la organización y desarrollo de la familia. Este artículo eslablece e! derecho a áecidir el número y 

espaciarniento de !os hijos que tiene toda persona. Además establece el derecho a la protección 

a la sa!ud; el derecho de ia familia a disfrutar de una vivierida digna y decorosa. Este precepto en 

iodos sus parrafos es importante como fundamenio de la Seguridad Social, ya que esia persigue 

como se d;jo, la elevación de la vida humana y que mejor que se protege y se fundamenta a 

través de princ1p1os y declaraciones constitucionales como las señaladas en este artículo; que 

son una realidad de nuestra Vida 1urid1ca, puesto que cuenta con varias leyes que lo reglamenta) 

ejemplo de ello lo tenemos con la Ley General de Saluó, sólo por mencionar a una de ellas 

El artículo 25 de nuestra carta magna cuenta a nuestro parecer con principios de carácter 

económico y social. Este artículo señala la íacultad y obligación a cargo del Estado de la rectoría 

del desarroHo nacional; en término de este artículo debe de fortalecerse la soberanía nacional y la 

democracia mediante el lamento del crec1m1ento económico )' el empleo_ Este artículo al igual 

que el 26, 27 y 28 constitucionales son la base del Derecho Económico, y este derecho forma 

parle de ia rama social 



Da1artícuto123 Constitucionat sofamante dbsmos qLle es uno de [os más :mportant,ss Qa 

nueslrc: Const¡¡_ución Federa¡, ;uní.o co;1 ef 270. Oei mismo ordenamienlo dieron origen a lo que se 

:1a llamado la primera consiitución social del mundo, es\os preceplos fueron resultado de una 

revolución emineniemente de carácter social, fo que ha llevado a Humberto E. Ricord, señala to 

siguiente: 

ula Contribución í:rascenden1al de México z, la sistemáticc: jurídica 
ger,era mucho más qua el juicio de amparo consí:itucional-p!anamenta
concretada ya, como expresión legisíat1va, a! promediar el siglo XX". íO 

Del artículo 123 Consiiiuciona! es excesivamente 1mportaníe, nosotros únicamente 

veremos algunos puntos relevantes mejor dicho, citaremos algunos puntos de estudio ¡ealizado 

por Ignacio Carrillo Prielo, intitulado Derecho Socia!; este estudioso del derecho acota de manera 

destacada el pensamiento de un ilustre maestro mexicano Don Mario de la Cueva y de la Rosa, 

haciéndolo en los sigu1enles lérminos. 

7C ~iCORD :'.., 1-:umbe1~0 Ctic:do po• OVALLE FA VELA, José :--l:s1c,;a d2i D2rec:10 l1i;ex1ca:10 UN A [\i. 
:ns'utulo de invesl1gc;;::1on2s Jurídicas Ailo 6 volumen 6. í975 p 313 



"!viario de !a Cue1Ja i"lz logrado expEcar ejemptarmente e~ nexo 
entre el derecho del trabajo y seguridad saeta\. Su í:esis es que la 
Seguridad Sc:i2l es la idea del derecho de! trabajo que se v¡ef'ie sobre 
léi humanitiad. Para comprencier eS'ia concepclón de J.;: Seguridad 
Socla!, ha de enienderse que la previsión socia! es parte del derecho 
del trabajo ... El fundamento de exigir a los hombres que trabajen, pero 
a cambio los debe asegurar el presente y ei futuro. "Previsión Social" 
designa la manera de establecer medidas protectoras frente a las 
necesidades a que estas expuestos los trabajadores. Se integra 
fundamentaimenie por los seguros sociales, en lo que se diferencia de! 
seguro privado, no hay ánimo de lucro. Este instrumento, el seguro 
sociai, se establece cb!lgatoriamenle ... La idea! del derecho de trabajo 
de la protección contra cierias contingencias susceptibles de provocar 
un exceso de gastos o un defecto en e! ingreso de! trabajador tiende 
ha extenderse a toda la población, porque en la vida social 
contemporánea no solamente los trabajadores subordinados son 
susceptibles de sufri¡ inseguridad. esta extensión significaría la 
desaparición de la previsión socia! como un derecho exclusivo de los 
trabajadores. Estaríamos; entonces írenle ala Seguridad Social como 
el conjunio de medidas que garantizan el bienestar material y el 
espiritual de iodos los ind1v1duos de la población, abatiendo todo 
estado cíe necesidad social en que puedan encontrarse ... 

La universalización ae! derecho del trabajo implica que deje de 
ser considerado como un estatuto particular, !a solución así obtenida 
sera la segundad social que conservara los principios conquisiados 
por los tíabaJadores 

La Segundad Social no puede ser asistencia pública, pues, ésta 
es una gracia . La Seguridad Social tiene que ser, en cambio un 
derecho contra alguien y fundado en la naturaleza de persona humana; 
ese alguien contra quien se de el derecho no puede ser sino la 
sociedad''. 7í 

7·¡ C.6.R?IL~O PRIETO, lgn2c10 Las Humanidades en et S10:0 XX 'J.N A lvl 1v;éx1:::0 íS75. pp ~7~ s 173 



Por fo que hace al ariícuio 2.7 de Nues~rs Le~' Fundamental, cabe sefíalar que este 

píevepto entre otras cosas estab!ace tres Hpcs de p:o;:iiedad: pública, privada y social; siendo la 

primera. y ¡a tercera imprescriptibles e inafienabfes. 

Vemos que en el artíc~lo en comento la propiedad pública y social tiene una función 

social esencialmente; consintiendo a grandes rasgos en mantener, distribuir y aprovechar !a 

propied2d agraria y darle la función social previsra en !a constitución; esa función social implica el 

otorgamiento a los beneficiados de !os seiVicios de asistencia social con fa finalidad de alcanzar 

niveles de v¡da mejores previslos en la política social. 

A continuación analizaremos y haremos un breve estudio de !a Segundad Social en 

relación a la Ley del Instituto Mexicano de! Seguro Social (1 M.S.S.) 

3.1 En ia Ley ael l.i~ S.S 

Al 1nic1ar este apartado, creemos conveniente deslacar que el Instituí.o Mexicano del 

Seguro Social no es la única institución pública de Seguridad Social, también Tenemos otros 

organrsmo, como es el lnstrtuto de Seguridad 1r Servrcios Socrales de los Trabajadores del 

Eslado (l.S SS TE.). además existe otro conocido como el lnslitulo de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas fvlex1canas, mejor conocido con las siglas LS.S.F.A.M. 

Analizando de manera somera e! artículo 2°. de la Ley del Seguro Social vigente, vernos 

que en esle precepto se da una definición legal de lo que se conl1ende por Segundad Social y 

es. 



faxt. 2. La Seguridad Social tiene por fln21idad g<::ranlizar el derecilo a i2 saíud, la 

e.:sistencia médica, !a protección de los medros ée subsistencia. rie !os sei"Viclos sociales 

necesarios para el bienestar individua:[ y co[ecUvo, así como e! otorgamiento áe una pensión que, 

en su ca.so y previo cumpEmiento de los requisitos legales, será garantizacia por el Estado. 

Del artículo anterior se desprende que la seguridad Social abarca: 

A. A la población asegurada y a los beneficiarios de estos. 

B. A la población que cons\iiuye el sector marginado de nuesira sociedad, a través cie 

la prestación de los servicios sociales de beneficio coiectivo que presta el !nsiituto 

Mexicano del Seguro Social. 

C. E! otorgamiento de una pensión cuando se dan ¡as condiciones que la ley del 

Seguro Social establece para gozar de la misma. 

Analizando el contenido del ar'dcuio 4°. de la Ley que nos ocupa vemos que ia misrna 

enuncia de foíma clara y expresa que el Seguro Soc:al es el instrumento b3sico de la Seguridad 

Social, establecido como un servicio público de carácter nacional, sin pequicio de los sistemas 

1nsi1tuidos por otros ordenamientos 

;~aciendo un breve comentario del artículo que se analiza, vemos que la Seguí1dad Social 

se extiende ho1izonialmente; que además, a través del Seguro Social aquella se vislumbra como 

el mecan1smo político, administrativo capaz de hacer realidad el derecho a la protección de la 

salud impl2ntad2 como una garantía de car2cter social, contenida en el Cuario Párrafo del 

artículo .(lº. Consiituc1onal 

~a :nismo ley en comento de i(orma lécntc2 y o¡ganizada óetermin2 en su ariícu:o 3o. que 

12 reg:..:lc:c1én y ~c2lizac10:: óe lo. Seguíidad Soci2! esl2 2 C2íQO de entidades o depenC:enc!as 

púb!1c2s, fedeíales o !oc2l2s y de organismos deceniralizacics, lo 2n\erior quiere ciecií, (como ya 



coexlste cor. esíe de rr:a.oaera a;¡mónica e ináependienle de otras dependencias como son el 

[SSSTE/JNFONAVlT y el !SSFAM; es notorio destacar que estos últimos tnstituí.os u organismos 

dec-sntra.lizeO:os buscan y pers~guen ¡a_ misma finaHdad o,ue e~ f\hexicaílO del Seguro Soctat 

Consideramos que este último nombrado es el organismo más sólido, mejor 

organizado y administrado; y, obvio, el que tiene mayores recursos financieros para cumplir con 

sus objetivos y metas de política social. 

El artículo 4°. de ra le}' de referencia no exagera af cíeterminar que eí Seguro Socia[ es el 

instrumento básico de la Seguridad Social, al proteger de manera eficaz y oportuna a los sectores 

comprendidos dentro de sus regímenes obligatorio y voluntario; y a los beneficiarios de estos. 

Como dijimos líneas arriba dicho organismo compíende ios ;egímenes obligatorio y 

voluntario corno claramente io expíesa el ariículo 6°. cie la ley que nos ocupa 

En este punto o apartado se anai1zarán brevernen'te ambos regímenes aiudidos: 

Primero Oiremos que de coníormiciad con Jo esLabiec1do en el arliculo : 0 la Ley áel 

Seguro Social establece que es de observancia genera~ en todo el leí:itorio nacion2i, como ya 

hemos expuesto en repelidas ocasiones en este apartado que hay dos tipos o regímenes del 

Seguro Social (obl1g2iono y voluniario); tercero, el Seguro Social proporciona serv1c1os segun las 

contingencias en las formas y condiciones previsia.s en !a misma ley según el régimen en 

particular; cuario, podemos decir que la obl1galonedad - valga Ja tautología- del régimen 

obligalorio se desprende del ira to c;ue se le de a los su1etos comprendidos en el artículo í 2 y 13 

del ordenamiento consabido; quinto, podremos decir como conclusión, que las relaciones que se 

dan entre el Instituto, !os sujetos obligados y los asegu¡ados y/o beneficiarios se establece con o 

sin la voluntad de estos últimos, ya que basla que se de el supuesto legal para que se den ta!es 

relaciones, así que tenemos que el artículo 15 de la vigente ley del Seguro Social es·Lablece la 

obl:gación a c2rgo del po.lrón de· 

í ReQ:strarse o inscribir o sus tr2ü2Jadores en ei lnsl1tuto Mex:ca:io del Següro Social, comunicar 



mayores de c¡r,co días hábfles, conforme a !2s dispostc!cnes ele esta !e~r y sus reg!amentos, !o 

cual no es novedoso puesto que la Ley Origina! de 1942 ya [o previa. 

En este tenor, y en términos del artículo 18 de la misma los trabajadores tienen el 

derecho de solicitar el Instituto Mexicano del Seguro Social su inscripción, comunicar las 

modificaciones de su salario y demás condiciones de su trabajo, Asimismo, este concepto 

establece que todo lo anterior no libera o exenta a los patrones del cumplimiento de sus 

obligaciones ni los exime áe las sanciones y responsabilidades en que hubieren incurrido. Corno 

se destaca de este precepto el lrabajzdor esla protegido y amparado en !os términos de! artículo 

1º. en qíJe el pa'trón esta abrigado a registrarse y e. bscribir a sus trabajadores 2n\e dicho 

organismo y en caso de que omitiere tal obligación la !ey óa el derecho a! trabajador para que 

por propia 1nic1ativa se i:lscíiba ante tal lr1stituto y con e!io que, goce él y sus beneficiarios de !as 

preslac1cnes que les concede :o: Ley del Seguro Social. 

El 1'.r2bajodor inscrito y amparado en el régirnen obl1galorio goza de los siguientes seguros en 

términos de! artículo í í de la Ley que nos ocup2 y son a saber. 

l. Riesgos de trabajo 

11. Enfermedades y mat8rnidad 

111. Invalidez y vida 

lV Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. y 

V Guarcierías y prestaciones sociales 

En el similar~\ 1 se dice que nesgas de trabajo son los accidentes y enferrredades a que 

esián expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo El proíesor de nuestra 

íacultad de Derecho Aibeíl.o Bnceño Ruíz al coment2r \a rama del seguro cie nesgo de trabajo, 

hace un estudio breve p2ro 1nleres2nie que por considerarlo oporlu110 creemos conveniente 

pl2srna1·io lexluaimen\e en :as s:gL.:1en~es líneas 



"El riesgo de ·trabZijO esia limil.ado por prop¡a na~uraleza a los 
prestadores de sen1fdos parsona!es y subordinados ... De:ia Yuerc:i a los 
miembros de las sccieciades cooperativas, z los ejldatarios, colonos y 
pequeños propiet21rios organizados en grupos solidarios, sociedad 
local o unión de crédito, del ari:ículo 12; asi como a los sujetos áe! 
artículo 13. Los trabajadores se transforman en asegurados 
privihgiados, con derecho exclusivo las prestaciones elevadas. La 
Constitución, al señalar diversos grupos de los sectores sociales como 
sujetos del Seguro Social, no los distingue sino que propicia un trato 
igua! en cuanto a beneficios. Por estas razones la primera rama del 
seguro debe modificarse para comprender las contingencias derivadas 
de !a causa que dio origen a la inscnpción, y proteger !o mismo a! 
pequeño comerciante que se accidente al trasladar su mercancía, al 
vendedor de billetes de lotería, al aseador de calzado, al ejidatario o 
quien labore en un taller, oficina o en empresa. El supuesto que 
determina la incorporación es la actividad llevada a cabo por la 
persona; contra las que se asegura; cuando ocurren, se le deben de 
otorgar píestaciones, al no hacerlo la ley da lugar a distinciones ajenas 
tanto a la naturaleza del seguro como a !a disposición const1tuciona\". 
72 

Por otra parte del articulo 473 de la Ley Federal del Trabajo seguro que se asimiló la 

definición en iguales términos que nos ocupa respecto a los riesgos de irabajo. 

En el articulo 1 '1 de la Ley del Seguro Social en su fracción 11 se establece el seguro de 

enfermedades y maternidad dentro del régimen obligatorio. Rama que se comprend2 en el Titulo 

Segundo Capitulo Primero en relación con el Capitulo IV de la misma. 

El capitulo IV del titulo segundo, consta de seis secciones. 
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La primera sección se refiere a las generalidades. En este seguro de enfermedades y 

maternidad quedan asegurados el trabajador y el pensionado; como se observa en el articulo 8~ 

de la Ley del Seguro Social determina quienes están amparados por esta rama del Seguro Social 

en cambio en el capítulo 111 del mismo titulo en su articulado (artículo 41 al 83), no hay referencia 

alguna como lo hace el artículo 92 de quienes quedan amparados por esta rama del Seguro 

Social, pero sin embargo de la de la lectura de su artículo se concluye que el único amparado por 

la rama de riesgos de trabajo es el trabajador asegurado (artículos 12 y 13 de la nueva ley del 

Seguro Social). Esta nueva ley en comento comete la misma falta en este sentido que se ha 

comentado que la ley del Seguro Social de 1973 (artículo 48 al 91 Ley del Seguro Social de 

1973). 

No pretendemos extendemos en el estudio y análisis de esta capitulo IV de la Ley del 

Seguro Social, porque rebasaría en mucho el objetivo de este trabajo de investigación que se 

presenta como tesis 

En el articulado 11 en su fracción 111 se establece la rama de invalidez y vida Vemos una 

novedad en esta fracción puesto que en la Ley del Seguro Social de 1973 se estableció la rama 

del Seguro Social de invalidez, ve1ez, cesantía en edad avanzada y muerte como quedó dicho, no 

entrarerrws al estudio minucioso de es\os aspectos (ramas del Seguro Social obligatorios), 

puesto que rebasaría el objeto de nuestra investigación 

En el articulo 12 de la Ley del Seguro Social marca los sujetos de aseguramiento que 

deben de ser inscritos en el régimen obligatono del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social de 

í973 establecía en su artículo 13 que eran 1gua!mente sujetos de aseguramiento al régimen 

obl1galorio entíe olros los trabajadores de 1ndustnas, íamillares y los independientes, como 

proíes1cnales, comeíc1anles en pequeño, artesanos y demás ir2bajadores no zsalanados. 



Los ejidaiarios y comcneros organizados pa:-2 aprovechamiento 7oresizles, indusilia!es o 

comerciantes o en razó;i cíe fideicomisos. 

Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que, para la explotación de cualquier 

tipo de recursos, estén sujetos a ccntratos de asociación, producción, financiamiento y otro 

género similar a los anteriores. 

Los pequeños propietarios con más de veinte hectáreas de riego o su equivalente en otra 

clase de tierra, aún cuando no estén organizados crediticiamenie. 

Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios no comprendidos en las 

fracciones anteriores. 

Y los patrones, personas f1sicas con trabajadores asegurados a su servicio, cuando no 

estén ya asegurados en los términos de esta Ley. 

En el articulo 13 de la nueva Ley del Seguro Social apreciamos que ya nos obligatorio 

inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social a estos trabajadores, sino que pueden ser 

sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio de manera volun1aria, lo que a estos 

trabapdores no se les tutela o ampara como lo establecia el articulo 13 de la Ley de 1973 

Creemos oportuno transcribir la fraccióri V del artículo 13 de la nueva Ley del Seguro Social· 

Los trabajadores al serv1c10 de las administraciones públicas de la federación, entidades 

federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos corno 

sujetos ée Seguridad Socia!. 

[v1ed1ante convenio con el lnstiluto se establecerán las modalidades y fechas de 

incorporación en el régimen obl1galono, cie los SUJ8LOS de aseguram:enio comprendidos en este 

éirlículo J1chos convenios deberán SUJeiarse al reglamento que al efecto expida el E1ecul1vo 



Cs~a fracción es importante, cieOido a que resulta un hecho que la universalidad de la 

cobertura del Seguro Social se reafirman con los principios de equidad y solidaridad social como 

se consta en la siguiente nota periodística· 

"Podrán incorporarse a! IMSS los trabajadores de confianza de 
los tres poderes en Chiapas. 

Ante el presidente Ernesto Zedilla, el titular del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Genaro Borrego, y el gobernador de Chiapas, 
Roberto A!várez, ftmiaron ayer un convenio para la incorporación 
voluntaria del JMSS de !os trabajadores de confianza al servicio del los 
tres poderes de la entidad. 

Con esta acción, 13 mil trabajadores y 53 mil nuevos 
derechohabientes recibkán las presi.aciones en especie de seguro de 
enfermedades y maternidad, con lo cual el IMSS amplia su cobertura 
de servicios médicos en un 10% en el régimen ordinario del estado de 
Chiapas, y a! mismo tiempo el gobierno esIBtal tendrá un importante 
ahorro, al dar protección integral en los tres niveles de atención médica 
que proporciona el instituto a esta población que venía siendo atendida 
por los seiV1c1os ~articulares de salud. 

En un boletín informativo, el lMSS precisa que con esta 
incorporación el gobierno federal participa directamente con el 
gobierno ch1apaneco, al aportar una cuota mensual de 120 pesos por 
cada fam1l1a mscnta para financiar a las prestaciones médicas que 
recibirán estos nuevos derechohab1entes. 

Con ello se verá mcrementada la particip2c1ón federal en apoyo a 
los gobiernos de los estados y murnc1p1os, coadyuvando a elevar !os 
niveles de bienestar de las familias mexicanas. 

En este sentido, se reafirman los pnncip1os de equidad y 
sol1dandad so:::iel, y se avanza en el cumplimiento de uno de sus más 
importanies obietivos· alcanzar la universalidad de la cobertura sobre 
bases transparentes y eqrntativas". 73 
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Los comentarios que se pueden hacer al articulo 13 de la nueva Ley del Seguro Social 

serían prolijos, pero consideramos oportuno transcribir algunos párrafos Qe la exposición de 

motivos de la ley del Seguro Social de i 973, pues eslos explican mejor lo que pudiéramos decir y 

comentar del articulo 13 de la nueva ley del Seguro Social: 

ula incorporación voluntaria al régimen obligatorio consl.ituye una 
s1gnrlicativa innovación, ya que viene a crear el maíco lega! necesario 
para incorporar a! Seguro Soda! a nuevos grupos y personas que 
hasta la fecha, no han podido disfrutar de los servicios y beneficios que 
ofrece e! sistema. 

Se abre la posibilidad de que, en tanto se expidan los decretos 
respectivos, queden protegidos por el régimen de los trabajadores 
domésticos; los de industrias, familiares y los trabajadores 
ináepenci1entes, como profesionales, comerciantes en pequeño, 
artesanos y otros trabajadores no asalariados; los ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios, as'1 como \os patrones, personas 
físicas con trabajadores asegurados a su servicio. 

Dichos núc!eos de población pod·án incorporarse voluntariamente 
al régimen obligatorio del Seguro Social inscribiéndose en los períodos 
que fije el Instituto, mediante el cumplimiento de los requ1s1tos 
establec·1dos en la propia 1rnc1aflva. 

La incorporación voluntaria de ej1datarios, comuneros y pequeños 
prop1etanos se realizará en !os terminas señalados por el capítulo 
respectivo y beneficiará a los campesinos de las c1rcunscripc1ones 
rurales, donde ya este establecido el régimen obllgatono para los 
asalariados del campo y para miembros de sociedades locales de 
crédito 

La incorporación voluntaria de los nuevos grupos al régimen 
obligatorio se provee sobre la base de lograr un equilibrio entre el üpo 
de prestaciones a considerarse y la cotización necesana, 
aprovechando para ello, princ1p1os comprobados de compensac1on de 
los nesgos que operan, en grandes con1untos y sin afectar los 
derechos de los otros asegurados" 74 

Para concluir este apartado diremos que la ley del Seguro Social en su misión por aplicar 

y extender !a segundad social a través del Seguro Social, no descuido a los sujetos enumerados 

en el Zr'lícuio 13 

7~. Le'/ Gel Seguro Social Aleo lv~éx1co í989 pp 31y32 
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3.2 En la íey de! ISSSTE 

L2 Ley del lnsti\uto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Esiado es de carácter federal, de orden público y de in•erés social (articulo 1°.) 

Para efectos de la ley en análisis por trabajador se entiende: Toda persona que presta 

sus servicios en las dependencias o entidades a que se refiere el articulo 1o. en sus cinco 

fracciones, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluido en las lisias de raya 

de !os trabajadores temporales, con excepción de aquellos que presten sus servicios mediante 

contrato sujeto a la legislación común y a los que perciban sus emolumentos exclusivamente con 

cargo a la pa1ida de honorarios (articulo So. Fracción 111). 

Esta ley, establece que la Seguridad Social comprende el régimen obligatorio y el 

voluntario (articulo 2°.). Nótese que el artículo en cita dice seguridad socral; en cambio la Ley del 

Seguro Social en su articulo 6°. Establece que el Seguro Social comprende el régimen obligatorio 

y el voluntario, por lo que la ley del ISSSTE a nuestro modo de ver confunde los conceptos de 

seguridaó social y seguros sociales; pues como se determina en el artículo 2°. de la Ley del 

Seguro Social, la Segundad 

Social garantiza el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección a los medios de 

subs1sienc1as y los serv1c1os sociales necesarios para el b1eneslar individual y colectivo, así como 

el oíorgamienlo de una pensión que en su ca.so y previo cumplim1enlo de los ;equ1s1tos legales 

sera garaniizado por el Estado 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública están obligadas a rem1Lir al 

ISSSTE en enero de cada año una relación del personal que trabaje en las mismas. 



Por otra parte en ia ley que se analiza en el artículo 3o., se establecen con carácter 

obl1gaiono los s1gU1entes seguros, prestaciones y servicios. 

Medicina preventiva, 

11. Seguros de enfermedad y maternidad; 

11!. Servicios de rehab1l1tac1ón fisica y mental, 

IV. Seguro de riesgo de trabajo; 

V. Seguro de jubilación, 

VI Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; 

VII. Seguro de 1nval1dez, 

VIII. Seguro por causa de muerte; 

IX Seguro de cesantía en edad 2vanzada 

X Indemnización global, 

XI Ser\lic1os de atención para e! bienestar y desarrollo 1nfant1I, 

XII.Servicios •ntegrales de rettro a jubilados y pensionados, 

XIII Ar:endarn1ento o venta de habrtac1ones económicas pertenecientes al :nslitu~o; 

xrv PrestallOS r-1potecar1os y 7:nanc1arn1ento er: general por VIV~e:-ida, en modalidades de 

adqu1s1c1ón en ~~Opíedad de terrenos y1o casas ~ab1tac:ion, construcc1ón, reparación, 

XV ampliación o mejoras de l2s rrnsmas. así con~o ~ara el pago de pas:vos adquiridos por estos 

conce~tos, 

XVI Préstamos a mediano plazo, 

XVII Préstamos a corto plazo, 

XVIII Serv1c1os que cont11buyan a mejora:- la calidad de \'!da del servidor público y fam1i1ares de 

derecho~ab1entes, 

XIX Serv1c1os turisttcos, 

XX Promociones culluíales. de prepaíac1on tecn1c2, fomento depornvo y recre2c1on, 

XXI Serv1c1os funeranos, y 



Ncs adU1erlmos c;l c-c;ri~ntario q¡.;e [~2:G el profesor A!Carto Bílcaño Ruiz y es aJ Le:tar 

s[gu1ente: 

~E! eíl:icu[o 3 can una absoluta falla. de técnica legislativa, reitera 
ei error de mezclar, sin distinguir !os seguros, los servicios y las 
prestaciones~ 75 

Como hemos venido sosteniendo que si entraremos al estudio y análisis de los seguros, 

prestaciones y servicios que otorga la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE rebasariamos en 

mucho el objetivo y contenido de este trabajo de investigación; y de hacerlo nos saldria un 

trabajo de tesis de lres o cuatro temas, lo cual sería absurdo y por 

lo mismo nos vemos oiliigados a soslayar, muy a nuestro pesar entrar a dicho estudio. Por otra 

parte veremos a continuación la Seguridad Social (como erróneamente lo determina el artículo 

2o. fracción 11, que se refiere al iégimen voluntario. 

Nosotros utilizaremos, en vez de Seguridad Social el término seguro voluntario, la ley de 

análisis en su título 111 capítuio l. se refiere a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio 

del seguro de enfermedades, maternidad y medicina preventiva. 

En el articulo 142 de esta ley, establece que el trabajador que deje de prestor sus 

servicios en alguna dependencia o entidad de las que se señalan en el artícu!o 1°. de !a misma 

:ey y con la condición de que no tenga la calidad de pensionado, y habiendo cot1zaáo por espacio 

de cinco años como mínimo, tendrá la facultad discrecional de sohc1tar al !nst1tuio la cont1nuacíón 

voiunlaria en el régimen vo!uniorio de los siguientes segu¡os: de enfermedades y ma1emidaá y de 

medicina prevenliva; y para tal efecto debe de cubrir de manera íntegra las cuotas y aporlaciones 

óe conformidad a los establecido en los ar'tículos 16 \' 21 de la Ley. 

75 SRICE:~o RUlZ, P.l!J2r\o Ü.J c:l p 297 



so~1c\ta:- la continuación voluntaria áeíl'lro ds fos 60 días naü.:ra\es al que 11aya causado bs,j.a del 

emplao. 

En el capítulo 11 del titulo 111 se establece la incorporación al régimen obligatorio; esto se 

detenmina en el artículo 146 de la ley que nos ocupa como una facultad discrecional por parte del 

ISSSTE para celebrar convenios con las entidades de la administración pública y con los 

gobiernos de las entidades federativas y !as autoridades munidpa.!es, a fin de que sus 

trabajadores y derechohabienles de estos reciban las prestaciones y servicios a que se refiere el 

art1culo 3 de la !ey en análisis; esta incorporación ·tiene la característica o modalida::! de ser total o 

parcia!. 

C:n el capitulo 111 del !itulo en estudio, se establece la facultad discrecional por pa¡¡e del 

lnsiilulo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dei Estado de dar por terminada 

fa vigencia de la preseNación de los seguros, prestaciones y servicios de! régimen obligatorio. 

:Je lo anterior, cabe hacer las sigu1enies observaciones de la incorporación volunlaria al 

régimen ob!igalono: 

1. Se establece como facu!tad discrecional a cargo del !nstiluto de Seguridad y Se11.11cios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, la incorporación de los trabajadores y sus 

derechohabientes al régirr.en obligatorio. 

2 Est facultad discrecional llene su pumo de apoyo cuando el lnstiiuto de Segundad)' Serv1c1os 

Soci2les para los Trabajadores al Servicio del Estado, considere que 12 aceptación de estos 

grupos r.o comprometan de 2lgun2 maner2 la eficacia de los servidos que el !11stituto 

proporciona a ios 2seguratios en ei régimen obligatorio 

Con tocio lo óicho ·11as(la 2hora creemos opolt1.:no y necesario, por así f11arlo ios l'lm1les de 

este irc:OaJo de in1.resligación Qa.r por teíminaGo esle 2pa1i2do, si Oien es c:erlo que em1Límos 



jusí.ificad2 y [é~~ca que ya se dto :lneas arriba. 

Podemos concretar que la Ley del Seguro Social por su afán de hacer realidad la 

Seguridad Social en México a través del Seguro Social se vio en la necesidad de establecer 

programas como el de IMSS- solidaridad para allegar a grandes núcleos de población marginada 

los beneficios de salud; corno lo vernos en la convcca\oria publicada el dla 4 de octubre de 1998 

en que se solicitan anestesiólogos y médicos internistas, para trabajar en hospitales rurales. 76 

Corno lo vimos en la Ley del Seguro Social, en sus articulas 12 y 13 que trabajadores son 

asegurados bajo el régimen obligatorio; y quienes pueden ser sujetos de aseguramiento bajo el 

régimen obligalorio de manera voluntaria. Y también vimos en términos del artículo 1°. de la Ley 

del ISSSTE que trabajadores son sujetos de asegurarnien(O bajo el régimen de seguro 

obligatorio; así mismo en los términos de los artículos 142 y 146 de la ley antes citada son 

sujetos Qe aseguramiento o incorporación voiunioria al régimen obligaiorio. 

Vernos con esto, que todo traba1ador goza de los seguros, prestaciones y servicio que se 

dan tanto en el régimen obligatorio corno en el régimen voluntario. 

76. P8nóC1co e\ 'Jrnv2rsal 4 de oc'lubre 1993 P~11r.cra Sección !J 30 
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Co;i todo le a.nte¡ior, se avanza. a. gn::ndes rasgcs er. ·:odo :o que se reílere z. t2 Segumizci Social 

eíl lvíéxlco, pero es 2dm'.rabie que el ¡nstitulo fv1exicano del Seguro Social por meGio de sus 

programas como el ya citado (lMSS-Soildridad) extienda sus se1i!1cios a ta población tanto urbanz 

como rural más menesterosa. 

3.3 Análisis Jurídico de la Ley del lSSFAM. 

En primer término señalaremos el fundamenio consfüucional cíe la ley del lnsiiluto de 

Segurid2d Social para las Fuerzas Armadas f1l!exicanas. A! igi.:af que como hemos hecho en 

olros puíltos o apartedos de es(e capítuio sólo veremos algu;ios aspectos de d1cha ley, es decir 

no entraremos al estudio minuciosos de esta, pues como !o hemos venido sosteniendo en ca.so 

de analizarlo con detenimiento rebasaría con mucho el objeto de este lrabajo de investigación. 

La Constitución Política Federal en su ar\iculo 123 Fracción Xlll, apartado B. determina lo 

sigu1enie 

XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de Seguridad Pública. asi como el 

personal del servicio exterior, se regir¿n por sus propias leyes. 

El estado proporcionará a los miembros en el activo de\ ejercito, Fuerza Aérea y Armada, 

las presiac1ones a que se refiere el inciso F de la fracción XI de este apartado, en términos 

similares y a través del organismo encargado de lo Seguridad Social de los componentes de 

dichas inst1l.uc1ones. 

Para los efectos de esta ley se entiende por mlliiares a los miembros del E1erc1to de \a 

J=uerza Aérea y de la Armada de México, y cuando se señale;i jer2rquías, !as d1spos1c1ones son 

aplicables 2 !os grados eqL'.ivaientes en ias Fuerzas Am1adas. (artículo 2í6) 



De t:ne \ecü.íra a la Ler (e11 e:náHsts vemos que a dEerencia de [a Ler ds'. !SSSTE y de ¡e: 

ley de: C.,J~SS no se contempfa el segt:ro abligalo:io, y el seguro vo¡untsílc sínc que, pera. efectos 

de esta ley y er: téír.1inos óel artículo i6 se oiorgan lz.s siguieffles prestac[or;es: 

l. Haberes de re!iro; 

11. Pensioíles; 

111. Compensaciones; 

IV. Pagos de defunción; 

V. Ayuda para gastos de sepelio; 

VI. Foncio de trabajo; 

V!l.Fonáo de Ahorro; 

VIII.Seguro óe vida: 

JX. Venta y arrendamiento de casas; 

X. Préstamos hipoíecarios a corto plazo; 

XI. Tienaes, granjas y centros de servicio; 

Xil Hoteles de iráns1to; 

XIII.Casa hogar para retirados; 

XIV.Ceniros de bienestar 1níantíl, 

XV .Servic1os funerarios; 

XVI.Escuelas e intern8dos, 

XVli.Cen'lros de alfabetización; 

XVl!l Centros de ad1eslramienio y superación para esposa e hijos de militares, 

XIX Centros depoli1vos y de recreo; 

XX.ürien\ación Social, 

XXl.Servicio médico; y 

XXII.Servicio medico subrogado y de farmoc1as económicas 



Este artículo que se transcr:o1ó es slmilax a: terce~o de [a_ Ley del ]SSSTE, excepto entre 

airas ceses por e; Sistema de Ailo:ro pa:a el Reüro, qt.<e se comprenda en la Ley del JSSSTE, 

h2:iendo un esfuerzo esquemáH:c óe! i:;:r'lículc 16 transcrno, paciemcs disíinguir les ;-ames de( 

seguro, Ce la:s prestaciones y [os servidos: 

1. Ramas: 

a) Haberes de retiro 

b) Pensiones 

c) Seguro de vida 

2. Pres\aciones: 

a) Co:npensacfones 

b) Pagos de defunción 

e) Ayuca para gasios de sepe/10 

ci) Fondo de trabajo 

e) Fondo cie ahorro 

~ Venia y a;rendamiento de casas 

g) Présiamos hipotecarios y a corto plazo. 

3. Servicios: 

a) Tiendas, granjas y centros de servicio 

b) Hoteles de transito 

c) Casas hogar para retirados 

d) Centros de bienest.::r rníantli 

e) Servicio funerario 

D Escuelas e iniernados 

g) Centros de alfabetización 

h) Cen'tíos de 2dteslram·1enlo y superación pC<ra esposas e hijos de m'1lüares 

¡r) Centros Oeporí.1vos ~r C:8 r8cieo 

Ji Orientació;i soci.s! 

i;) S2n.1:c¡o médico s:..:c~ogc:C:o ;: ce ~s~mc;c:c:.s eco:;óm1c2s 

:: Serv.c10 ;.18J1co :r'.L2~~2: 

;;e 



De ss~as 1-a;:;as C:sl segu:c, p~esta::;ones y s·a:-li'icios, pare efsclos da ~uestrc anSiis¡s 

só~o torna~emos en cuenta io que se reíle:e a v1vienrla 1' ssrv!cio mádico ir.\.egral. 

E¡ ~nstEt.üo de Seguridad So~lal para las Fuerzas Am18das f\J1ex[czn2s, 2dminisí.ra e[ 

íonc1o ele vivienda con la íinalidad y el objeti,10 de esta.biecer un sistema de flnandamiento que 

parm¡La a ~os mifüares en activo obtener crédito barato y suficiente, cuyo propósiío no es otro que 

los militares adquieran en propiedad, construir, reparar ampliar o mejorar habitaciones o pagar 

adeudos. (articulo 99 y 101). 

?or lo que respecta al servicio médico integral, es1e se refiere en términos dei artícuio 

i52 de le: le1' que se estudia a ia atención méáico-quirurgica que prestan la Secretaríz de !a 

Oefenso Nacional y io de !Víariria e;i, sus respectivos hospitales. El !nstituto aLiende a tos militares 

en reUro i1 a los familiares de estos. Es conveniente destaca¡ que la atención médico-quirurgica 

incluye asistencia hospitalaria y farmacéutica y, en su caso, obstétrica, de prótesis, ori.opeüia y 

rehabilitación, 2sí como medicina prevenHva social, y educación higiénica. (artículos 152y155). 

El arcículo 16(< establece la facultad a cargo del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas para celebrar con 12 Secretaria de la Defensa Nacional y Marina, 

así como el ISSSTE y el IMSS, convenios para presíar el servicio médico subrogado que 

comprenáe asistencia medica quirúrgica, obstétrica, farmacéuüca y hospitalaria, así como los 

aparatos de prótesis y ortopedia. 

En una realidad inefable e inexorable que las prestaciones, ramas del seguro y los 

servicios que alarga el !nsiituí.o de Segund2d Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, más 

que elicien~es sor. excelentes, pues es verdad que e! instituto se preocupa por atender y mejorar 

la saluC de los m1lit2:-es en activo y retiio, así como 2 sus derecílohabieni.es, pues gozs óe 

llospit2les de primer r.ivel y además son oscullados clínicamenie de manera continua, por lo que 

01chos mil'i'tares están 2n ópflmas cond.1c1ones de s2lud física, y nos ztreveríamos a decir hasla 

meíl'l2!, i2s unid2des !12b1tac1on2ies oe los miembros ciei e1erc1to Fuerz2 Aérea ;1 Arm2d2 Ce 

i\":e;(1c2112 so:~ ci:g::as \I Ceco~·osas, con el:o r.os 2;1·everíamos a ciec:í que se cumple 10 



establec~do en e! artícüb Cuarto párrafo V de le; ConsHtuc!ón Federal, en fo que se refiere por !o 

menos 2 los mmtares. 

3.3.1 Compresión de la Ley del ISSFAlvi. 

Para comentar este punto o apartado, diremos que los militares gozan de cierto trato 

preferencial que o\ros servidores públicos, debido a las atiibuciones, tanto consti\ucionales 

como legales, así como a su organización y objetivos que por na\uraleza se persiguen a través 

de su disciplina militar. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea la 

ley vige;c;e, fue publicada por el expresidente Luis Echeverría Alvárez (presunto genocida cie la 

matanza veciíicada el día 2 de octubre del año de 1968, cuando era Secretario de Gobernación); 

fue publicada en el Diario Olicial de la Federación el ciia 29 de junio de 1976, como se determina 

en el artículo primero transitorio, esta ley entró en vigor 30 días después de su publicación. 

Est2 Ley abrogó la ley de retiros y pensiones militares del 30 de diciembre de 1955, así 

también quedó abrogado el decreto que creo la Dirección de Pensiones lviilitares ciel 26 de 

diciembre de 1955· asi como la ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas del 30 de 

diciembre de í 961. Estos son ios anlececientes inmediatos de Ja ley vigente 

Somos firmemente creyentes, que para comprendeí una ley {cualquiera cíe que se trate), 

es necesario estudiarla por sus títulos y capítulos; a.sí tenemos que la ley en anál1s1s comprenda 

cuatro títulos. el primero con un sólo capítulo, relativo a !a organización ~' funcionamiento ciel 

instituto. ~I segundo esta dividido en seis capítulos el primero trata de las prestaciones; el 

segundo, haberes áe retiro, pensiones y compensaciones; pagos de defunción y ayuda para 

gastos de sepelio, el tercer capítulo se refiere a íondo de trz·oajo, fondo de ahorro y seguro Ge 

vida miilt2r, m1enlras el cuan.o compr2nde a 12 viviencia y olíc.s pi2sLsciones; el quinto conl:ene lo 

relalívo 2 escuelas, Jecas y Cíéciaos de c2pac1lc.c:ón, ei copítulo sexto se ded1c2 2! s2rv1cto 

mécirco 1n~c~Tol. :::~ Lílulo íeícer este: ci1v1d:do en dos capíiulos; el orime~o se re'iier2 e: or0eb2s ;1 e: 



segundo 2 procedimientcs y por úmmo el Uí:Ulo cuarto se refJara en su único czpítu!o a las 

1Jreve11c!ones generales. 

3.4 La necesidad de modificar o reformar dichas leyes. 

Con este apartado o punto concluiremos el capítulo 111 de esta investigación y las 

observaciones que hace a \itulo, personal el hoy tesista sobre la necesidad de reformar o 

modificar cichas leyes que se analizaron en este capítulo, sólo diremos que la ley del IMSS y la 

ley de ISSSTE deben de homologar algunos conceptos como son el de la Seguridad Social y los 

seguros; por io que se reílere a la ley dei Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

fvlexicanas en nuestro concepto, no ciebe ser modificada o reformada pues es una ley que otorga 

muchos beneficios a !os militares y a sus derecl1ohabientes y en caso de hacerle alguna 

modificación o reforma estamos ciertos que estas se harían con el objeto de mejorar y aciecentar 

dichas prestaciones. 



CAP~TlllO IV 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

CONSTITUCIONES POLITICAS MEXICANAS. 

Al iniciar el desarrollo de este capítulo IV, es oporiuno a nuestro modo de ver que se 

hace necesario e indispensable dar un breve bosquejo sobre el panorama genera! e ílistórlco ele 

nuestra muy amada y venerada patria mexicana, como es bien sabido el ignominioso pueblo 

español sometió y ciominó parte del coni.inente americano por espacio de tres siglos, en virtud de 

las conquistas realizadas a principios del siglo XVI. Una de estas conquistas tuvo lugar en lo que 

hoy conocemos como territorio mexicano y que en aquel entonces era terreno indígena. Durante 

el tricentenario que duró la ocupación española (mejor conocida como Epoca ColOíllal y Virreinal), 

el 1nd10 conquistado materialmente es un paria y funciona a Jo más como peón; trabajo de sol a 

sol diariamente durante el tiempo que fue sometido; no protestó o se quejó abiertamente por el 

temor def látigo de! encomendero (excepción muy honrosa la tenemos no de un indio, sino de un 

esclavo radicado en Veracruz de nombre Yanga, persona1e lamentablemente poco estudiado). El 

indígena mexicano o el que podríamos llamar el antiguo mexicano prehispánico por su condición 

corpórez. o constitución física no soporta el trabajo subierráneo, y en esta virtud los ignominiosos 

y funestos españoles trajeron de tierras africanas esclavos 2 Ja nueva Españo. para trabajar en 

!as minas. En el transcurso de dominación española hubo un proceso de 1dentificz.ción y 

solidandzd entre e! grupo sojuzgado y el grupo criollo. 

"Es un hecho qi.:e cualquieí nación que \enga algo ae su 
conciencia de n2c1onal1ciad no pued2 deJaí de ex1si1r, y de igual 
manera estamos fümemenie convencidos porque así ha suceci1do 
en la hislona de la i1umar:idad que la idea de l1b2n:2ci y Jl!st1c12 es 
conr.atcra.I con el hom'oíe m1srno 



En es:ie punto tra.smcs é: cité: el itustre Gir.stl:i~o JUZJ'1 Jzcob:o 
Rosseu, en su: libro el Contrate Soc~al ¡~a ciicJ10: =aue no se 
cor.cih:a a: un hombre vivo sln ~ih:arí.ao't. n 

Está por demás decir que durante la colonia todo fue enorme mestizaje, la población 

mexicana se ha formado precisamente de este modo. 

Durante el Virreinato la historia no dice e indica de la cerrazón culrural, politica, religiosa, 

militar, social y económica en que se vivió pero sin embargo, se filtraron noacio:s insólitas 

europeas: la gente común, es decir el populacho arrancó la cabeza de los reyes, no les importó el 

origen divino de la realeza. El inútil rey español (Femando Vil) reconoció la independencia de las 

colonias inglesas en América. El inevitable esperado y necesario Grito de Dolores rompió la 

tranquilidad social de la Nueva España (bien aventurado y amado sea el Cura de Dolores Miguel 

Hidalgo y Cosíilla): y con ello se inició la primera gran revolución de independencia de México, 

este grito libertario, tuvo un fin social: puso en coniacto a las razas. 

La Hisioria Nacional (mexicana) ha dicho que los primeros adalides de la independencia 

fueron: Hidalgo, A!dama y Allende, no tenían experiencia miht2r (si bien es cierto que carecieron 

de experiencia militar, también es cierto que esio lo suplieron con coraje para damos patria y 

libertad y con ello expusieron su vida), a todo movimiento revolucionario como fue el de la 

lndepenclencia Mexicana hubo anarquia en los primeros grupos rebeldes, pero en el sur surgió el 

más grande caudillo óe la independencia y sacerdote como Hidalgo, pero aventajó a ésle, 

obv1ameníe ;ios referimos a! gran inconmensurable lv1.orelos, mejor conocido como el siervo de le 

nación este gran mexicano, era gran estratega político y mifüor. Para resumir toóo lo que e\ 

tes1sta pueda expresar de esta gran visionario de nuestra 1ndependenc12, nos vemos en !a 

necesidad de cit2r textualmente las 1áeas y las palabras del l-lisloriador y Biógrafo Rubén 

Hermesdorf: 

T?. ROSSEG, Ju2n J2colJo ::::1 Con;ra\o Soc1;:d. S2rp2. Esps.1la 1985 P 55 



~ Y la ass.rr.blse: de rnmorfales que rodea a ~J;orelos es un 
brillante e impori:ante 8!bum á-e nombres: Galeana, Maia.mDros, 
Bravo, Guerrero, Victoria, Trujano, Rayón, Verduzco, Uceaga, 
Quinta Roo. 

Estrellas nova en el firmamento mex¡cano ... Obra de 
Morelos es ei pnmer Congreso Constitucional Mexicano, que 
significa ni más ni menos tos cimien'cos sobre ros que se construira 
la nueva nación... Así se cierra e! ciclo [1istórico de !a 
independencia que inaugurarán Hidalgo y Allende, que sostiene 
More!os, quien anude e! principio y e! fin y que clausuran llurbide y 
Guerrero. El principal actor ha sido el pueblo ... " 78 

El pensamiento social del ínclito y gran estratega Morelos es claro con respecto a :a 
propiedad, su gigantesca labor va dirigida al pueblo, el autor lineas arriba citado de manera 

2ling·ante ha señalado y con ello compartimos su pensamiento que para comprender !as leyes 

vigentes en nuestro país, sobre todo las que se refieren al aspecto agrario se hace inevitable 

conocerla obra del gran siervo de la nación, es oportuno transcribir una vez mas a este respecto 

las ideas del biógrafo de Morelos: 

"Es él quien, con palabras bronca y profética abre las puertas 
de! campo a sus verdaderos dueños: Los campesinos; cuando los 
terratenientes eran los c:mos del gobierno, Morelos con su voz y 
puño quebranta privilegios bastardos y da a cada quien lo que 
merece. El problema de la posesión de la tierra, tan imporíanle en 
el mundo y tan agudo en México, encuentra su paladin en 
More!os. El no só!o se preocupó por el problema de la tierra, sino 
también de la justicia genera!.. abolió las castas y la esclavitud. 
En toda su obra constituc1onal e! héroe civil esta aten\o a fortalecer 
el concepto nacion2!idac1. Ello es una lección de "Unidad Nacional". 

~Jlore!os al convocar al C:mgreso Chilpanc1ngo en el año 
de i8i3. Durante la sesión de apertura de! congreso, expone 
brevemente !a necesidaci de constituir un cuerpo de legisladores 
que drcte a !a nación leyes adecuadas a sus circunsianc1as. 

73. :-:e:-mesoorí, Ru~Jén. iv'.oreios Gn1alüo iviéx1co i985 pp 29 y 30 



A con1:in.u2ció11 eí Secrataílo Rosá:inz, qt.:8 h2 de firmar eí ~c::e 
de ses1ón de kach.!ra a: un cfü;cursa escl'iro por ~v;=irelos y qLls és~e 
ha clenomir;a:c1o ~senilm1entos a la Nadórf. 79 

Dentro de sus 23 puntos de los cuales constaba estos sentimientos podemos encontrar alguna 

idea de seguridad social al manifestar: 

79. Ibídem. 

~La soberanía dimana directamente del pueblo, !as leyes 
deben de comprender a iodos sin excepción de privilegios, como la 
buena ley es superior a todo hombre, !as que dicte nuestro 
congreso serán ta!es que obliguen a !a constzncia y a! patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerl:e se aumente el 
jornal del pobre, y que mejore sus costumbres y aleje la 
ignorancia". 80 

No está por demás analizar el concepto de soberanía, pues a nuestro concepto entraña 

la existencia de un poder jerárquico y superior a otros poderes sociales, es decir, en palabras del 

desaparecido maestro de nuestra facultad de derecho y de la Universidé:d Iberoamericana, pero 

más maestro de la primera que de la segunda (palabras del propio maesiro -en su cátedra

q.e.p.d.) Hécior González Unbe al respecto manifiesta: 

78. Ibídem. 
so. loidem. p. 209 

"No es simple poder superior con respecto a otros poderes 
inferiores sino que en !a escala jerárquica ocupa e! puesto más 
alto Hay una relación de supraorden2ción frente a la cual los 
demás poderes aparecen como subord1n2dos ... Esta supremacía
soberanía en el sentido técnico de Ja palabra mira esencialmenie 
al orden interno del esiacio ... " s1 

Sí GONZ/\.LEZ URIB:::, 1-'.éc:or T2oíía ?oliitca Porrúa S A. QJir\a C:d1c1on 1v;éx1co 198l pp. 3'17 y 3~8. 



Ahor2 bien, nos atrevamos 2 decir qQJe !a soherar.la es ~n poC:er ele arn.itodetsrm;nadón es 

riz.c~r. rnedian~e e! cual el pueO!o se organiza política y juríd:cameílte, ~r asüa oigan¡zzción se 

expresa por meQio de un o~denamiento consí.itudonal, o sea la Cons1~iuclón Federal; v¡stas c;si 

las cosas el único füuíar oo la soberanía es el pueblo o nación "Scciológicamenla dicho". 

El Eslado es la creación de los individuos libres de pensamienio y de acción e iguales 

entre si. En el punto que se analiza (de los Sentimientos de la Nación) podemos concluir. que la 

soberanía emana del pueblo; que las leyes que se aplican sin excepción de privilegios; que las 

leyes que se dictaren obligan a ia constancia y patriotismo, además deberán cíe moderar ía 

opulencia y ta indigencia; zumentando el jornal y mejoiando cosiumbres de vida y alejando la 

ignorancia. 

4.1 Constitución Política de 182~ 

Analizando la Constitución de 1824, primera Federal de nuestro México independ1enle, 

vemos que en lodo su articulado no se estableció. puesto que en esa época se desconocían 

conceptos tales como de Seguridad Social, Seguro Social, servicios, prestaciones, que hoy en la 

actualidad conocemos; por ello en dicha Carta Fundamental no se estipuló algún beneficio para 

el trabajador. Y por ello la segundad social o la protección a la salud de los trabajadores era lema 

desconocido. Hasta aquí podemos decir, que con esto damos por terminado el apartado o punio 

que nos ocupa. Pues resulta lógico que a inicios de nuestra vida independiente no se haya 

abordado dicha preocup2ción, pues en la docirina extranjera se desconocía dicha garantía que 

tenían los írabajadores en lo concern1en'te a la protección ara salud, como hoy en día se enmarca 

en nuestro lexto federal vigente )' las leyes que reglamenten dicha garantia (IMSS, ISSSTE, 

ISSFAlvi, Ley General de Salud) . 

.(.2 Conslilución Política cie 1857 

:=n :2 Consti~UCíÓI> Ge í857, se desprence Ge :a ieci:..;ra que se cie 2 !o misma, se 

observará que no se eslablec1ercn principios de segundod social cono se as:e;:la en nueslra 

S'I 



Por otro lado, consideremos, que con el o1ecre~io const~tudor.al para la füJarlacl de ia 

Améfica [\J]exicana, es IZJ prim&ra mé:niiesiación de f-e de la nzc¡ón me}dcana en palabras de los 

coa;titores Dsvld Parito1a Morán y Jorge ~1ier10 Garcis: Laguarciia:, a este respecto maniíiestc:rJ: 

" ... Hay una linea de continuidad histórica que parte de esta 
primera materializadón del poder constituyente originario de la 
nación que forma su voluntad de darse un ser político y juridico y de 
constituirse en un Esic:do de Derecho; de ahí pasa a las 
Constituciones de 1824 y 1857, cíe donde las luerias populares 
preñadas de futuro derrotan al pasado ... ; para desembocar 
finalmente en la Constitución de 1917, actualmente vigente~. s2 

Debemos recordar que la Constiluc1ón de i 824, tuvo una vigencia esencialmente ionmal, 

su aplicación fue esporádica en la vida política. Al respecto el profesor Ignacio Burgoa Orihuela 

manifiesta: 

"Teóricamente éramos un estado federa!, debíamos regimos 
por la Cons'dtución del 24 con !as reformas del acia del 47; 
teóricamente los gobernadores debíamos de gozar de las garantías 
ind1v1duales, teóncamente debíamos de gozar de! juicio de amparo 
implantado en ese documenlo, pero en la práctica Sania Anna se 
er1g1ó en dictador, en una especie de sátrapa persa,,, Lo cierto es 
que en Ayutla un grupo de militares, se levania en armas contra el 
gobierno dictatorial de Sania Anna 

82. PANTOJA i~OR~N, David y GARClA LAGUARDIA, Jorge !viario. Tres Documentos 
Coílslnucionates en 13 Aménc~ Eso3ño!2 Pre1nciao2ndiení.e UNAf1Jl il/.éx1co :975 P 7 



El presidente del P!an de Ayutla, fue primero don Juan Álvarez, 
posteriormente don [gnacio Comonfort. A fiíles del año í 855 en 
que triunfaré el Plan de Ayuda, queda convocado un congreso 
constituyente mas, y este congreso queda lnstaledo en enero de! 
año de í856 ... De este congreso surgió la Consü'i:ución de '1857". 
83 

En el Congreso Constituyente de 1857, surgió la voz y el pensamiento de Ignacio 

Ramírez, mejor conocido como el Nigromante, indudablemente la acción de este en dicho 

Congreso fue la de un paladín de la defensa del desvalido, en su intervención del 7 de julio de 

1856 sostuvo quiza sin proponérselo la finalidad que tiene la seguridad social: que en síntesis 

podríamos decir que no es otra que: 

"Protección para todos. La nación mexicana no puede 
organizarse con los elementos de la antigua ciencia política, 
porque ellos son la expresión de la esclavitud y de las 
preocupaciones; necesita una Constitución que orgarnce ya el 
progreso, que ponga el orden en el movimiento. Señores 
nosotros acordamos con entusiasmo y pnvileg10 al que 
introduce una raza de caballos o ínventa un arma mortífera, 
formemos una const1tuc1ón que se funde en el privilegio de los 
menesterosos, de los ignorantes, de los débiles, para que de 
este modo meioremos nuestra raza y para que el poder 
público no sea otra cosa más que la beneficencia organizada 

83 BURGOP. ORlrlUELA, ignac:o .El Feder2l1smo l\,\ex:car.o_ Co1:;erenc.a sobre las experiencias e:e: 
procese Pol1i.1co Consutuc1ona1 en rvléx1co y Espai12 Obra colectiva Coord1n2dor JORGE CARPIZO 
U;\!AM ~(éx1co 1972 pp 273 a 276 



ir:c:us:l'e ei "i~Jgrc:riz;:ts · vz. ::1ás 2il8; e;i Si.i mi.erve::c,j;-· 
parlamentaria e¡ iO de ]ul1o de 1856, cuando manITestó: ~la 
ccmislOn se o¡vitió ée los derechos sedales de !a mujar. Nada se 
dice de los rierec[10-s O:e los niños, de los [1uérfanos, cie !os hijos 
nattlraies, que faHarrn1o a los deberes de !a naturaleza abandonan 
a [os autores de SLiS dias para cubrir o disimular una debilidad. 
Algunos códigos antiguos duraron siglos, porque protegían a !a 
mujer, al niño, al anciano. A todo ser débil y menesteroso, y es 
mensster que hoy tengan el mismo objeto !as constituciones para 
que dejen de ser simplemente alarde de diputodos o el conse!Var 
una camra~. 8L: 

No obsta;ite estas ¡ceas avanzadas para su épcca no se plasmaron en ninguna 

dfspos1ción cor.stitucional, pues como bien szbemos se impuso el espíritu !tbera! individualista del 

pensamiento económico y social de aquella época. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de citar algunas ideas de uno de los mejores 

constituyentes de 1857, y quien es considerado el más grande presidente que ha tenido nuestro 

máximo iribunal de 2mparo, 2sí como e! más destacado estudioso del sig!o pasado de la materia 

más bella que ha dado nuestra doctrina juridica, nos referimos obviamente a! gran Ignacio L. 

Vallaría, quien manifiesta en el Congreso Constituyente de 1856-1857, lo siguiente: 

"La neces1ciad de modificar e! orden social, paia libra¡ a los 
irabajadores del yugo de 12 m1sen2; ademas adv1rt1ó los maies 
laborales cíe la época" 85 

Con esio se nos agota el punto o apario:do que hemos desarrollado en estas líneas. 

Si: CUEVA, i1·:ar10 üe ía Op. 21t P 40 
85 lbiC:e:r: p 4 í 



~.3 Ar.á~isis, comenlarios y crlUca sobre la ConsHtución de iS't?. 

La fecha que se registra en nuestra historia ;;acionc;i noviembre 20 de 1910, es cuando 

estalla la primera gran revolución social de este siglo, en virtud de la proclamación del Plan San 

Luis fechado el 5 de octubre de 1910 Madero el gran jefe de la revolución en su campaña para 

alcanzar la presidencia de la República Mexicana, despertó con su frase política de "SUFRAGIO 

EFECTIVO. NO REELECCION"; en dicha campaña se comprometió a mejorar la situación del 

obrero y del campesino por medio de la elaboración y promulgación de leyes. 

Madero fue el virtual triunfador de !as elecciones de '!910. lVlas tarde, nos dice íViario Ruíz 

lv18ssieu: 

~y ante e! fraude electora! en la sucesión presidancia! de 
1910 que impuso la renovc::ción d(ctatorial, Madero dio inicio al 
movimiento revolucionario proclamando e! 5 de octubre áet mismo 
año en P!an de S8n Lu¡s Potosí. . Vemos que en pocos meses 
triunfó e! movimiento annc:do a! ~num'o de este movimiento Madero 
asumió la primera Magistratura, 1unto con el v!ce~presidente Pino 
Suárez, estos hieran zsesinados el 22 de íebrero de i913 por la 
traición in;cuc: de Vtci.oriano Huerta, como sabemos este 
mov1m:2ilto ;;:rm.::do se dib'ídló en Lres grupos, uno encabezado por 
Carrc:nza (como ya quedó dicho}, otro por Francisco V1Ha; jefe de 
12 división del Norte; y el rn.ro por e! gran Em11lano Zc:.paia 
Derrocado Victoriano 1-lueri:a, 

](): 



Va~ust:anc Carrs.nza ocupó !a presidencia de la Repúbt:ca en 
ca!idad de pi1mei je~e O:e! Eiército Ccnstituciona!ista 

S1..irg!eron óiíicu!tades itientégicas arnr¡adas con tos otros jefes 
revolucionarias (Zapata y Vma) Carranza: derrotó a tas facclor.es 
Zapatisias y Viltis'ías. Venusíiano Carranza se vro obligado 2 
organizar su g-obfemo sobre bases políticas y socia.íes~. 86 

No podemos dejar pasar la oportunidad de citar a otro de los maestros de nuestra 

facul!ad de Derecho, como lo es Alberto Trueba Urbina quien nos dice, en relación a nuestro 

congreso constituyente de 1917 lo siguiente: 

~convocar a fa gran Asamblea Legislativa de ra Revo!ucián, 
para i~corporar en una nueva Carta Constitucional tos principios 
soctales conquistados por los campesinos y !os obreros en e! fragor 
del movimiento revolucionario. La idea fue zcogida por el primer 
Jefe del Ejército de la República, y por los Decretos dei í4 y 19 de 
septiembre de 1916, convocó al puablo mexicano a elecciones para 
un Corigreso Constrluyente, que debería de reunirse en la ciudad de 
Querétaro e! "iº. De diciembre de 19~6". 87 

Una vez verificadas las elecciones; e integrado el congreso se iniciaron las labores como 

se \enia previs\o en la convocatoria El Congreso Constituyente inicia sus labores el 1'. De 

dic!embce de 1916 y las \ermina el 31 de enero de 1917. Durante ese lapso se elaboró nuestra 

Constitlic'.ón Feder2l vigente. Dicha consü~ución se promulgó el día 5 de febrero del año ani.es 

mencionado. 

86. RUIZ ív1ASSIEU, Mano Op C1i p 33 

87. TRU:::BA URSINA, AiOe~o. Nuevo Derec:19 íV'iex1ca110 Cel T:3ba10 Porrúa S.A. Quinta 
Edición fv'1éx1co '1980 ? . 32. 



C0i0cídimos de manera p!e11a con el pensamiento del maestro T rueba Urb1na cuando se 

refiere a. 

"Nuestra Revolución Política de 1910, al transformarse er: 
social y convertirse en Constitución Política-Social en 1917, tuvo 
por objeto modificar algunas formas de vida de la sociedad 
mexicana, estableciendo en favor de los obreros y campesinos 
derechos de prmecc1on" 88 

La Constitución de 1917, tra¡o como consecuencia lógica cambios políticos, económicos, 

jurídicos y sociales, es decir, se venf1có un cambio social como lo dice el profesor Ignacio Burgoa 

Onhuela, e! cambio socia! se manifiesta en diversas transformaciones ascendientes, 

evoluc1onrstas o revolucionarias. El cambio social que se produjo con la revolución de í910 se 

man1f1esta a través de la const1íuc1ón que actua:mente nos rige, toda constitución política entre 

otras coss.s, es un instrumento jurídico adecuado para ia programación y verificación de 

transformaciones políticas, socioeconóm1cas y culturales; a este respecto es conven.ente traer a 

cita el :r:teresante pensarrnento y aseve~amrento de! Maestro Burgoa Onhueia· 

88 lb1ciem p 11; 

"En el ámbito socio-económ1co nuestra ley funGamental 
de 1917 1nst1tuye no soio garant1as sociales en favor de las 
clases obreras y campes111as sino que considera a la 
propiedad pnvada, fundac1ór. social y, por ende, susceptible 
de ser ob¡eto de las modalidades que dicte e1 interés público, 
haciendo p~evalecer los derechos de los sectores 
mayor.í.arios de la población sobre los derechos 
1nd1v1duales En resumen, es la esfera soc10-económ1ca en 
la que nuestra Const1tuc1on de 1917 presenta gallardamente 
el aspecto social y no meramente polit1co" 39 



De ~a:s ¡ceas anteriores, es áec¡r el fr2gmenío an~es transcrifro, perlemos e::ctrser l2s 

ca:~creristicas de nuestra consfüución vigeílie y el por que es considerada lz primera, eíl 

estab!scer gararttías sociales en SllS ar~icu!os 27, í23 da manera primordiai y sin desconocer que 

hay otros artículos que contienen garantías rie car¿cter social 

Lo historia de la Revolución Mexicana (1917) nos dice que el movimiento armado y sus 

ideólogos e inic·1adores tuvieron dos preocupaciones fundamentales que revistieron importancia 

primordial, fueron y son el aspecto ¡¡grario y el aspecto obrero (esto lo tocarnos por revestir 

irnpor1ancia a nuestro esludio de investigación; pero no desconocernos que también influyó 

mucho en dicho movimiento el aspecto elec\oml y por ende el democrático, temas que sor. 

ajenos en cuanlo el conlenido de esie trabajo). El Conslituyente de 1917 vio la necesidad de dar 

soluciones consfüucionales a dichos problemas. Uno de los más destacados congresistas fue sin 

duda Pas\or Rouaix este formuló sendos proyectos de articulas para incorporar a la nueva 

Consfüución las medidas y derechos laoorales que se consideraron oporiunos. 

Nosotros nos enfocaremos a las soluciones, a los problemas obreros a través de! artículo 

123, que ies dio el Consü\uyente del 17; sólo mencionaremos los siguienies. 

Contra.o de trabajo. Se fijaron las siguiení.es co1diciones 

a) Jornada de trabE:JO 

b) Servicios extr2ordinanos 

e) EdzC: minimz 

d) Higiene y saiubridod 

e} NulidzC: de ciSusul2s ilegales o óe renuncia 

D 02sc2nso se1.1on2i 

g) Respons2bilid2d palíonai por riesgos proíes1o:la!es 

J{I ~ 



2. Esía!Jfücle.d er: e·/ empfeo. Ss reconocfó ei deracho e favor C:ef traDajador a ser reinstalado en 

su ptesto po;- tiesµ[Qo injusiHlcatlo o a sar indemnfzido, a elección del ~ratiajaciar. 

3. Descenso por ma.(emidaá. las Caba!ado:as tendrán derecho a. u~ :nes cie descanso áespués 

del parto, además gozarán de salario y conservación de emptec. 

4-. Seguros Sociales. Se determinó que era de utilidad socia! la creación de seguros de invelidez, 

de vida, de cesantía y riesgos profesionales. 

5. Patrimonio familiar. Se establec·1ó que el patrimonio familiar era inalienable. Es oportuno 

destacar que en la Constitución de 1917 además de los artículos 27 y j 23, hay otros artículos 

que contienen normas de derecho social, como son el 5 y el 28; el primero se refiere ~J 

derec;10 al írzbajo remunera:do y libre de tod2 coacc1ón; e! segundo intenta impecHr los 

acap2ramientos de mercancíss indispensables para el consumidor, y cuafquíer ventaja 

indebida en pe~uicio del público en general o de alguna clase social. Vemos que estas 

soluciones fueron revolucionarias en su época. 

Analizando detenidamente e! articulo i 23 que fue votado y aprobz.do unánimemente po: 

la COíllisión redactora el 23 de enero de 1917, en dicho articulo (123) vernos en su fracción XXIX 

que textualmente establecía· 

"XXIX Se considera áe ulilidad social el esiablecimienlo de cajas de seguros populares, 

de 1nvs!idez, de vida, de cessdón involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con ílnes 

análogos, poi lo cual, ianro el Gobierno Federal como el de cacia Estado, deberán fomentar \a 

organiz2c1ón de instituciones de esta índole, para 1níundir e inculcar la previsión popular- go 

105 
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Creemos que este es el antecedente más remoto de la Ley del Seguro Social y que no 

entraremos al estudio detallado de esta fracción porque carece de interés para el estudio que 

estamos por concluir El Constituyente de 1917 se preocupó de manera esencial por las muieres 

trabajadoras tan es así que la sensibilidad de dichos constituyentes al proteger a la mujer en 

estado de gravidez, le concedió una protección a su bienestar fisico, es dem protegió su salud y 

a! producto de su concepción, es decir a un nuevo ser. Creemos conveniente citar textualmente 

la fracción V que nos habla de lo anterior. 

··Las mujeres durante los tres meses antenores al parto, no desempeñarán trabajos 

físicos que ex11an esfuerzo material considerable. En el mes s1gu1ente al parto disfrutarán 

forzosamente de descanso, debrendo perc1!:¡¡.~ su salario ir.legro y cor.seriar su empleo y los 

derechos que hubieran adquirido por su contrato En el periodo de lactancia tendrán dos 

descansos ex1racrd:nar:os ~o~ día, de media hora cada uno, para amamanta:- a sus h11os" 

Braui10 Ramirez Reynoso nos dice que el articulo 123 Const1tuc1onal ha sufrido 15 

mod1f1cac1ones desde ei ar.o de 1917 a 1985 Además acotando al me:-ic1onado 1nvest1gador dice 

que la reiorma publicada en e! Diario Of1c1al de la Federación de fecha 6 de septiembre de 1929, 

mod1f1có c:-1 preámbulo del artículo y la f~acc1óri XXIX del mismo En el pnmer caso, se vuelve 

exc!us1va para e'. Congreso de la Unión la fac·Jlt2d de legislar en materia de trabajo en virtud que 

la atribución 1rnc1al a las en11dades federativas para hacerlo, había provocado un enorme caos 

que rallabél en la inseguridad iund1ca En el segundo caso, como un paso empleado de la 

~ol1dar1dcid, se co;1s1ciero Ue ulilrdad pubi'ca, la exped1c1ón de la Ley del Seguro Socia! No 

obstar.te, C:'JC la reforma al 2rticulo i23 er: su fracción XX!X del allo de 1929 tuvo ex¡Jres1ón 

reglzmsnlai1a e:1 lo que toca a in iey dol seg;..:ío socia: h2st2 í9~3 y es ss'1, qL:2 los t;2b2;a~cres 

g:iz:::1 a '.ravcs de! seguro social de 12 s:'gu11~Jc:d snc1a: ¡orno u i de~ec':¡o inalienable e 



o;remos, sln tsmor a: equ¡vocarnos que ese derecho ha ido mejorando con !a !ey de 1973 

y la !ey vigente de! seguro social en la que el trabajador y sus derechohabientes gozan de ur.a 

verdadera protección 2 la salud, (los irabajadores amparados por la Ley del Seguro Social se 

contemplan en los artículos 12 y 13 como lo vimos en el capítulo 111 de este trabajo de 

investigación). 

Continuando con e! [nvesí.igador que estamos acotando nos dice que el 5 cíe cllclembre 

de 1950, se pub!1có !a ieforma. que incorpora al texto co;istitucional los derechos de !os 

trabajadores a! serJlcios de la unión; es~as directrices constilucionales fueron reglamentadas por 

la Ley Federal de los Trabajaóores al Servicios ciel Estado: en materia de seguridad social la ley 

ciel ISSSTE. 91 

Como puede verse que desde la incorporació:-1 de\ apartado 8 al artículo í 23 

Conslilucíonal los irabajadores al Servicios del Eslado y los militares han gozado de una serie de 

prestaciones que les otorgan los ordenamientos respectivos entre otros, el servicios médico 

integral y vemos con ello que se ven benaficiados de forma inmediata a una. meior saiuO, gracias 

a ello al servicio médico de referencia Como se podrá ver, que gracias a !a 1mpl2ntac1ón del 

ar'~ícuio i23 de nuestra Constitución vigente, es dec\r la de 19í7; los líabaJadores amparados por 

la Ley del Seguro Social; los del ISSSTE, los del lSSFAiVi gozan de una serie de beneficros que 

se ven reílejados de forma indudoble entre otros z:spectos el que se reílere y nos interese: el 

íísico-salud 

Si ConsL1\uc,ór: Política Ce los Eslzdos Un1üos !\/12;<1c2nos, corne;-itc:.02 ~o;- V3íiOS cosulooes, cci"i"'.en'i<::r.o zl 
a:iículo í 23 por Braui10 Rarnííe;:: Reynoso ~ec\orís ',' e: ins:1Lulo de inves'ug2c1ones Ji..::-ia1cas cie 12 
r,_; ~ .~·. :,.~ :-.. ;2;;1::.c ~985 pr; 30< '.' 325 



.(,_L_'.. ?ropues:a de L1DÓ:iflcaci6!1 al art 123 en reizción 2 la seguriciad socia~ y h: 
prciecciór..:. z. la saluci. de ~os t:-abz.jaciores 

A Dltimas fachas, o pare mejor decir los Ollimos rr:eses, e! sector obrero p2trona! ¡15.ft 

propc..;esto una serie de reformas al apartado ".A" del artículo í23 constiruc1ona1, y con e11o a la Ler 

Federal de! Trabajo. Es conveniente destacar que !as mismas fueron publicadas en órganos 

periodísticos y de !a lectura de algunos dianas de circulación nacional, vemos el juego de 

intereses de los sectores involucrados, creemos conveniente y oportuno destacar !a nola 

periodística suscrita por Francisco Arroyo, que a nuestro criterio resume en mucho las posicior.es 

de dic;1os grupos en los cambios modificatorios 2! precepto de referencía, y poi elío nos 

atrevemos a transcribiría textualmente: 

"El gobierno federar no puecie imponer ninguna. modi'flcación 
al articulo í 23 cons\.ituciona!", menos aún ~obligar o exigir a ios 
obreros que aceptemos las enmlendastl, debjdo a que no ha 
cumplido "su compromiso de campaña de elevar e1 bienestar de 
!as 1'a;nilias ~, afirmó Abe!ardo Carrillo Zava!2. 

"Su compromiso sigue v1genle. Los obreros lamentaríamos m~cho 
que concluya el sexenio sm h2berio cumplido porque nadie tendría 
autoridad mora! para pedirle a Jos trabajadores Oígarnzados óel 
País su apoyo o respaldo", expresó el diligente cetemista 

Dijo 2 EL UNIVERSAL que !a jusuc1a saciar está seriamerte 
amenazada por los aconlec1mientos mundiales "Esta situación 
preocupa a !os obieros organizados, en vlri:ud de que podría 
reg1s'trarse ur:a nueva crisis económica que afec'Laria aún más a 
los mexicanos", adv1n.1ó Carrillo Zavala, dijo que la relación entre el 
seclor obrero ~' el gobrerno federal no se ha visto, hasta ahora, 
lesionado o areci.acio Sin embargo, la situación podría cambiar s1 
se busca íefonnar el articulo 123 y la Ley Federa! del Trabajo sin 
tener el aval de los obreros. 

"El goJiemo fedef21 debe iener presente que ya no tienen ninguna 
pos1ó1l1dad de imponer una legisla01ón, primero, porque no cuenta 
con la m2yc;12 en la Camara de Diputados: segundo, porque los 
obreros no están dispuestos a mayo¡es s2cnflcios m acepiaí 
cambios sin su consen:.1m12nto", estab!ec:ó 

Duranle le enLrev1st2, e11 le; sede pnrc:pal ae: ?zrl~cio 
:\2voilrc1on2:~cl ins'L1l1..c10LJ0l (?Rl), 2: rcs~cw1sab:c de le: '.JJl1t:c2 Ce 
1.r:vl2;iei2 o';; !2 Con:ec.Cí2C.Jll G2 !~2DCJ2CIOí2S C:.2 ·v'2:(1Co (CT.el} r~C' 



descar.ó qúe e! como:omis~ cie eieve;~ ei b:ertestar Ca ls:s ferr;t:ias 
9cdri2 q11eciar en r:-:ero ern.Jricic.do, debido ;; ios vaivenes de la 
econo;n!a mwnciiai que afectan a la mexicar:a. 

La g!obalizac:ón ha repercuHdo ser.amerite en tos lra.baja:dores ée! 
mundo. i...os mexicanos no iianen por que ser ta excep:¡ón, pero el 
gobierno tiene 12 obligación cie cuidar que e1 deieñoro ses m@ycr. 

Con la g!obalización, ios rezagos aumentaro11 en forma 
significativa, "Está:? a la vista de \ocios", expuso. ~ógico es que 
México no puecie estar al margen de los cambios mundiales. No 
puede permanacer como una isla, e:grego. 

Sin embargo, los obreros aúr. tienen ¡a espsranza ~r l1asia ls. 
confianza en que el goJiemo Tedera.: logre ásr ur. "giro en aigunos 
aspectos el~ ie e:::ono:nia" y Cl!mp!ir, eil consecuencia con su 
compromiso de campaña; bienestar para Is. Tzmll1c:, manifestó el 
cetemisia. 

Y como no estan dispuestos a mayo¡ sscrificio, los obreros 
organizados en ta CTM se oponen a que se modifique el artículo 
123 constitucional. MCua!quier cambio signnlcará un serio retroceso 
y generzríc: serios confüclos. Hasia ahora las autoridades lo llan 
entendido, e~emo". 

Las cuestionas torales de ia Ley Federal dei Trabajo no iiene poí 
qué ser reíorm2dc:s. Deben permanecer sin cambios La autoridad 
laboral se ha dedicado c.: escuchar, pero hasta ahora no se ha 
tomado ninguna deterrrnnación. 

Estamos en un momento de diftculí.ad. El gobierno federai ye.. no 
puede exigirie al movimienio obrero práclicamenie ne:da, menos 
aún tratar de que scepte a/gun2s rmposíc1or.es. Hor anda en 
busca de consensos 9ara qt.;8, en su momento, cualqt.:1ei reforma 
laboral sea prooucto del diálogo y del corwencirrnenlo" 

Los empresanos ya preseniaron sus propuesléis. El sector obrero 
no está de acuerdo con vanas de ellas pero eso no significa qi.:e 
esiemos cerrados al di8logo y la negociación En algunos casos, 12 
actitud sera intransigente, como es el dereci10 2 la huelga ¡Jarc: 
cita;- uno a manera del ejemplo, aseveró. 

Carnllo Zsvaia acimiító que el país necesilc; de nuevas base:; 
legales, po!íl1c2s y económicas para enírejlt2í !os retos Gel p•ó:;1mo 
r.1ilernc, so0oe 'lcio en c;1,.2 l2 gio02ilzac160: !:egó :;i2r2 qt..3Garse 



ªEstamos cor.s:ientes cie que es ;¡zcesar;o 1.ma nuevo. es'Ln.'.CÜ.J:'E 
pa.r2 ser cnmpstith1os en e~ siglo XX1. Peio C:e :ilr.guna marceiZ efü:. 
slgnlfic2 qr.:e ei obrero 'i.e;;ga que sacrificar o µ:arder algur.a.s Oe l2s 
conquis~as la.bors.les c¡L.12 ha icg~ado, menos aún que ss le ·(rale de 
manipular cor; :ines políticos", precisó'·. 92 

Somos de la creencia que toda modificación que se !e haga a! articulo í23 constituciona!. 

así c~mo a 1.s Ley Federal Reg!ameníaria del Apart2do "An, deberá realizarse respetando los 

princip¡os fundamentales del constii.uyente ée 19!7; y no así como fo propone el secio~ p2tronal 

que deíltro de dichas refo¡mas se suprima et derecho a la hue!ga, asi como la desaparición de la 

jornada de oc[10 horas e imponer el trabajo por horas, io cual es 2tentatorio a fa digniáad de los 

trabaja.cic~es. No podemos comentar más af respecto, pues las poHUccis entre los sectores 

inieresaéos están suspendicias; como lo cfes1.ac6 ia nota periodística de; sábado 2S de 

sepiiembrede 1898, publicada en el Peiiódico El UNIVERSAL. 



CAPITULO V 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE 

CARA AL SIGLO XXI. 

5.1 Como un derecho inalienable del trabajador. 

La Seguíidad Socia! va aunaéa a la protecciór. a ia salud de los í.rabaj2dores, ¿ Cómo 

será la Seguridad Social de cara al sigio XXI ? creemos firmemente que la Seguridad Socia! er: 

un futuro lnmedi2to, va a acrecentarse cuantiíaHv2 y cualitativamente, es decir va a \Jer o va 2 

tener que dar solución ele una manera planificada e integral a! aspecto salud enlre otros 2spectos 

concernientes al bieneslar def traoajaáor y sus derechohabienles. Eslo se logrará paso a paso 

cuancio se ecrecienten los ingresos en los lnslilutos: Mexicano cie! Seguro Social y en e! de 

Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. La Proiección a la Salud es una 

goranlía como bien dijimos a lo !argo de todo este ffabajo de !nvesiigaclón de carácter soci2I y es 

en la Ley General de Salud y en plan nacional de desarrollo en que se amparan los trabajadores 

no asalariados es decir, los trabajadores que no están afiliados, incorporados o mscrilos dentro 

de algunos óe los Institutos de Segundaó Social (como son IMSS, ISSSTE e !SSFAM) Lo que 

pretende el Estado y es uno de sus principales objetivos el de píocurar para sus gobemodos uno 

mejor eficaz y pronta atención médica que vaya desde la prevención y e! impacto que esia tiene 

en el núcleo familiar, y obvi2men'te en el lrabajo. Vemos que en el mornenio actu2l el Seguro 

Socia! se preocupa por dar l.!íla mejor y más eficaz atención méciica a !os trabajadores amparado 

b2JO su régimen, como lo destaca la siguiente nota penodística: 

"Ritmo ascendente de meiorar en el IMSS Se aíspone de 
mayores ingresos para cumplir con su compromisos 

Estan pasando los i1empos d1ficiles que v:vió el Instituto 
Mexicano del Seguro Soc1zl y ohora ha;' un ritmo ascenGenle de 
r.ie1ora.s cor:t1nu2s El ;;onzcnle es muy pro:11isor:o ;1a qee se 
ó1spono de ma¡1ores ingresos p2r.:: cumplir 21 compromiso ae 
csi1dzci, con pasos seguros ;' no espectscul2r2s, señzlo su 
ci1~2c:o~, Ge:12ro 3rnT2~0 '.:s'l:-2d2 



Lo anter1or tuvo lugar en e! marco de los pormenc:izados 
jnformes de funcionarios y peiSona! de ia. Oe[egz:dón 3 Sureste de! 
instituto en el Dlsüito Feda;a! que rindieron sobre íos avances 
duranie el pri;ner semestre de 8ste año en comparación ,;;on el 
mismo periodo Ce 'í gg7. 

En ese 9anorama se deslacé que logró abailrse en su 
loialidad e! diferi;nren~o quirúrgico en los hospiia!es de Ce.rdiología, 
Oncología y Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXi, así 
como el hospilai de Ginecoobstetncia númeíO 4. 

Hizo notar que esto es poslb!e porque ahora, una vez 
resuelto el programa financiero y con mayores ingresos, el instituto 
tiene una capacidad de respuesta que no tuvo duranfe muchos 
años. Sin embargo, llamó a ios trabajadores a conjuntar esíuerzos 
en un misri:o camino. 

"Poi eso ahora podemos comprometemos con nosotros 
mismos y !a opiniór. pública, con programas de calidad .. Pero 
advirtió que aunque se va en !a dirección correcta !os rest.:!tados se 
veián poco a peco, en foíllla gradual, no súbita ni espec'iacu1ar" 

Borrego felicitó por sus iogros a !os equipos de proyectos de 
calidad y al personal de la Delegación 3 poíCiue dije van en 
ascenso todos los indicadores c.iel funcionamiento de ésta". 93 

A conünuz.clón haremos un breve 2ná!isis de los recursos y !os servicios con los que 

cont8b8 !z. Segurid2ci Social Mexicana en el año de í 992 a í 994. 

Come sabemos las dos grandes instilcciones que nos brindan segundad social (liVíSS, 

ISSSTE) revislen una gran importancia, ya que en í 992 protegieron a un 56% de la población 

mexicana cienlro de sus programas ordinarias y a un 70~~ de mexicanos por medio del programa 

liVíSS Solicianóaó-Recursos. 

S3 ~~OL2 p2ricciis~1c2 cíGi 27 de agos10 cie 1998 Ce '.::L LJNIVCRS1~L. Primer2 S2cc.ón 
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'...zs C:os g:-andes insW.uciones Ce Ssg:.¡ftdad Socia; c:.:er:ta.1 co;¡ serca ae 29,00G 

l'.r:idc:des ée ate~dón mécí;c;:. DB ellas 2,520 correspond·an a unlCi2des de cor.s~i';a externa':' 3c:7 

son hosp[iales generales ~'de especialidad. 

LDs trabajadores pertenecientes al sector salud ascienden a más de 242,000, de estos el 

23% corresponden a los ;xofesionales de la medicina, el parsonal de enfermería y paramédicos 

es el más numeroso 44% del total. 

Ss Ofspone de 35,CGO carnes sensables, 16,000 consultorios de 1,40C qLirófanos, de 

1075 gabl:ietes de radioiogía, cie m5s de 500 iab0:ato:i~s. ;ra cerca de Llíl centenar Ce bancos de 

sangre. 

L::: t2rea es ardua, ya que en promedio en cad2 díc:; 1"1áJ!! se otorgan t:í0,000 consultas, 

egresc;n 9,250 pacientes hospitalizados y se efect"Jz.n 5,500 intervenciones quirúrgicas. 

ReflexionanGo sobre todas estas cifras nos hace;nos un2 pregunta. Qué seria de !a salud de 

todos estos mexicanos si no existiera la Seguridad Social. 

Los programas que se desarrollan Gentío del área de prestaciones sociales buscan el 

fomenlo a la salud, !a prevención de enfermedades, de accidentes y en ger.eral de elevarlos 

niveles de vid3 de la población. 

Cor: estas prestaciones se cfrece:i servicios que favorecen el descanse, \a recreación 

í1;s1ca y rn~n ~al, el esparciamienlo, la cap2citación y el ciesaírollo cultural de los ¡nciividuos. 

Para esto se cuenta con rr12s de 100 centros de Segur:ciao' Socia\, casi 2,000 de 

exlensio~ de conoc1m1ento, :o centros oepor'1ivos. 75 teatros, cuairo ce:-ilros vacacionales, 466 



del 5()o/o Ge estos ~scursas \ina:nc:e~os son (lesfinad::Js al á~ea Oe la s2iud. S4 

A conl.ínu2c:ón daremos algunas de las caracterist!ca.s, posibfüdades y alcances de estas 

dos grandes instituciones de Seguridad Social (iMSS, lSSSTE). 

5.2 El Instituto liflexicano del Seguro SociaL 

Er. la actua!;daci el líViSS cuer;t2 con prograrr.as y servidos en todas las eni.iáades del 

~erritor;c íiaclonc:I. Ex1stan este.des en donde ya se tiene el í OOo/o Ge incorporaciones por 

municipio. 

A corüinuación transcribimos esa ir.formación Dada por Raúl Ayala y Carlos Sch2ffer 

cit3dos pe-; Navarro Robles José: 

UAguasca\ientes, Baja Cal1fomi2, Baja California Sui, 
Campeche, Coahuila, Colima, Oistíllo Federa!, Guanajuato, 
jalisco, Morelos, Nuevo León y Tabasco corresponden a en\idades 
con esta caracteiístice En tanto que las de menor porcentaje de 
municipios incorporados son Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla y Sonor2. El gran crecimiento de la lns111.uc1ón puede 
oestacarse si se recu8rda que el número de derechohabizntes 
pasó de 356,000 en 1944 z 7'175,000 en 1966, y a poco rnás Ge 
38 millones en 1992", 95 

De esta íorma el lnslitulo píotege en el ámbito de la salud 2 49 millones óe mexicai-:os, a 

iravés dei rég1:-:iei1 Oídinano de los esquemas modificados y de: programa INlSS-Solióarid2d. 

•'-' ~· ,C~'•'-'•~CCC.- -•~:;e~-:..,_::: • ': ,: -.. ~~.:;~_i)'. ;:::.,: :: 
:;_,.~::? Ccv ,J i.::::c .. '. :~ .:::::C< .2?-



Por iTdJCho cíe los argur:ierü.os ailtss presentados es poslbk~ prever que Ja cobe~ur2 

seguirá extenCíénCose en los ;Jíóximos años. 

5.3 E: lnsiil'lllo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Sevicio del Esiado. 

El ISSSTE es un organismo público y bipartita, que se encarga de oiorgar servicios de 

seguridad sociai a los trabajadores al servicios del Estado. 

Las personas que iienen derecho al amparo de! ISSSTE son el irabajador; el 

pensionista; íos familiares derechohabient'es, el có:iyJge o concubina, los hijos menores de 18 

años y los ascendientes que dependen económicamente del trabajado¡ o per.sionista. 

A conünuación iranscribimos parte dei informe anual de actividades del ISSSTE para 

damos c:.ienta de el número de la población asegurada por tal instituto. 

"La población aseguraoa por el lSSSTE l:egó a ser en 1992 
de 8'614,054 derechohabientes, de los cuales un poco más de 
2'68,000 son trabajadores aseguraaos y pensionistas y el resto 
sus familiares beneficiarios. En ioial existen 240 dependencias y 
entidades que están incluidas en el s1steiTia Hay una 
concentración impo(¡ante de !a población derechohabiente en el 
Dis\rilo Federal (30%) y la mayor parte de los trabajadores (87%) 
cotiza en todos los seguros, en ianto que el 12o/o lo hace 
únicc.mení.e para tener derecho a !os servicios médicos que se 
oírecen". ss 

SG lSSSTE lnforme Anu2i de Act1v1dades 1992 Prcg1ama de Trabajo i993 ISSSTE, 
'1993. P. 79 
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E71 cuanto a la atención a !as personas C:erechcílabie;ii.es el m¡smo ¡nforme anual del 

!SSSTE ílOS dice [o siguieníe: 

~como parle de las medidas para. proteger el salario de !os 
'trabajadores y para promover su bienestar, e[ JSSSTE atendió en 
1992 en su sistema cie tiendas confo1TI1ado por 344 unide.des o 
más de 91 millones de usuarios. Por otra parte en ias 123 
estancias de bienestar y desarrollo infantil se atendió a más de 
28,000 niños; en tanto que en su stsiema de velatorios se 
proporcionaron 1 i ,500 servicios. 
Las aciividades de cultura y de fomento deportivo son imporlantes. 
:=n el primer caso se atendieron m.S.s de cmco millones Oe 
personas en casi 9,000 eventos'/ 7,000 talíeres y cursos. 

Por !o que corresponcie al deporte se proporcionó atención a 
más de 800,000 usuarios. Er¡ el terreno áe Fomento al iurismo sa 
brindó atención a 500,000 derechohabientes". 97 

El ISSSTE es por \oda lo anterior otra de las lnsliluciones y estrategias diseñadas en el 

Estado :nexrcar.o denlro de su política de bienestar socia!. 

Las dos grandes instit\lciones de seguridad socia! han seguido caminos conducentes a la 

reeslructuración de su administración, procurando eliminar áreas innecesarias, 

fundamentalmente para prestar mejores servicios 

5 ~' Desafios de la Seguridad Social en México 

Qué Ciesafíos se nos presentan en cuanto a la Seguridaó Soctal en nuesiro pais-

-Que realmente se mejoren las condiciones cie vida de nuestros compairiotas, el abatimienio de 

la pobreza. 

97. Ibídem.? Sí 



Se prei.er:tis q:.:e me;:;¡ante esc¡i.;emas de pa;ri:idpaclón del lná1vlduo y cl3 la solidaridad 

sociel sa atfendan los problemas més f;imediatos cie ~as personas y sus famílias, pero iamb¡§ri 

que sa prevea el futuro c!e todos el~os. 

Se plantea que los pensionados, después que entregaron una parte muy importante de 

su v¡da a su trabajo merecen contar o tener un nivel de bienestar superior a\ que tienen. Para 

reafirmarlo dicho antertormenle es oportuno citar a Navarro Robles José, que nos dice: 

"Considero que el reto más sobresanante que l1abrá de 
vencer te segurtdad social en el ful.uro cercano, derivan de ia 
rieceslá2d áa avanzar en su reforma estructural, de sanear sus 
mecanismos de financiamiento, de exi.e:ider la cobertura, de contar 
can !os recursos humanos periinentes, de impulsa.o !a 
descentra.iización y !a participsción de [os USLlarios" 98 

Haremos a continuación un breve an2!isis de alguno de los desafíos particulares que 

probab\eínente se presentaran en el camino. 

a) Desarrollo SOC1al armónico 

Las desigualdacies soc12!es que aún existen en nuestro país representan un obsta.culo 

para el logro del bienestar social, por lo tanto no se puede permitir que esas desgua!dades se 

acentúen y que crezcan más día con día y en !a prácttca coexistan un í\!1éxico desarrollado y otro 

condenac'.o al rezago y al olvido 

SS NAVP1RRO ROSLES, José Op. C1t ? í~6 El nuevo modelo Ge alención a ia salud 
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b) Ampl1ac:ón de cobertura 

Se pretende que exista una cobertura más amplia en los servicios de segundad social 

para todos los mexicanos, en primer término en materia de salud Estamos cerca de lograrlo en 

cuanto a la atención médica pnmana y deben de redoblarse !os esfuerzos para que en un menor 

plazo posible se atienda a la población que nos dispone de los serv1c1os. 

Existe la necesidad de transformar el modelo y de crear uno que sea más flexible, que 

vea r:lás por los sujetos que part1crpa:-i en él y rrienos en las normas que lo cond1c1onan 1 que 

promueva la calidad y la productividad, que l1m1te el 1ncremenlo en los costos y que haga un uso 

óptimo de los recJrsos con los que cuenta 

e) Conoc1m1en~o oportuno de las necesidades 

Para que se pueda dar una respuesta opon.una y eficiente a las necesidades que tienen 

los derechohab1eíltes, se Lendrá que lievar un segu1m1ento de las neces1Cades más relevantes, 

esto se telldra que hacer en todos los niveles Se tendr2 que mantene~ una crn~stante rev1s1ón de 

los niveles de sa:urac1ón de los serv1c1os. pnr.c1paimente los que se proporc:cn2J1 en el campo de 

la med1c1na 



d) Educación y participación de los benef1c1ados 

Se debería crear conciencia entre los prestadores de! sen1icio y los usuarios de las 

píestaciones de Segunda:) Social que tienen y de ios derechos y obligaciones que también 

poseen - también informar a la población asegurada sobre el costo de los ser11C1os que reciben y 

explicarles la manera en que se invierte parte del producto de su trabajo La Seguridad Social en 

México deberá tener más atención con sus usuarios y ser más sensibles a la diversidad de sus 

necesidades 

F1nanciam1ento 

Paía me!or2í su f1nanciam1en~o se:á necesano actuar sobre los ingresos dele Segu;-idad 

Soc1al, equ1l1brar las pres~ac1ones c,ue sedan en la actualidad y reducir gían parte de gastos 

administrativos de las 1nst1tuc1ones. 

Pero no debe o>;:darse que el máximo propósito, es el servicio a la pobiac10:1, y a la 

meta, es la de con:r1bu:~ a 12 JUst1c1a social y a la !Ti8Jo:1a de los niveies de vida y de sa!ud de toda 

la clase trabajadora de nuestro queíldO rvíex1co ~'.· 

Pero no obstante, (io arriba transCino), no í)Odemos ser ·nset:s1bles a una realidad 

inocultable en nuestro México de hoy, un problema em1nentemen1e humano que trae atraso y 

haí::bre a casi ~.o mi!lones de mexicanos, como es la ~ob~eza que sin lugar a dudas es el 

enemigo a vence¡ y en la medida e:i que esta sea venc:da veremos que la salud será u:ia meta 

aicanzabie, y estamos c1er;os y convencidos de que a una mayor saiud habrá un bienestar en 

todos los demás aspectos que incumben al ser humario, tar1 es así que un pueblo q~e goza de 

99 lb1dern P ;17 z: le~ 155 



salud, es u:-t pueblo [)¡en a!imsr.tódo, e b1en un pueb[o bier. alimentc:do es un pusb~o no 

11c;mbriento, es·tamos firmemente conuencldos qua un pueblo sin hambre es un pueb!o educado, 

como dice e¡ refrán mexicano, las letras no entran cuando se tiene hambre, vemos que a mayo¡ 

hambre aparecen enfermedades !!amadas de !a miseria {diarrea, tosferina, etc.). Para concluir 

este trabajo que pretende ser tesis diremos que no obstante los avances en seguridad sociat en 

nuestro país para los !rabajadores amparados en los institutos de Seguridad Social, el Estado ha 

de preocuparse por extender los servicios de salud a las pob!acior.es, marginadas y 'también a ios 

trabajodores no asalariados y por ende a los que no se encuentran bajo e! amparo cíe a!gunos de 

!os 1nsittu~os de Seguridad Social, es decií !a tarea es ardua pero 'factible de realizar en un futuro 

no muy !ejano. Lo que se entiende como la Seguridad Social Integral o como dijero. ei Dr. Alberto 

Trueba Uíbina, se trata de la aplicación de 12 ieoría integral del Derecho dei Trabajo y de la 

SeguridaC Sodal. 



CONCLUSIONES 

PR1fvJERA.- El hombre ciesrie ¡a ontigüedaci se preocupó por acontedm[entos que no podrla 

explicarse que esiaban fuera de su capacidad como la muerte, como la vejez, enlences tuvo 

que organizarse aunque con sistemas muy rudimentarios para prever y lograr la seguridad 

de su Muro. 

SEGUNDA.- Una de las primeras medidas que tomó el hombre para prever su futuro fue el 

de ahorrar para así poóer tener certeza de que en su vejez no sufriría !as penurias de a[guien 

que se ve desamparado y sin medios econó1:1icos, para así poder sa!isfacer sus 

necesidades más apremiantes como son el alimento, el vesticio y la habitación. 

TERCERA.- Los pueblos de la aníigüedad no conocieron conceplos manejados por la 

Seguridad Sociai, únicamente vemos que la Iglesia en la Edad Media prestaba ayuda y daba 

caridaó a las personas más desprotegidas y creemos que posiblemente ésto sea la prime~a 

forma organizada o institucional de solidandad humana. 

CUARTA- En la Constitución Francesa del año de 1798 se consagraron como auténticas 

GaranHas Constitucionales de carácter socia!, el socorro a los niños abanóonados y a !os 

adultos pobres y enfermos como un deber por pa.ne de! estado Además podemos sostener 

que desde la Revo!udón Francesa, la d1gnidaü humana se fortalece a! preocuparse por tas 

carenclas del individuo y conviiiiéndose así en un preocupación social fundamental. 

QUINTA.- En Alem2n(a es donde nacen los Seguros Sociales y es ahí donde se explden las 

primeras leyes sobre Seguros Sociales, que contemplan el seburo de eníermedad, invalidez, 

vejez ~' el de trabajo. Algunos tr2tadislas sost1er:en que estas leyes dieron origen a !a 

Seg"JíidaG Soc:c.I 



SEXTA.- E~ Plan Beveridge e11 tnglalerra '!unda.ment6 e institu1•ó un exce\enle sisten1a por 

meGin del cuz:[ e~ Saguro Social se ccnvirüó en un verdedero sislem~ ele Seguríóacl Socia!, 

par lo que creemos que dicho plan es el lr.ic¡@dor de ]a Seguridad Socia! por su contenkio y 

í1na!k:iad, ya que sirvió de fuente de inspiración para !os demés países que se preocupan por 

lograr una equidad y justicia social para su población. 

SEPTIMA.- El Derecho Social se propone fundamentalmente amparar a los sujetos o 

individuos más débiles socialmente hablando, asl como el protegerlos jurídicamente. Es un 

derecho igualador entre !os dife¡entes sectores de !a pobíación. 

OCTAVA.- La Seguridad Social es el conjunto de normas y disposiciones que protegen a 

todas !a.s personas ql..!e forman la sociedad contra cualquiei contingencia que puedan sufíir. 

Podemos encontíar la definición de ia misrr1a en la Fracción XXIX, apariado '·Andel Ar~icu\o 

í23 Conslituc1ona!. "La Seguridad Social", tiene como finalidad garaniizar el Derecl10 

Humano a la Salud, la Asistencia fviéciica, la Protección de los Medios de Subsislencia y los 

Servicios Sociales necesarios para el bienestar individua! y co!eciivo. 

NOVENA.- El Seguro Social es el instrumento basico de la Seguridad Social Entendemos al 

Derecho del Seguro Social como el ordenam1emo jurídico que otorga derechos y 

obligaciones a los sujetos obligados por sus normas para recibir los beneficios, que las 

mismas oforg2n por [a Ley. 

Lz Segund2d Social en México se e~aiende protegiendo cada vez a más sectores de la 

sodedad, que se benefician bajo !as prestaciones sociales que otorgz ei Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y con !os servicios áe Solidaridad Socio1, ios sectores marginc:.dos reciben 

beneficios, tales como· !2 asisl.encia íl'1éd1ca, íarmacéutica e incluso hospila!aria. 

:22 



OECIMA - Creemos que un Estado que aliente, soslenga y conserve el bienestar físico. 

mental y económico de sus gobernados, se;á un estado más 1uslo y con ello logrará la base 

para ei crec1m1ento y desarrollo de una me¡or calidad de vida de sus gobernados 

A través del Sistema ~ac1onal de Salud se requiere hacer realidad el Derecho a la 

Protección a la Salud, como una garantía social a favor de todos los hab1tarites de la 

República Mexicana. 

DECIMA PRIMERA.- La Segundad Social en México se otorga a través de 1nst1tuc1ones 

p"bi1cas de Segundad Social, entre las que destacan el IMSS., ISSSTE., ISSFAM , el 

prirnero de eilos es el que mayor rúrnero de personas protege a través de su régimen 

obl1gator10 y voluntano, además el !MSS Otorga una sene de prestaciones soc.:aies y 

seíV1cios de sol1dandad social para proteger a una grari pan:e de 1a población que no esta 

asegurada 

DEC!MA SEGUNDA - Consideremos que ei ISSrAM (lnst1turo de Segundad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas), es el meJoí org2n1zado y adrTinistrado y es obvie que es el 

cue tiene mayores recursos f1nanc!eros, para cump!1r con sus Objetivos y metas 

OECIMA TERCERA- Tanto el IMSS como el ISSSTE 2 oeser de que prc:eger a la gran 

mayoria de los Mexicanos ~1enen muchas def1c1enc1as en cuanto al t~a10 humar.o co11 los 

derechohab1entes, por e1er.ip!o para rec1b1r una consulta tenemos que espe:ar hasta dos o tres 

horas para que se nos atienda, a ciernas que en clínica 110 se cuenía con s1}1c1en:es asientos 

para las persor.as que esperan ser atend:das 

Además el trato ae algunos empleados de :a cl!rnca es despot1co con los derechohab,entes 

Propongo que, para la me1or2 del serv1c10 en este rubro se llagan c1las por telefo'lo, corno se 

hace actua;r.1e11~e e11 algunas cl1:11cas del propio orga:11smo y que se 1n:ple:r1e:ten cursos 

obl1gatcnos de 1el2c1ones huma~as a todo el personal cue 2Ltcnde a los derccro·;ab1entes, 

teda 2slo con el U:l1CJ ob,c'1\1 C de c¡ur; se mc101e e: serv1c10 c;ue acL1sln1entc=:- se '."res'.J 

1 ~; 
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