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1 N T R o D u e e I o N 

En la actualidad son muchos los temas que 11~ 

man la atención de todos los sectores de nuestro país. La S,!t 

guridad Social es uno de estos temas y no cabe duda de que 

tanto los sociólogos como los economistas, los fil6sofos co

mo los pol{icos y el sector laboral se encuentran preocupados 

por optimizar lo Seguridad Social. 

La Seguridad Social ha jugado un papel· muy i~ 

portante en los temas sociológicos, antropológicos y econó

mico-politicos de la presente cenluria. Cada dla se ve con 

mayor claridad el alcance y sentido de la Seguridad Social, 

asi como tambicln se perciben lns bondades de las institucio

nes creadas con este proposito. 

Los l1ombres de la sociedad contemporánea re

quieren de sistemas de protección y de control que propicien 

una atmósfera ad l1oc para el mejor desarrollo de sus rela-

cioncs laborales ~omunitnrias, es decir, un ambiente quC 

favorcz~a el pleno desarrollo del ser humano. 

La Seguridad Social surgi6 como una aspiro

ci6n de los pu~blos 1>ara obte11cr mejores niveles de vida, 

en el presente ha pasado ha ser, un principio ideal, un.; 

condici6n básica pera el progreso de la comunidad y requi

sito ineludible de nuestro momento hist6rico. 



- 2 -

La Seguridad Social ha dejado de ser un anhe

lo que se ha convertido en un factor decisivo de la conquis

ta del progrso institucional del Estado moderno. 

La ubicación de los hombres en un ámbito de 

~cguridad y de tranquilidad es condición primordial para el 

mejor aprobechamiento de su capacidad intelectual y fisica; 

esto deter~ina que las normas, cuyo fin es garantizar la v! 

gencia de este ambiente, tengan obligatoriamente un contenido 

eminentemente social. 

El auge rlc la Seg11ridad Social en el presente 

5iglo, desde luego, ~o es una cosa fortuita, antes bien, pu~ 

de considerarse como el producto de una larga experiencia de 

la humanidad, que viene desde los tiempos primitivos Con in~ 

tituciones o odeas cada vez mis sólidas avanzadas. Es pri.!! 

cipalmentc por estas razones que hoy no se quiera saber el 

origen, la importancia y el valor histórico de la Seguridad 

Social. Es ''valor entendido'' que la Seguridad Social ha apoL 

tado, aporta y aportarh grandes beneficios al liombrc y por lo 

tanto a la comunidad. 

La Seguridad Social surge como un deseo por 

obten~r la satisfacción de los ~crechos económicos, sociales 

y culturales, indispensables a la dignidad humana y ai libre 

desenvolvimiento de su personalidad: pero, en la medida en 

que ese deseo se va co11virtiendo en realidad, se impo11c la 

necesidad de un orden institucional que propicie su presencia 
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permanente y en el que las legislaciones vayan más allá de una 

reglamentación pragmática de la conducta, para tornarse en pr~ 

motoras de una atm6sfera de paz de concordia que permita el 

libre juego de. la voluntad de los hombres en la integraci6n 

del progreso colectivo. 

El movimiento mundial de la Seguridad Social es 

la expresión contemporánea de un esfuerzo secular por alcanzar 

In plena dig"i<la<l del ser humano. Tiene un sentido mós amplio 

y actual que cualquier otra corriente que busque la protecci6n 

de un sector esp~cifico de la poblnci6n o que lo haga en base a 

una ideología determinada. 

Creo firmemente que la Seguridad Social, ente~ 

dida realizada en su mayor amplitud, será capaz de superar más 

allá de las ideologías, más allá de loa regímenes políticos, los 

conflictos que aún dividen a los hombres,llevando al progreso 

material y la tranquilidad espiritual a todos Jos hogares y a 

todas las comunidades y contribuycndo,de manera ejemplar a la 

convivencia arm6nica y a la solidaridad entre los individuos y 

entre ~a~ nacioncn dentro del esfuerzo universal por fortalecer 

Ja dignidad del J1ombrc y garantizar la libre dcterminaci6n de 

los pueblos en la tarea común por la paz. 

Quiero manifestar que dada la amplitud de los 

temas u tratar, me fue realmente imposible profundizar más en 

los mismos, ya que podría eleborarse un libro de cada uno, por 
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lo cual s6lo veo los que a mi juicio considero que son los mls 

importantes y atractivos para nuestro estudio. 

El ~mable lector encontrará el material para su 

•ejor manejo, dividido en cuatro capitulos. En el primero apa

recen los nexos entre la Seguridad Social y el Derecho; a con

tinuaci6n se ofrece un panorama mundial sobre este tema~ En 

el tercer capitulo, se hace un analisis de la Seguridad Social 

en nuestro país; En el último apartado se estudio la Ley del 

Seguro Social. La parte final de esta tesis está constituida 

por las conclusiones y la bibliograf ia que espero sea de utili 

ded al interesado en profundizar en este importante tema. 
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CAPITULO 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

1.- Concepto de Seguridad Social. 

2.- Naturaleza de la Seguriad Social 

como Ciencia Social. 

3.- La Seguridad Social ~orno fin 

del Derecho. 

4.- El Derecho a la Seguridad Social. 
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1.- CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

No obstante que la Seguridad Social ha sido 

definida por varios auto~es, pienso que tod~via se encuentra en 

un peribdo de fijaci6n de conceptos y de discusi6n de ámbitos. 

Es por eso que como primer punto a trat~r dare el significado de 

"Seguridad'', seg6n el dicci~nario de Sociologia. 

SEGURIDAD.- Situaci6n de encontrarse a salvo, 

con defensa contra el azar, normalmente se emplea este concepto 

refiriendose a condiciones econbmicas! La accepcibn de seguridad 

social según este diccionario es: 

La Seguridad Social, implica la certeza de habe~ 

se liberado los peligros de la miseria, la vejez, el pago sin 

compensaciones, en fin proteger al individuo de todas las con-

tingencias de la vida humana. 

Ahora bien, considero necesario precisar una 

serie de términos que con frecuencia se utilizan con ambi-

gÜedad a veces con aparente c·ontradicci6n. Estos son: "Pr!_ 

visibn Social", "Seguro Social", "Seguridad Social 11
, "Biene..:! 

tar Social'' y "Asistencia Social''. 

l. Henry Pratt, Diccionario de Sociología, Fairchild Editor, 

Traduce. y rev. T Muloz J. Medina y J. Calvo. FCE. M6xico 

Buenos Aires, págs. 267, 279. 
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Asi tenemos que debemos considerar a la Pre

visi6n Social en México, como una rama del Derecho del Tra-

bajo que tiene por objeto el estudio aplicaci6n práctica de 

todas aquellas medidas para prevenir los riesgos a que se ex

pone el trabajador y las disposiciones que tienen por objeto 

cuidar de su propio bienestar y salud, así como los de sus 

dependientes econ6micos. 

Por otro lado, Seguro Social es la instituci6n 

mediante la cual se tiende a garantizar, solidariamente inte

grados, los esfuerzos del Estado y la población económicamente 

activa, para hacer frente a los riesgos y contingencias sociales 

~ devida a que está expuesto el ser humano. 

La Seguridad Social tiene por objeto, tratar de 

prevenir y controlar los riesgos comunes de la vida y de cubrir 

las necesidades cuya satisfacci6n vital pa~a el individuo es, 

al mismo tiempo, esencial para la estructuro de la colectividad. 

Ahora, respecto a la Asistencia y Bienestar So

cial creo que indagar los antecedentes de estos es buscar los 

del altruismo humano. Según el maestro Fr.ancisco González Diaz 

Lombardo 11 cl derecho ~e la Asistencia y Bienestar Spcial es lo 

rama deñ derecho social cuyas normas integran la actividad del 

Estado de los particulares, está destinada a procurar una co~ 

dici6n digna, decorosa y humana, para aquellas personas, socie

dades y Estados imposibilitados para satisfacer por si mis~os 

sus más urgentes necesidades y procurar su propio bienestar 
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social. 

Tratare de distinguir los términos antes men-

cionados del de Seguridad Social, ya que existe una gran 

tendencia a unificarlos. 

Waldo Pereira plantea la diferencia entre Pre-

visión Social y Seguridad Social en los siguientes tbrminos: 

La Previsión Social es un conjunto de 

ideas e instituciones que actuan Pasiva

mente. La Prcvisi6n Social esperaba tran 

quilamente la realización de los sinies

tros y, [rente a ellos, no hacia otra 

cosa que pagar o servir con prontitu, 

en cambio, en el concepto de Seguridad S~ 

cial, se ha querido indicar que la acti

tud de los Séguros Sociales debe ser e~ 

tiva, debe actuar adelantándose a los 

siniestros para evitarlos~ 

Creo que la diferencia entre Previsi6n Social 

y Seguridad Social consiste en que mientras la primera dirige 

su acción al individuo, más que a la familia, en cambio, la 

seguridad social Loma al individuo como componente de la 

colectividad y dirige su acción hacia la colectividad en un 

conjunto. Vela por el individuo porque le preocupa la comunl 

dad, es decir la familia, que es el grupo que queda desamp~ 

Waldo Pereira A. La Seguridad Social en Chile, Escuela Naci~ 
nal de Artes Gráficas, 1950, págs. 67 y 68. 
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rado ante alguno de los riesgos que pueda sufrir el jefe de 

ést'a. 

Otra diferencia rádica en que la Previsión 

Social ha creado organismos para cubrir prestaciones sin 

ningún plan; mientras que la Seguridad Social solamente 

actúa planeando su acci6n. 

El maestro Mario de la Cueva,· en su obra 

Derecho Mexicano del Trabajo , expresa que '' ••• Para que la 

Seguridad Social absorva a la Previsión Social, y tal vez, 

a la parte mejor del actual D~recho del Trabajo, es necesn-

ria que conserve los principios que han conquistado los trab~ 

jadores: La Seguridad Social no puede ser asistencia pública 

tiene que ser un derecl10 contra alguien y fundada en la nat~ 

raleza misma de la persona humana y en su derecho a una exi~ 

tcncia digna¡ y ese alguien contra quien se dé el derecho no 

puede ser sino la sociedad; y para que la Seguridad Social 

no sea asistencia pública, deberá existir una via jurídica, 

en beneficio de cada persona, para obligar a la sociedad a 

que cumpla efectivamente las prestaciones que seüalan las 

Leyes. Entonces, la Seguridad Social, como lo fue lo Previ-

sión Social para los trabajadores; será un cambio que condu~ 

ca a un mejor reino de justicia, •• ''~ 

3Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del trabajo, Tomps I y 
II, 7a. Ed. Edit. PorrÍia, S.A., México 1966. 
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Considero que la diferencia entre la Seguri

dad Social y la Asistencia Social consiste en que la primera 

por lo menos dentro de nuestro sistema económico,suponc' la 

posibilidad d~ contribuir en virtud del trabajo y la Previsión 

Social en prevecr los riesgos a los que está expuesta una peL 

sana en general. En el primer caso, los organismos de Seg~ridad 

Social reciben una contribución multiplicada por e~ tiempo 

a lo que se afiade la aportaci6n del trabajador; a e~=~ª~º~PºL- _ 

taci6nes les coiresponde un derecho correlativo corisistente;en 
· .. \ ,';,~· ' - '. ·:· . 

servicios sociales~ '!li~r:atra~ que ·en e_l _caso d~· -fa-. A~Í-~t-~·~·cí~<--

Social sus proyecciones· s_on ~ucho máS-,-~-~pii~~~-~ .. - ~Y.~:-~A~-e~~~-~~~:~:<-'.> ___ _ 
niendo que no se tuviera la posibilidad de i:on~·~ibuir'.a'·.~~ 

r.égilllen de Seguridad Social quedan cubiertas la~.ri~~~e~·i{a·d~·~:. 
Después de haber precisado y Úf~:~n~J!l~.;:;~s 

conceptos de Previsión Social, Bienestar y Asistenci.:. So\:'i~l 
del de Seguridad Social, ofresco las siguientes lineas. 

E1 término de Seguridad Social tiene como eje 

vital el anhelo congénito al hombre de protegerse de las ria 

cesidades insatisfechas de alimentos, vestidos, casa y educ~ 

ci6n. Por lo tanto la Seguridad Social sólo podrá lograrse 

eliminando los riesgos que producen inseguridad, es decir, 

satisfaciendo las necesidades, lo cúal sólo será posible dando 

al hobre un régimen de protecci6n contra los riesgos comunes 

de la vida ya sean presentes .o futuros. 
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2,- NATURALEZA DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO CIENCIA SOCIAL 

La Seguridad Social considerada desde el punto 

de vista actual y moderno puede examinarse como una autéotica 

ciencia. 

El signo de nuestro tiempo es avanzar simult! 

neamente por el camino del progreso cientlfico y del progreso 

social. En nuestros dlas la humanidad ha logrado desbordar 

la marca natural que nos vinculaba desde hace milenios a nue~ 

tro planeta. El avance general de todas las ciencias que su-

.pone este momento estelar de la historia nos obliga más que 

nunca a emplear decididamente esas conquistas en el mejora-

miento de la condición humana. La ciencia ha colocado al 

hombre a la medida del universo, justo es.ahora que hagamos 

una ciencia a la medida del hombre, 

Considero pertinente recordar algunos ~once~ 

tos que con frecuencia manejamos a fin de poder exponer, con 

más claridad el presente tema. 

íle aqul conforme al diccionario de Sociologla4 

los siguientes conceptos y su definici6n. 

a).-~.- Clase de actividad' humana orie.!!. 

teda hacia la formaci6n sistemática de las probabilidades de 

Op. Cit. pág. 38 
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repetición, hipotética y real de determinados fenómenos que 

para los fines perseguidos, se consideran id&nticos. Con ari~ 

glo a· esta definición, la geol~gla, la filologln comparada, 

la biologia, la sociología, etc. son ciencias aún cuando con 

frecuencia carezcan de la prccisi6n de la física y de la qt1i 

mica. 

b).- Ciencia Social.- Expresión general que 

comprende a todas las ciencias que se ocupan de los asuntos 

hu•anos, como son la: ciencia política, la cconomia, lo ped~ 

gogia, la sociologla y la antropologla. 

c).- Ciencia de la Sociedad.- Cuerpo de cono

cimientos obtenidos de la observación y conceptualización 

sistemáticas de las relaciones y procesos sociales que se 

ofrecen como consecuencia de la asociación humana. 

La ciencia, como conocimiento y como método, supone dos 

elementos esenciales: el racional y el empírico. Como conoci 

miento sustantivo, la ciencia está constituida con proposi

ciones 16gicamente vinculadas que deben estar fundados en la 

evidencia emplrica. 

Como m~todo 1 la ciencia destaca la observación segura y 

objetiva, asi como el análisis lógico. Ninguno de estos ele

mentos. considerado aisladamente, constituye la ciencia. 

Las generaciones cientificas deben ser sometidas, directa 

o ·indire~tamente, a las pruebas empíricas. Mucho del ''pensa-
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mie~to social'' del pasado contiene teorías que tratan de in-

troducir el conocimiento de la época relativo al hombre y a 

la sociedad dentro de esquemas 16gicos, Pero no importa cuan 

16gicas o razonables se~n las generaciones que contengan 6stas 

teorías: Ellas no tendrán nivel científico a menos que sean 

confirmadas por una evidencia fundada. 

Los nuevos hechos, sin embargo, no pueden hablar 

por ellos mismos, s6lo cuando estan vinculados el uno al otro 

o con ideas graves, pueden ser incorporados a un conjunto de 

conocimientos científicos. 

Por su parte Chinoy declara que 11 las ciencias 

sociales se basan en el supuesto de que el· método cientifico 

puede contribuir grandemente a la comprensi6n del carácter del 

hombre, de sus actos y de las instituciones, así como a la 

solución de los problemas prácticos. Pero la ciencia social 

no puede satisfacerse con la pcrsepci6n literaria o con la 

reflcxi6n filos6fica. Las conclusiones comprobadas y verific!!_ 

das que' los científicos sociales se esfuerzan por obtener, 

difieren claramente de las especulaciones de los fil6sofos 

y los te6logos, de los comentarios hecJ1oa por observadores de 

la escena humana''~ 

5 Ely Chinoy, La sociedad, F.C.E •. México, 1966 pág.13. 
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Las proposiciones que constituyen cualquier 

cuerpo de cqnocimiento científico son generalizaciones y se 

refieren, no a hechos o entidades individuales, sino a clases 

o tipos de fen6menos, asl el sociblogo no estA interesado en 

una acci6n aislada o en una familia individual, sino en una 

comunidad o generalizaci6n de hechos. A la ciencia le i11tercsa 

los modelos respectivos, los atributos o característicos com

partidas, aquellas cosas que tienen en com6n los liechos, ele

mentos o personas. 

La principa·1 característica, tanto del anál i.

sis cientifico como de la observacibn, es ln objetividad. La 

validez de cualquier conclusi6n y la seguridad de cualquier 

observación, son o deberlan ser, independientes de los valores 

y las creencias de los cientificos. 

Es probable que la objetividad sea más difícil 

de lograr en las ciencias sociales que en las naturales, yo 

que los hombres introducen inevitablemente en el estudio de 

ellos mismos y en el de su sociedad un conjunto de ideas que 

pueden afectar sus observaciones y prejuiciar sus conclusiones. 

A continuación trataré de distinguir la ciencia 

de la seguridad social p~r medio del Derecho de la Seguridad 

Social. Es sabido que mientras la ciencia de la Seguridad So

cial estudia hechos procedimientos técnicos~ el Derecho de 

la Seguridad Social estudia y crea normas que después aplica. 

La ciencia de la seguridad social analiza la regula~idad del 
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fenómeno, la manera de producirse, la manera de combatirlo, 

en tanto que el Derecho de la Seguridad Social analiza la con 

ducta humana y establece las relaciones en que obligatoria

mente están los hombres, los grupos sociales y el Estado, 

con vista a una o más contingencias de la vida. La ciencia 

de la Seguridad Social, en tanto, tiene por contenido las CO.!!. 

tingencias, los medios para combatirlos y superarlos; los m! 

todos para determinar los beneficios; el Derecho de la Segu

ridad Social tiene por· contenido los sujetos, obligaciones 

y derechos, el pago de la cuota y la percepci6n de benefi

cios. 

Pero distinción no significa separaci6n, ya que 

el derecho normalmente recoge en la Ley los principios y rnó

todos de la ciencin de la Seguridad Social como cuando se d~ 

cide que el método para determinar los beneficios tenga como 

base el salario percibido por el trabajador; esta ciencia r~ 

cibe también el impacto del derecho, como cuando en la Ley 

se dispone una edad para la jubilación y entonces hay que 

pensar •en los métodos para extender a un mayor o menor nlimero 

de jubilados y una mayor o menor demanda de servicios y aun 

de trabajo para otras categorías de personas. 



- 16 -

3.- LA SEGURIDAD SOCIAL COMO FIN DEL DEREC~0. 

Se sabe que el bien común, la justicia y la s~ 

guridad son los fines supremos· del derecho, nadie negará que 

la seguridad y la justicia forman parte del bien común, na-

di~ negar6 tampoco que ellos sean, uno y otro,_ fin del derecho 

positivo. Continuando con nuestro tema trataré de analizar la 

Seguridad Social como fin del Derecho. 

La funci6n del factor jurídico, es decir, el 

fin del derecho, consiste en garantizar que con la justicia, 

el orden y la seguridad se eren las condiciones que permitan 

a los miembros del gr?Pº alcanzar su bienestar, el bienestar 

de todos y así el bienestar común. 

Todas las exigencias de seguridad que ofrecen 

una ma.terin y un fin del derecho positivo, son al mismo tiefil 

po exigencias de la justicia; el profesor Le Fur Delos define 

la seguridad como 11 la poscsi6n de hecho, tranquila y cierta, 

de su persona y de sus bienes, obtenida por medio de la soci~ 

dad"! Ahora bien, esta posesi6n de hecho puede ser considera-

da bajo el ángulo del derecho. La tranquilidad de una pose

si6n de.h~cho garantizada por la sociedad, he ahí el derecho 

Radbruch Le Fur Delos, Los fines del derecho, trad. Daniel 
Kuri B~ela, U.N.A.M. 1967, pig, 47. 
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del individuo, he ahl el fin de la sociedad y su deber. Si 

la seguridad es uno relación de hecho entre el individuo y 

la sociedad en la cual está integrado, lquién no ve que ella 

se desdobla en una relación de justicia, según los datos 

asentados e indicados anteriormente? 

Para autores como Julius Moore, la seguridad 

no puede ser considerada como el fin del derecho, ya que para 

él el bien común y la justicia son lineas directrices que no 

pueden jamás ser completamente realizados por el derecho p~ 

sitivo porque le son trascendentales. 

En cambio, para autores como Jeremías Bentham 

la seguridad es el signo decisivo de la civilización, la msL 

ca distintiva entre la vida de los hombres y la de los anim~ 

les. Es ella la que nos permite formar proyectos para el PºL 

venir, trabajar y l1acer economías; es ella sola la que hace 

que nuestra vida no se disuelva en una multitud de momentos 

particulares, sino que esté asegurada de una continuidad. La 

seguridad une nu~stra vida presente 

con un ~azo de prudencia, previsi6n 

nuestra vida futura 

perpetúa nuestra exi!!. 

Lcncia en lns gcnernciones que nos siguen. 

Ciertamente, la seguridad es un estado subj~ 

tivo; es la convicci6n que tengo de que la situación de que 

gozo no será modificada por la violencia, por una acción co~ 

traria a las reglus y n los principios que rigen la vida 'so-
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cial. Pero la seguridad es un sentimiento subjetivo que $C 

define con relaci6n a la sociedad. Hi convicci6n subjetiva 

debe estar fundada, lsobre qué. puede estarlo sino sobre la 

existencia de hecho. de un estado social que me protege? 

Interrogado el individuo responde A que ''su 1
' seguridad, es 

la presencia de un policio, de una fuerza armada, de un apar~ 

to de justicfa represiva. En este sentido objetivo, la scguri 

dad se confunde con la existencia de un estndo de organización 

social. Asi el individuo vive ''en seguridad 11
, como vive en 

sociedad 11 ? 
La consecuencia y nosotros la creemos impar-

tante es gue la seguridad es esencialmente una relaci6n entre 

el individuo y un estado social subjetivo, en el cual el in

dividuo está incluido. La seguridad pone en relación lo obj~ 

~ivo y lo subjetivo, implica la confrontaci6n de un sujeto, 

e~ individuo, con la armadura social objetiva que lo protege. 

Por lo tanto no se puede definir o partir del 

único punto de vista objetivo, es decir, el de la sociedad 

o viceversa, desde el solo punto de vista subjetivo, el del 

individuo. Es necesario, por tanto, una correlaci6n entre el 

7 ''Th6orie rheliste et synthetique 11
; así intitula Le Fur la 

cxposici6n de su propia concepci6n 1 en Les Regles Genera 
les de Droit de la Paix, págs. 172, 199. 
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estado subjetivo del individuo y el objetivo de los medios 

sociales. Este acoplamiento es claramente explicado por Le 

Fur en los siguientes t6rminos: 1'Puesto que la seguridad es 

esencialmente una relación es claro que será concebida dife-

rentemente según la idea que se tenga de las relaciones nat~ 

rales del individuo y de la sociedad. Una concepci6n indivi

dualista y liberal pondrá en primer plano la autonomía del 

individuo y el ejercicio de sus libertades; la sociedad gara~ 

tizará ante todo la seguridad de esta libertad. En un régimen 

totalitario, la noción de seguridad cambiará; se deslizará 

del individuo a la sociedad; tendrá por fin esencial asegurar 

la vida. la duración, los bienes y la acci6n del grupo, mie~ 

tras qqe el punto de vista del individuo se esfumará"! 

Es particularmente importante ver que la in

vestigacl Ón de la seguridad se sitúa sobre el plan de la ju~ 

ticia y el derecho, toda acci6n en favor de la seguridad so-

cial está encuadrada y limitada por la justicia y el derecho. 

La importancia de esta comprobaci6n proviene de que el eje~ 

cicio d~ los poderes de la policía o de la administraci6n, 

la de(ensa del orden público, la búesqueda de la seguridad 

nacional, suponen siempre entre los gobernantes un cierto po-

der de acci6n de oficio. que es~apa de hecho, en numerosos 

8 Delos .Le Fur, ~· pág. 49. 
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caeos, a las determinaciones previas del derecho positivo. 

Pero esta acci6n. ya sea sobre el plan internacional o sobre 

el plan interno, permanece dominada por una justicia, un'a IDQ 

ralidad administrativa propia del Estado o de la comunidnd 

internacional, Estos elementos de moralidad y de justicia ali 

•entan al derecho positivo, sobrepasándolo y desbordándolo 

siempre, proporcionándole fines siempre alcanzados en cierto 

grado, pero jamás agotados. 

Considero que el fin del derecho, es aquél que 

garantiza que coñ le justicia, el orden y la seguridad social, 

se eren las. condiciones que permitan a los miembros de una 

sociedad alcanzar el bien de todos, el bienestar común. 
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4.- .EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Para definir el Derecho a la Seguridad Social 

creo necesario mencionar algunas teorias acerca del Derecho 

SociaL· 

Es bien sabido que la clasificacibn tradici~ 

nal del Derecho es la que lo divide en P6blico y Privado 

La divisibn entre el derecho P6blico y el Pr.i 

vado surge en la vieja Roma, dando lugar a la llamada teoría 

del interes en juego. 

La doctrina ha elaborado nuevos criterios P!!. 

ro precisar la distincibn entre normas del Derecho P6blico y 

Privado. Así tenemos que, atendiendo al car&cter de las normas 

se estima que participan del primer grupo las normas imperat.!, 

vas o prohibitivas y del segundo, los di.spositivos o permis.!, 

vos. Por el carácter de los sujetos, se consideran de natur~ 

leza pública aquellas normas en las que interviene el Estado 

o bien sus brganos, como depositarios de la soberanía, y de 

tipo p~ivado aquellas disposiciones en las que intervienen 

las personas fisicas o morales, sin la condici6n aludida. Se 

piensa, asimismo, que el Derecho Privado regula las relaciones 

de orden patrimonial y el Derecho Público los de otro género. 

Un criterio interesante es el que se apoya en 

la naturaleza de la relacibn, afirmando que cuando ésta 'es 
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de coordinación o sea, cuando los sujetos están colocados en 

un plan de igualdad jurldica, estamos en presencia de 1as "º.!:. 

mas de Derecho Privado; y en la hip6tesis de que la relaci6n 

sea de subordinaci6n, nos encontramos en el· campo del Derecho 

P6blico. De esta tesis participa Georges Gurvitch, quien fo.!:_ 

mula la clisificaci6n general del Derecho distinguiendo estos 

tres grande~ campos: 

!.- Derecho de Coordinaci6n. 

2.- Derecho de Subordinaci6n. 

3.- Derecho Social. 

Gurvitch considera al Derecho Social ''como un 

dominio en donde el Derecho Público y el Derecho Privado se 

entrelazan y entran en síntesis para formar un nuevo término 

intermedio entre las dos especies''~ 

A la luz del pensamiento de Gurvitch el Derecho 

Social no es Derecho de Coordinaci6n ni de subordittaci6n sino 

de inordinación o integración, porque tiene como finalidad 

especifica la de lograr la solidaridad de todos los miembros 

de un agrupamiento social, dando origen- a un poder social, 

que institucionalizándose, actóa en sentido positivo ben! 

fico sobre los individtios integrantes del grupo. 

En resumen, puedo concluir afirmando que se ha 

integrado una importante rama del Derecho, en mérito a los 

cambios sociales que se han venido operando desde el siglo 

9 L'idee du Droit Social, Ed. sirey. Paris 1963, pág. 162. 
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XIX, dando lugar a un nuevo tipo de reglamentaciones jurid~ 

cas 1 creadoras de instituciones legales sui generis que no 

pueden clasificarse ni como Derecho Público ni como Derecho 

Privado, en virtud de que en ellas las normas privadas y p~ 

blicas se entrecruzan y enlazan integrando una unidad que se 

determina por la calidad de los sujetos que participan en d,!c 

chas relaciones, los cuales representan agrupamientos humanos 

cuya solidaridad se funda básicamente en razones econ6micas 

y sociales, tales como sindicatos, cooperativas, comunidades 

agraRIAS ETC. 

Para don Carlos Garcia Oviedo, el Derecho So-

;ial es "el conjunto de reglas e instituciones ideadas con 

fines de protecci6n al trabajador•!º 

El Doctor Meodieta y Nuñez, a su vez expresa 

que el Derecho Social es "el conjunto de ~eyes y disposiciones 

anteriores que establecen y desarrollan diferentes principios 

procedimientos protectores en favor de las personas, grupos 

sectores de la sociedad integrados por individuos econ6micA 

mente d6viles, para lograr su convivencia con las otras clases 

sociales dentro de un orden justo•! 1 

A través del Derecho Social, las nocione~ fundA 

mentales del orden jurídico: propiedad, persona, familia, bie!!. 

10 Carlos García Oviedo, Tratado Elemental de Derecho Social, 
3a Ed. Madrid, 1934, pág. l. 

11 Mendieta y Nuñez, El Derecho Social, Ed. Porrúa, S.A. 
México, 1953, pág. 67. 
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nea y sucesiones, obligaciones y contratos, educaci6n etc, 

se hallan orientadas y reguladas hacia el bien común y ad-

quieren nuevo significado y tienen genaralemente una función 

social, protegiendose al débil, econ6mica, cultural y social 

mente, como el campesino el trabajador, el anciano, el nece-

sitado, mediante un deber no precisamente individual, sino 

un deber social para la obtenci6n de la justicia. 

En México el Derecho Social responde a grandes 

movimientos, realizaciones e ideas, sobre todo en materia 

agraria, y se seguridad social, obrerA, educativa, asistencial 

social. 

Para el maestro Francisco González Lombardo 

el Derecho a le Seguridad Social es ''una disciplina autónoma 

del derecho social, ,en donde se integran los esfuerzos del 

Estado,el de las particulares y el de los Estados entre si, 

a fin de organizar su actuaci6n·para la satisfacción plena 

de las necesidades y el logro de mayor bienestar social in-

tegral y la felicidad de uno y de otros, en un órden de jus

ticia social y <liKni<lad humana•! 2 

Por otra parte, para el Jurista Español Car

los Carcia Oviedo la autonomia de la Seguridad Social y el 

Derecho de la Seguridad Social quedan·expresados en el si-

guiente concepto. 11 
••• Instituciones y problemas, que si en otro 

12 Francisco Gonzalez Diaz Lombardo, El Derecho Social y la 
Seauridad Social Integral; U.NA.M., México 1973. plgs. 132 
y 133. 
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tiempo, por las razones antes dichas, cabian holgada•ente en 

el campo circunscrito de dicha disciplina (Derecho del Traba

jo), hoy rebasan sus confines, alejándolo de su punto de pa~ 

tída y prcanuncianó··,, con sus ambiciones incesantes y sus pr.2. 

p6sitos, por primera vez, muy bastos, como un cuerpo de doc

trina autbnoma, hist6ricamente enraizado en el Derecho Laboral 

pero en la actualidad con fuerza para separarse de 61 ••• • 

El volurnén de sus asuntos ea vasticimo y disfor•e, y sus co~ 

tornos aparecen vacilantes, desdibujados, como todo cuanto 

acaba de nacer a la vida, Si en cierto modo modo se puede d~ 

finir al Seguro Social como una instituci6n derivada del tr~ 

bajo, no puede decirse en vigor doctrinal que la •oderna se

guridad social esté vinculada en relaciones laborales. La S~ 

guridad Social va más allá de los seguros sociales,~co•preode 

instituciones no privativamente reservadas al trabajador si

no aplicables a todas las clases sociales. Este es el caso 

con la vivienda económica y las mutualidades, las institu

ciones sanitarias, el abasto, el régimen de distracciones y 

d~portes; e incluso. recientemente, ciertos seguros ofrecidos 

a todos los ciudadanos, sin distinción, por motivos de fortuna 

(es Suecia por los reveses ·de fortuna) ••• 

El campo de acción a cargo de la seguridad so

cial es extraordinariamente amplísima, en cuanto a las pers,2_ 

nas, se dirige a todas las clases socialeá; por los valore& 

que considera y estima, comprende los fisicos, económicos y 

espirituales; por el alcance de su acci6n se propone que ya 

sea la defensa o el acrecentamiento de bienes y beneficios; 
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ea cuanto a temporalidad protege raciones del pasado, del pre

sente y del porvenir. La Seguridad Social, como expresa Marti 

Buffil, "es un derecho genhrico de garantia, que es inherente 

a la naturaleza huruana'1!3 

Para el Lic. Gabriel Ramos Alvarez el derecho 

de la Seguridad Social "es un sistema coherente imperoatrib,!!. 

tivo, de garantia, en torno a las contingencias de la vida 

humana, que regula la interactividad del Estado, de otras e~ 

tidades sociales, de los grupos y de los particulares para 

proteger y mejorar la vida humana colectiva con vistas al 

bien comun 11 ~ 4 

Concluyendo, el Derecho de la Seguridad So-

cial estudia crea normas que aplica, además analiza la con 

ducta humana establece las relaciones en que obligatorio-

mente están los hombres, los grupos sociales y el Estado, con 

vista a una o m6s contingencias de la vida, osea, en todo 

cuanto se encamine a resolver la total inseguridad del hombre 

y fomentar todas sus potencias materiales y trascedentalcs, 

como sujeto funcionario de una sociedad fundada según los más 

altos y preciosos valores, no en la aniquiladora lucha de todos 

contra todos, o de una clase contra otr•~ sino sobre un orden 

13 Carlos Garcla Oviedo, .Op. cit. pág. 736. 

14 Osear Gabriel Ramos, Op. cit. pág. 62. 
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de paz, libertad, justicia y solidaridad, en que todos una~ 

sus esfuerzos para el logro de prop6sitos comunes y recipr~ 

cos respecto a su intransferible-dignidad de personas. 
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.CAPITULO II 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ADOPTADOS 

EN DIFERENTES LEGISLACIONES 

l.- Paises con sistema de Coordinacibn. 

a.) Argentina. 

b.) Brasil. 

c.) Chile. 

d.) Finlandia. 

2.- Paises con sistema de Unificacibn. de 

Seguridad Social. 

a.) A·ustralia. 

. b.) Franci.a. 

c.) Gran Bretaña. 

d.) México. 

e.) U.R.S.S. 

3.- Paises con sistema de Coordinacibn con 

tendencia a la Unificaci6n. 

a.) España. 

b.) Grecia. 
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4.- Paises con situaci6n de Multiplicidad. 

a.) Alemania (Rep. Dem. y Rep, Fed. ). 

b,) Italia. 

c.) Suiza. 

5.- Paises con situaci6n de Multiplicidad 

tendencia a la Coordinaci6n. 

a.) Bélgica. 

b.) E.E.U.U. 

6.- La Seguridad Social y America. 
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SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ADOPTADOS 

EN DIFERENTES LEGISLACIONES 

Actualmente existen tres sistemas para la plan! 

ficaci6n de la Seguridad Social: 

a).- Coordinación. 

b).- Unificaci6n o Fusión. 

c),- Multiplicidad. 

He aqui una breve explicación del funcionamiento de cada uno 

de ellos. 

a).- Sistema de Coordinación.- La Seguridad 

Social tiende a una sistematización 6rganica que abarca en 

forma de integraci6n o colaboraci6n los sistemas de asisten 

cia, seguros de serviciOs de salus y otras materias propias de 

la Seguridad Social, delimitando cada una de dichas ramas en 

su campo, pero atendiendo a s6lidas rela~iones de mutua ayuda 

colaboración. 

b).- Sistema de Unificación o Fusión.- Por m~ 

dio de este sistema se busca que las ramas de la. Seguridad 

Social Tengan una fusi6n tanto en su espiritu, como en su 

t6cnica para alcanzar una adecuada aplicación combinada de 

las mismas. Poe ello la fusión se identifica con la unific~ 

cibn, esto es la ~anifestaci6n del deseo de que desaparezcan 

dentro de un pais los regimenes independientes diferentes y 
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hasta opuestoS de Seguros Sociales, los cuales en múltiples 

casos son creados una para cada riesgo, los que deben ser su~ 

tituidos por un régimen que abarque la atcnci6n de todos los 

riesgos! 5 

c),- Sistema de Multiplicidad.- La Multiplici-

dad en los sistemas de Seguridad Social, trae consigo una si 

tuación innecesaria y antitécnica de pluralidad de institu-

cienes protectoras o prestadoras de servicios de Seguridad 

Social, lo que ocasiona que se diluyan los esfuerzos creando 

confusiones. 

15 Viese Carlos Gonzilez Posada, "La Unificación de"los Seguros 
Sociales en Espafia en revista de Informaci6n Jurldica" No. 
58, marzo de 1948, pág. 3. 
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1,- PAISES CON SISTEMA DE COORDINACION 

a),- ARGENTINA.- En este pais, el Ministerio 

de Asistencia Social y Salud Pública atiende la medicina pr~ 

ventiva. la higiene y medicina del trabajo, la prestaci6n 

médica de los seguros de accidente, maternidad, enfermedad 

vejez, que corresponden a su jurisdicción, la reeducación y 

readaptaci6n de enfermos e inválidos y la protección médica 

de los menores y mujeres. Existen las Cajas Nacionales de pr~ 

visi6n que funcionan como organismos ejecutivos del Sistema 

Nacional de Previsión. Tienen la cobertura de los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte y el campo de nplicaci6n subjetivo 

es por sectores de trabajadores; bancarios, ferroviarios, etc. 

Existe una caja de maternidad, una de accidentes de trabajo 

y bienest~r social; y atienden a los riesgos de vejez, cnfeL 

medad, maternidad y de Vivienda. Los seryicios prestados en 

cualquier municipio o provincia, se reconocen y computan me-

diante convenios de reciprocidad en materia de previsión so

cial, para los trabajadores del pais! 6 

De lo anteriormente expuesto podemos observar 

que en Argentina existe un régimen de coordinaci6n orgánica 

16 Daniel Antoke1ez, ~D~e~r-e~c~h~o~d~e~l'--,-t~r_a~b~a_;_o~~P-r_e_v~i~s~i~·6~n~S~o~c~i~a~l, 
Tomo I, Buenos Aires, pág. 146. 
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imperfecto por ~o que es necesaria la uniformidad y unidad 

en el sistema de Seguridad Social para evitar duplicidad de 

esfuerzos y desperdicio de la energia. 

b).- BRASIL.- A raíz del experimento de 1945 

en Gran Bretañn, se pretendió en Brasil aprobar un sistema 

orgánico de Seguridad Social, cubriendo todos los riesgos de 

toda la población. Por desgracia, este sistema fue hecho a un 

lado en un cambio de gobierno posterior. En Brasil existe 

multiplicidad en cuanto a la gesti6n de los organismos encaL 

gados de la Seguridad Social, y organizados en atencibn a c~ 

.tegorias profesionales, los riesgos que cubren ·son~ enferm!_ 

dad, mater11idad, vejez, invalidez y servicios funerarios. En: 

cuanto a las condiciones para la concesi6n de las prestaciones 

varían de un instituto a otro. También existen los Servicios 

Públicos Subsidiarios que atienden los problemas de instruc

ci6n, alimentaci6n, protecci6n a la maternidad y a la infancia, 

asistencia médica domiciliaria urgente, elevaci6n del nivel 

de vida del trabajador y de la vivienda. En 1960, la Seguri

dad Social se fijó por objeto asegurar a sus beneficiarios 

los medios indispensables para su subsistencia por edad, avan 

zada, incapacidad, jubilaci6n, prisi6n o muerte de aquellos 

de quienes dependían econ6micamente, y también la prestacibn 
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de servicios que tienden a proteger su salud 
l 7 r su bienc~t~~. 

Como se observa, en Brasil existe un sistema 

de coordinaci6n orgánica imperfecta, con una amplitud en lu 

cobertura de los riesgos, y de aplicaci6n n determin~dos ses 

tares de la poblaci6n, sin embargo, existe una tendencia a la 

uniformidad y a la unidad. 

c).- CHILE.- El sistema de Seguridad Sócial 

EstA encomendado al Ministerio de la Salud P6blica y Previ-

si6n Social, con funciones de orientación, supervigilancia 

aplicación do todos los asuntos inherentes a ln protección 

social de los trabnjadorcs en materia de salud pública, scrvi 

cios sociales de asistencia y previsión social, coordinando 

entre si los diversos 6rganos de gestión. También lu Super-

intendencia de Seguridad Social con funciones de fiscalización 

sobre instituciones de Previsi6n del pals: Servicio Social, 

Servicio Nacional de Empleados, Caja de accidentes del tra-

bajo. secciones de accidentes del trabajo de las compañias 

de seguros, cajas de previsión etc. Existe un régimen de ns1 

gnaciones familiares paro los trabajadores dependientcs! 8 

17 Bruno Biondo, La Seguridad Social en el Mundo, Trente, 1954. 
18 Véase Waldo Pereira G., la seguridad social en chile, 

Nacional de Artes Gráficas, 1950. 
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Por lo nnhes expuesto, queda claro que en este 

país existe un sistema de Coordinaci6n con extensi6n limitada 

en su campo rie explicación subjetivo, con buena cobertura de 

riesgos y con multiplicidad de los organismos. 

d).- FINLANDIA.- En este país el sistema de 

Seguridad Socinl comprende: 

l.- Régimen Nacional de Pensiones de Invalidez 

y vejez prestación 6nica para funeral, seguro obligatorio 

parn todos los ciudadanos (caracteristicas de asistencia so

cial) 1 administrado por el Instituto de Pensiones Nacionales, 

con excepci6n de régimencs especiales con el de la gente de 

mar. 

2.- Servicio Público Nacional que se encarga 

de todo lo conserniente a la maternidad y a las asignaciones 

familiares. 

3.- En caso de los infortunios laborales se 

cuenta con un seguro que protege a los trabajadores. llay la 

tendentia a dnrlc carácter nacional y obligatorio, mediante 

un r6gimcn general de seguro de enfermedad, maternidad y paro, 

para atender a estos infortunios. 

4.- Existen multiples organismos gestores, 

a~n cuando so11 cJc C8L~cter nacional. 

s.- El seguro de desempleo es administrado por 
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cajas voluntarias, concediendose subvenciones públicas cuando 

las prestaciones son tan buenas como las prescritas por los 

organismos nacional de Seguridad Social. 

En otras palabras, en este país existe un sis

tema de coordinación y un campo de aplicaci6n de extensión 

casi perfecta y con cobertura de múltiples riesgos. Es obvio 

que la critica hecha a los paises anteriormente analizado es 

v~lida en cierta medida para Finlandia. 

2.- PAISES CON SISTEMAS DE UNIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL. 

a).- AUSTRALIA.- En este país se enmend6 en 

1958 la Ley sobre los servicios sociales de 1947 con lo que se 

implant6 un régimen de asistencia social que protege a personas 

de escaso8 recursos contra riezgos de vejez, invalidez, muerte, 

enfermedad (prestaciones económicas) y paro; existe un servicio 

p6blico nacional para la maternidad, asignaciones familiares y 

asistencia sanitaria que protege a toda la población. En 1960, 

se modifico el número de categorías de pensiones para las viu

das. La Ley sobre la salud Nacional de 1959, asl como la ma

teria inherente a los infortunios de trabajo, son excepciones 

al siste~a general de gesto6n por el ministerio de servicios 

sociales, por ser atendido por oficinas aseguradoras tanto de 
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carácter estatal como de carácter privado! 9 Podemos ver que 

el sistema de este país en cuanto a la Seguridad Social es de 

unif icaci6n parcial con cobertura de riesgos completa pero 

delimitada protección pues sólo se encarga de una parte de 

la sociedad. 

b).- FRANCIA.- En el año de 1945,se aprob6 un 

plan de Seguridad Social en el que se distinguen las siguie~ 

tes caracteristicas. 

1 .- Se tiende a la unidad de seguros. 

2.- Se busca la unificación de servicios. 

3.- Se persigue la extensión futura de dichos 

servicios a nuevos beneficiarios, así como la protección con-

tra un mayor número de riesgos. 

4.- Se suprimen las antiguas cajas sociales y 

subsidios familiares. 

5.- La creaci6n de ~na red de cajas únicas que 

atiende a los asegurados que viven en una extensi6n determinda 

contra todos los riesgos, por medio de los seguros sociales y 

con subsidios familiares, se protege de accidentes y enferm~ 

dades laborales. 

19 11 Desnrrollos y tendencias actuales de la Seguridad Social", 
Publicaciones conjuntas en Español AISS CISS. México 1963 
pág. 198. 
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6.- Existe uniformidad de legislaci6n de seguros 

sociales; por otra parte la gesti6n administrativa corresponde 

a gestiones especializadas. 

7.- En el1año de 1960, se redujo el poder de los 

consejos de admisi6n de los organismos de seguridad Social, 

supeditando cada vez más a los directores de las cajas 1 a un 

control.más rigido de parte de la administraci6n. 

8.- Se busca efectuar fusiones de las cajas regionales 

de Seguridad Social con las regionales de la vejez, 

9.- Se aspira a lograr la recaudaci6n de coti

zacionescomunes~O 

En ~ealidad, existen tres sistemas en el plan 

de Seguridad Social en Francia y que presento a continuaci6n: 

a.- Seguros Sociales, 

b.- Asignaciones Familiares. 

c.- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

De lo anterior se desprende que en Francia se 

carece de la protecci6n contra el paro y el plan de pleno cm-

pleo, existe una unificaci6n parcial, con unidad y uniformidad 

relativn tanto 011 la legislación ~amo en la cotizaci6n. es 

20 Paul Durand, la política Contemporánea de Seguridad Social, 
Pnr{s 1953. pág. 120. 
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decir, en el régimen financiero, en la jurisdicci6n y en el 

control, por lo que puede decirse que no es una seguridad so

cial integral en los términos que requiere un desarrollo pl~ 

no de la vida comunitaria. 

c).- GRAN BRETAÑA.- Al principio de la Segunda 

Guerra Mundial existía uno multiplicidad en el sistema de Se

guros Sociales. Pero a partir del plan formulado por Williams 

Henry Bcverdige se van a integrar una mayor unificaci6n en los 

sistemas de seguros sociales, las caracteristicas que animan 

a dicha reforma mencionada son: -

a.- Una tendencia o la universidad del campo 

de aplicnci6n. 

b.- La uniformidad de los derechos y obliga

ciones de todos los sujetos protegidos. , 

c.- La igualdad de la tasa de beneficios de 

subsistencia y de la tasa de contribuci6n. 

d.- Lo unificoci6n de la responsabilidad admi-

nistrativa. 

c.- La coexistencia del régimen contributivo 

del Seguro Social y por otro lodo el del Servicio Naci?nal 

de la salud. 

f.- La asistencia social es considerada no ca~ 

tributiva. 
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Se han hecho modificaciones por medio de l~s 

leyes de los afias de 1959 y 1961, aumentándose de ~st~ forma 

las tases de asistencia Nacional. 

De lo antes vertido, se desprende que este país 

tiene un sistema de casi unificación total en la mayoria de 

los riesgos mediante la uniformidad de cuotas prestaciones, 

no existen cuotas Únicas y falta por llevarse n cabo un plan 

de pleno empleo. 

d).- HEXICO.- En nuestro pais existen actual-

mente tres sistemas de Seguridad Social: 

1.- El tripartita 

2.- El bipartita 

3.- El monopartita 

El tripartita está constituido por las cuotas 

de los trabajadores, de los patrones y del Estado~ este sis

tema perten~e el Instituto Mexicano del Seguro Social. El 

sistema bipartita ampara a los servidores del Estado y cuyos 

fondos se forman con la participaci6n de lstos y del Estado. 

Este sistema se encuentra a cargo del Instituto de Servicios 

y Seguridad Social para Trabajadores del Estado. En el caso 

del sistema monopartita el Estado es el Único que l1ace aport~ 

cienes. Este sistema es el que se presta a los fuerzas Armadas 

a travls de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Ha-
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rina, la Direcci611 de Pensiones Militatres y el Banco Nacional 

del Ej6rcito y la Armada, S.A. de C.V~l 

Para pertenecer a alguna de las instituciones 

de Segurlduti Social que se han anotado anteriormente, el cam-

po de aplicaci6n subjetiva está ligado a la idea de pertenencia 

ya sea a una empresa como trabajador al servicio de un pnrti-

cular al servicio del Estado, o como miembro de los Fuerzas 

del Ejército y la Armada, 

Los riesgos que se cubren son los siguientes: 

a.- Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

b.- Enfermedades maternidad. 

c.~ Invalidez. 

d,- Vejez. 

e.- Muerte. 

f,- Cesnntia por ednd avanzada, 

Nosotros creemos que unir o fusionar todos los 

cstoblecimientos existentes en uno solo facilitarían el cam,!_ 

no, pero no se tendria una verdadera seguridad· social. Deben 

fusionarse, coordinarse o unirse armonicamentc por la via Fi~ 

cal y proteger a todos los ltabitantes de M6xico, pnrn ~ue sea 

un~ autenticA Seguridad Social, integral y verdadera; para que 

sea vehículo fiel a la justicia social otorgando prestaciones 

económicas médicas a todo el que lo necesite distribufendo 

21 Gustavo Arce Cano De los Seguros Sociales a la Seguridad 
social, Edit. Porrúa S.A., México, pág. 601. 
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la rique•a equitativamente. 

En general pude de decirse quectlda ve: s~ lo~re 

con más eficiencia que el campo de extensi6n de la Segurid'd 

Social Abarque a toda la pob1aci6n. 

e),- UNION DE REPUBLICAS SOYIETICAS SOCJALISTAS. 

El sistema de Seguridad Social Soviético pre

senta las siguientes caracteristicAs: 

a.- Protecci6n a toda ln poblaci6n activa f 

en ciertas prestaciones a toda la poblaci6n. 

remas. 

b.- El sistema de protccci6n se agrupa en tres 

!.- Eventos Temporales. 

2.-Permanentes. 

3.- Asistencia Sanitaria. (que cubre los principn

lhs riesgos sociales: accident~s, enfermedades 1 maternidad, 

invalidez, vejez y muert~). Existen otras ramas menores como 

son la protección a los miembros de los Koljoses y a los de 

las cooperativas artesanales, la protecci6n a la familia y la 

•sistencin p6blica. 

c.- El financiamiento está a cargo del Estado 

cuando se trnta de servicio~~ a beneficio de todos los ciuds 

danos, existe descentralización financiera. 

d.- La adminístracibn está confiada a los si~ 
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dicatos (cuando se trata de eventos temporales) ó a los org~ 

nos estatales. 

e.- Se protege a la familia con finalidad de-

mogrófica. 

f.- Se atiende de manera especial a sistemas 

de rehabilitación y reeducación profesional de carácter pass 

curativo~ 2 

En general. se observa que dicho sistema es 

de carácter de unificación casi perfecto, con tendencia a lo-

grar el ideal del riesgo 6nico; r s6lo falta cubrirse el ries 

do de paro; tiene un campo de aplicaci6n objetiva y subjetiva 

·con covertura integral. En cuanto a la salud ei caso de paro. 

se prevee11 lns consecuencias del hecho m&s que el hecho en 

si. 

3.- PAISES CON SISTEMAS DE COORDINACION 

CON TENDENCIA A LA UNIFICACION 

a).- ESPAÑA.- Existen dos régimenes de Seguri-

dad Social; Uno de tipo General o nacional y otro de tipo pro-

fcsional 1 gestionado por las ramas econ6micas, mutualidades 

inbordl~~ ú monte~ píos como·se les denomin6 antcriormepte 

El primero de estos sistemas, es decir el na-

cional, tiene un campo de apliceci6n subjetivo limitado a los 

trabajadores por cuenta ajena. La gestión y organización co-

22 Bruno Biondo.- La Seguridad Social en el Mundo. Trento 
1954. pág. 21. 
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rrespondc a un 6rgano centra, sin que exista unificación l? 

cual s6lo existe para la recaudación de seguros y subsidios 

unificados, realizado mediante cuota única y global pare cieL 

tos riesgos: enfermedad, maternidad, vej~z, invalidez y sub

sidios familiares; accidentes de trabajo y enfermedades pro

fesionales; seguros d~ paro tecnol6gico, seguro escolar, 

El segundo de estos sistemas, se integra por 

una diversidad de prestaciones, incluso alguna de ellas para 

lelas o superpuestas a las del seguro general, existiendo con 

carácter obligatorio a cada sector de la economía el campo de 

aplicaci6n subjetivo comprende a los trabajadores, a excepción 

de los independientes, de una profesión o rama económica en 

forma automática. Por medio la Ley de 1958, se extendi6 la 

cobertura de.la Seguridad Social a los asalariados y empleados 

del Estado de los organismos públicos y semipúblicos. Actual 

mente est&ri cubiertos con carácter obl~gatorio para las pen

siones de vejez, invalidez y enfermedad, para las primas pro

fesionales mutuas las asignaciones familiares y la indemniza

ción de los accidentes del trabajo. En 1959, se previó la apli 

cación de la Seguridad Social a todo el personal doméstico. 

En 1960 se previó asistencia especial a los emigrantes. Se 

han creado centros de vacaciones para inválidos, con el fin 

de permitirlesno sólo que mejoren sus condiciones generales, 
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sino también recibir tratamiento para su readaptaci6n funci2 

nal~ 3 

Podemos ver que en España existe un sistema 

de coordinaci6n con una cobertura de riesgos bastante amplia, 

existen limitaciones de carácter subjetivo para el campo de 

aplicacibn y existe una tendencia a la unidad y uniformidad 

en el sistema. También creemos conveniente comentar la situa-

ción de los estudiantes extranjeros becados en este país los 

cuales gozan de una Seguridad Social, ya que cuentan con to

dos los servicios médicos y asistenciales. A cada estudiante 

se le da un directorio que contiene los nombres direcciones 

d~ médicos de todas las especialidades, gracias ~ esto pueden 

recurrir a- cualquiera de ellos en el momento en que lo nece-

si ten. 

GRECIA.- En este pais ha existido desde 1934 

el Instituto de Seguros Sociales que cubre a los trabajadores 

no aaricolas contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad, ma-

ternidad, accidentes en el trabajo y enfermedades profcsio-

nalcs y desempleo. En el año de 1951, se unificb y extendió 

el campo de aplicación del seguro social, asi mismo se revi

saron les prestaciones y les contribuciones, además confi6 

23 Desarrollos y Tendencias actuales de la Seguridad Social 
AISS y CISS.- M6xico, 1963, págs. 48 y 50. 
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existian múltiples organismos de seguros socialescon diverso 

campo de aplicación, rcglamentaci6n y diversas normas para 

la adquisici6n de los derechos y con limitaciones de ca•po de 

aplicaci6n subjetiva. En 1960, el personal doméstico pas6 a 

ser protegido por el Instituto de Seguros Sociales, se cre6 

un nuevo régimen de asignaciones familiares, ad•inistrndo por 

la organización del empleo y del seguro del desempleo y cubre 

a los asalariados que no reciben de sus c•pleadores asigacioncs 

familiares de por lo menos un importe igual~4 

De lo anteriormente expuesto se deduce que exis

te un sistema de coordinaci6n de tendencia progresiva a la 

unificación mediante un 6rgano central, se cubren muchos rie~ 

gos y existe limitación en el campo de aplicaci6n subjetivo, 

por lo que es necesaria la modificación del sistema de Seguridad 

Social por medio de su unificación en la plántftéaci6n. 

4.- PAISES CON SITUACION DE MULTIPLICIDAD. 

a).- ALEMANIA.- Rn la Rep6blica Democrática 

Alemana la materia de Seguridad Social se regul6 a parti'de 

24 l.!l!.!!.Jl.!!!, pág. 54. 



- 47 -

1947, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se cre6 

un seguro obligatorio 6nico que cubre los riesgos de invalidez, 

vejez, muerte, enfermedad. maternidad y enfermedades profesio-

noles, aplicables a todos los trabajadores con excepci6n del 

riesgo del paro en donde se ampara a los dependientes exclusi 

vamente. Los trabajadores y los patrones contribuyen por igual 

al sostenimiento del sistema que es casi de unificaci6n per

fecta. En los 6ltimos afias se han extendidolas prestaciones 

en forma de servicios de tipo social como son; lugares de vac~ 

cienes, casas de reposo y de asistencia, sanatorios,casas de 

convalecencia, etc. 

En el caso de lo República Federal Alemana 

existe una multiplicidad en los seguros sociales, pues las 

instituciones que son atendidas por estos seguros. El sistema 

comprende enfermedad, maternidad, muerte,, invalidez, vejez, 

accidentes de trabajo asignaciones familiares; los trabaja~ 

dores dependientes, son sometidos obligatoriamente al mencio

nado sistema. Además existe el seguro de desempleo que ha sido 

creado Con el objeto de amparar a los desempleados y sólo en

tra en funcionamiento cuando se deruuestra que el individuo 

ya no está en condiciones de recibir salario. 

Desde 1957 se aumentaron las medidas de rendap-

taci6n para aumentar la capacidad de ganancia de los asegurados 

y del mismo modo se han aumentado las pensiones de un buen 

porcentaje~ 5 
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De '10 vertido anteriormente, se obscrv~ 1¡ue en 

Ale•ania Occidental el sistema de Seguridad Social está plani

ficado con principios de mUltiplicidad y varicdañ, con tcnden-

cia a la coordinaci6n es menester una plani{icación que 

atienda a principios de solidaridad social, miéntras que en 

Ale•ania Oriental el sistema es de unificación o fusión. 

b).- ITALIA.- La Legislación del sistema de 

Seguridad Social comprende un régimen general principal 

numerosos régimenes particulares, cuyas cargas y prestaciones 

son diversas. Existen los siguientes organismos: el Institu

to Nacional de la Previsión Social, que se encarga de los 

seguros de vejez, invalidez, muerte desocupaci6n 1 BfiÍ como 

d~ la caja de asignaciones familiares otros r&gimenes meno

res. El Instituto Nacional de Seguro de enfermedad para aten

.der a los dependientes de empresas privadas en caso de mater

nidad o enfermedad. La Entidad Nacional de previsión y asis

tencia de los dependientes del Estado, que atienden a los em

pleados p6blicos, en tanto que el Instituto Nacional de los 

dependientes de entidades locales, mientras que existe lo 

Entidad Nacional de Previsi6n de los dependientes de entidades 

de derecho público; los riesgos de accidente del trabajo y 

enfermedades profesionales.son cubiertos por el Instituto Na

cional sel Seguro contra los infortunios del trabajo·. En los 

años de 1957 y 1958 se aumentaron las prestaciones uniforme-
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mente a todos los asegurados~ 6 

Este sistema se encuentra afectado por la mul

tiplicidad y variedad, tanto en la legislaci6n como en las 

entidades aseguradoras, en el financiamiento y en las presta

ciones y otorgamiento de éstas. Es necesario una uniformidad 

que tome en consideraci6n los principios de un concepto dia

léctico ético de individuos as! como de justicia social. 

c).- SUIZA.- Con excepción del seguro de vejez 

supervivencia, que tiene carácter de 6nico, obligatorio y 

general, que ampara a toda la poblaci6n, asi como a toda la 

actividad económica. El resto de los seguros s·ociales tienen 

vida en el cuadro cantonal con independencia entre unas y 

otras entidades. He aqui algunas de las características de 

la seguridad social en este pa!s: 

a,- En caso de accidente de trabajola cobertura no es obli

gatoria para todas las empresas sino que s61o para las enun-

ciadas por la Ley. 

b.-
0

La protección en caso de ~nfermedad o maternidad s616 

tiene carácter de obligatoria en ciertos cantones comunes. 

c.- Dentro de un cuadro federal el seguro de paro np es 

obligatorio. 

d.- Lo mismo ocurre en cuanto a las asignaciones familiares 

26 Ibidem pág. 58. 
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pues no se cubren en todos los cantones. 

e.- El seguro de invalidez en una forma federal entró en 

vigor en 1960 creando pensiones de invalidez y medidas de 

rehabilitaci6n, tiene carácter de universal y obligatorio, 

pero es de natu.raleza voluntaria Para los naturales Suizos 

en los paises extranjeros~ 7 

Debido al sistema federal y cantonal suizo se 

produce multiplicidad y variedad de seguros que tienen una 

covertura incompleta de los riesgos, como se observa, el sis

tema de seguridad social suizo necesita una fusi6n o unifica

ci6n en las diferentes ramas de los seguros sociales pues 

hasta el momento son independientco y requieren de una idea 

de justicia social que implique un desarrollo integral, social, 

ccon6mico y cultural de todo el pueblo. 

5.- PAISES CON SITUACION DE MULTIPLICIDAD Y 

TENDENCIA A LA COORDINACION. 

a).- BELGICA.- En 1944, se aplic6 con carácter 

de obligatorio, el seguro respecto a la enfermedad, maternidad, 

desempleo y fondo de asistencia a los desocupados, que es ud

ministrado por la Oficina Nacional de Seguridad Social. Actual 

.27 ~. pág. 75. 
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mente el siste~a de Seguridad Social mediante un sistema obli-

gatorio cubre los riesgos de vejez. muerte,enfermedad, invali

dez, incluyendo maternidad y desempleo, Tambi~n existe un r~-

gimen de subsidios familiares. 

Existen compañías privadas cuyo aseguramiento 

es facultativo en los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, nsí mismo existen cajas mutuales u organismos 

oficiales, como una contribuci6n de carácter obligatorio al 

fondo de garantia. En cuanto al campo de aplicaci6n subjetivo 

esta covertura se extiende con algunas limitaciones, a los 

trabajadores dependientes, con algunas limitaciones. En 1960 

.se uniformaron y normalizaron los diversos métodos para la 

adoptaci6n de las pensiones, las prestaciones y las indcmni-

zaciones nl Indice del costo de vida. Tambi~n en dicho afio 

se instituy6 por medio de una Ley en favqr de las personas 

que trabajan por cuenta propia, en un nuevo régimen, de pen

siones de retiro y de prestaciones para las viudas~8 

Desde luego puede decirce que en Belgica existe 

multipÍicidad y variedad, aunque con tendencia a la coordina-

ci6n, con una cobertura de riesgos integra pero, con extcnsi6n 

limitada aparte de la poblaci6n y excluyendo los accidentes 

de trabajo del marco del sistema de Seguridad Socinl. 

28 lbidem pág. 36. 
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b).- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAHERICA.- 1hE._. 

social securyty act agrupó varios régimcnes que presento A 

continuación: el federal de seguros sociales obligatorios 

de vejez y muerte, el federal estatal de paro, el _de asisten

cia social a los viejos, huer[anos y ciegos; sin embargo no 

implant6 un régimen orgánico de Seguridad Social. 

En 1964 se creó la Agencia Federal de Seguri

dad Social pero, en 1953 fue substituidas por el Ministerio 

de Salud, Educaci6n y Bienestar. 

Por lo expuesto anteriormente puede decirse que existe en el 

sistema Norteamericano: 

a.- Un régimen de seguro obligatorio que engloba: 

1.- Federal de vejez muerte; 

2.- Federal estatal de ¡1aro; 

3.- Federal de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; 

4.- Particular para marinos y ferroviarios. 

b.- Un sistema de asistencia social para viejos, inválidos, 

ciegos y necesitados en general. 

c.- Un régimen integral de pensiones. 

El sostenimiento es distinto para cada uno de 

los régimenes. El de vejez y muerte está sostenido por los 

patrones ;· obreros e base de un porcentaje en las retribuci.2. 

ncs. El de paro y el de accidentes es pagado por el patr6n, 
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miéntras que la asistencia social es sostenida por el Gobierno 

Federal y cada Estado. 

Hay una tendencia a la unif icaci6n de los se

guros sociales y a la implantaci6n de un r~gimen de amplia 

conciencia y osistencia social por la American Associati6n 

far Social security pero existe el problema.de la estructura

ci6n polltica-geográfica del pais. En los años de 1954 y 1960, 

se aumentaron los beneficios en el seguro de vejez, invalidez 

y sobrevivientes, aplicándose a padres e•pleados en ~egocios 

propiedad de sus hijos; del mismo modo se han mejorado con-

sidcrablemente las prestaciones del régimen de seguros sociales 

paro los ferroviarios. En igual forma la asistencia social 

o pública y la asistencia médica, en especial, se han mejorado. 

El seguro de desempleo ho incluido o gran n6mero de empleados 

como federales~ 9 

El panorama que presenta esta legislaci6n es 

el de multiplicidad y variedad, tendencia a la coordinaci6n 

y a lo unidad y como ya se ho dicho, la unificaci6n total de 

este sistema es dificil por la situaci6n politica.-geográfica 

de éste pals. 

29 Ibidem, pág. 169. 
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6.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y AHERICA. 

La Única manera de ser auténticamente Americano 

es exaltando la sensibil~dad y el talento de nuestros pue

blos por medio de una obra creativa capaz de expresarlo mejor 

de nosotros mismos y de dar razones válidas a nuestro orgullo, 

de otorgarnos un sitio propio en la cultura en la historia 

de hacernos a un tiempo ciudadanos de América y del mundo. 

Considero que los países en donde se instituy6 con mayor 

fuerza la Seguridad Social en Am6rica fuerón H6xicb Vene

zuela, gracias a sus movimientos de Independencia y a sus 

caudillos como el Generalísimo Don J. Ma. Morclos Pavón en 

México y Simón Bolivar en Venezuela. 

El cuadro de la lucha por la Seguridad Social 

seria incompleto si dentro de la etápa de la Independencia 

de nuestro país no recordaramos los importantes conceptos que 

Morelos pronunciara al abrirse las Sesiones del Congreso: 

11 Soy ciervo de la Naci6n 1 porque ~sta sume la 

más grande, légitima e inolvidable de las soberanías; quiero 

que tenga un gobierno emanado del pueblo y sostenido por el 

pueblo¡ que rompa todos los lazos que la sujetan, y acepte y 

considere a España como hermana y nunca más como dominadora 

de América. 
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Quiero que hagamos la declaración de que no hay 

otra nobleza que la de la virtud, el saber. el patriotismo 

la caridad¡ que todos somos jguales, pues del mismo origen 

procedernos; que no haya privilegios ni abolengos; que no es 

racio11al, ni liumano, ni debido que haya esclavos, pues el 

valor de la piel no cambia el del coraz6n ni el del pensamien-

to; que se eduque a los hijos del labrador y del barretero 

como a los del más rico hacendado¡ que todo el que se queje 

con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo 

defienda contru el fuerte y el arbitrario''~º 

En Venezuela, Sim6n Bolívar utilizó la idea 

~e Seguridad Social como anhelo supremo para garantizar la 

estabilidad politica y econ6mica de los nacientes gobiernos 

democráticos de América en el siglo XIX pues expresó que el 

sistema de gobierno m6s perfecto es aquel.que produce mayor 

suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor 

suma de estabilidad politica 11
• Por lo anterior el Ingeniero. 

Miguel Garcia Cruz relacion6 a la Seguridad Social con el sur

gimient~ de la Nacionalidad Mexicana con Morelos, y con mayor 

claridad conceptual en el pensamiento de Sim6n Bolivnr 31 , 

por lo·que afirma que la Seguridad Social tiene un 6rig?n 

30 Felipe Tena Ramircz, Leyes fundamentales de México, Edit. 
Porrfia S.A., 2a. Ed., Hlxico 1957, plgs. 135 y 136. 

31 Miguel de García Cruz La Seguridad Social en México, 
(50 afios de evolución). PCE. México, 1963. 
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esencialmente americano. 

Recordaremos ahora los grandes propósitos de 

la Seguridad Social Americana, los que se han intentado dar 

por. los diversos Organismos Internacionales en diferentes 

.Paises de América Latina que son al mismo tiempo le síntesis 

de nuestras aspiraciones, principalmente los que se contienen 

en la declaraci6n de Santiago de Chile de 1942, en los que se 

vincularon los objetivos sociales y económicos de nuestros 

pueblos y nos fijamos como tarea de abolici6n de la miseria 

por el esfuerzo solidario de los individuos de los naciones; 

la Carca de Buenos Aires de 1951, en la que queda establecido 

que nada debe tener mayor primacía para los pueblos oruericonos 

que procurar el bienestar del hombre; finalmente, la declA 

ración de México de 1960 por medio de la cual nos comprometi

mos a gar~ntizar a todo ser humano los medios suficientes 

para la satisfacci6n de sus necesidades y para el disfrute 

de los bienes que la civilización ha creado en un beneficio. 

La integraci6n econ6mica Latinoamericana, en 

la que· -se han cifrado tantos esperanzas y en la que se tradu

cen ancestrales aspiraciones de igualdad y de unidad entre 

nuestros pueblos, debe estar acompañada de una actividad po

lítica tendiente n la integración social de la comunidad 

americana. Si queremos abatir ln~ barreros econ6micas que 

existen entre nuest~os paises hemos de habatir tambi6n nues

tras enormes diferencias sociales. 
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Los paises de América Latina, con muy contadas 

~xcepciones, destinan menos del 3.5 por ciento de sus pro

ductos nacionales brutos a la obra de la Seguridad Social, 

en tanto que en las naciones industrializadas ese porcentaje 

es cuando menos el doble y en aquéllos que cuentan con mayor 

tradición en esta torea alcanza cifras superiores al 15% como 

ocurre en Inglaterra y Noruega donde se gasta del 25 al 35% 

de la renta nacional. 

De la Extenci6n de la Seguridad Social a las 

inmensas regiones de nuestros paises que a6n se encuentran 

fuera de su amparo, depende la eficacia de nuestra aportaci6n 

a la justicia colectiva y el pleno de desarrollo de bienestar 

común. El destino de los pueblos de América Latina reside en 

s~ capacidad para la acci6n social organizada. 

En la mayoría de los paises Latinoamericamos, 

la aplicaci6n de la Seguridad Social ha sido diferida por fal

ta de flexibilidad de las bases jurídicas y técnicas de los 

regímenes existentes y por las dificultades administrativas 

finan~ieras que implica el establecimiento de los sistemas 

mlto<los cllsicos de la Seguridad Social a la poblaci6n des

protegida, en razon de sus niveles. Se ha llegado a la ~oncl.!!. 

sión de que nuestros problemas actuales de expansi6n no pueden 

resolverse por la simple transferencia de las técnicas de la· 

SecuridH<l Socinl n otros grupos y sectores de ln pohlaci6n. 
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Uno de los más grandes anhelos de todos los 

americanos es que nuestra querida am.érica deje de ofrecer al 

mundo el terrible expectaculo de la desigualdad y el desamparo, 

que este continente sea un lugar en cual gracias a la Seguridad 

Social Todos sus habitantes gocen de las garantias de bienes

tar y salud. 

Tengo la seguridad de que todos los gobiernos 

de la regi6n hacen su mejor esfuerzo por alcanzar estas opti

mas condiciones de vida y que tratan de vencer, por diversos 

medios, todos los obstáculos que aparee.en a su paso. 
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C A P I T U L O III 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN HEXICO. 

l.~ Terminologla. 

2.- Antecedentes. 

3.- La Seguridad Social y los 

Seguros Sociales. 

4.- Realidad de la Seguridad 

Social. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

1.- TERMINOLOGJA. 

El economista Ingl&s William Bevcrrlig scfinls. 

que el t6rmino ''Seguridad Social 11 se usa para denotar la con-

secuci6n de un ingreso para reemplazar las ~anancins cuando 

6stas se interrumpen por desempleo, por enfermedad o accidc11te; 

por retiro causado por la edad, por la pérdida de sustento o 

a causa de la muerte de otra persona, y para atender a gastos 

excepcionales, tales como los relacionados con el nacimient1>i 

la muerte o el matrimonio. 

PrincipalmenLe, In Seguridad Social éignifica 

seguridad de ingreso hasta llegar a ui mínimo; pero la prcvi-

sión de un ingreso debe asociarse con servicios destinados a 

hacer cesar la intcrrupci6n de las ganancias tan pronto como 

seo posible~ 2 

Para Arce Cano Gustavo la Seguridad Social es 

el instrumento jurídico y económico que establece el Estado 

para abolir ls necesidad y garantizar a todo ciudadano el de-

recho a un ingreso para vivir y a la salud, a través del re-

parto equitativo de la renta nacional y por medio de presta-

cienes del Seguro Social, al que contribuyen los patrones, 

32 Sir. Willinm Beverdigc, El Seguro Social v sus serv1c1os 
Conexos,- Trad. Carlos Palonier y Pedro Zuloaga, Ed.· Jus, 
México, 1946, pág. 153. 
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los obreros y el Estado, o alguno de 6stos, como subsidios, 

pensiones y atención facultativa, de servicios sociales, que 

otorgan de los impuestos las dependencias de aquél, quedando 

amparado~ contra los riesgos profesionales y sociales, prin-

cipalmente de las contingencias, de la falta o insuficiencia 

de ganancias para sus sostenimiento y el de su familia~ 3 

2.- ANTECEDENTES. 

El sistema mexicano de Seguridad Social tiene 

raíces muy s6Jidnn que se nutren en ~pocas remotas que van 

"desde el peri6do precortcciano como las cajas de Comunidades 

Indígenas, que por su estructura accesible J fácil de asimilar 

fueron aceptadas por el conquistador e incluidas dentro de 

la estructura social de la Nueva Espafia. ~osteriormente se 

fueron amalgamando estas doctrinas y sistemas cOn otras ideas 

universales, hasta llegar al periodo de ln revoluci6n , mexi-

cana donde el sistema de seguridad social adquiere perfiles 

propios, dentro del presente siglo. 

33 Gustavo Arce Cano, De los Seguros Sociales a la Seguridad 
Social. Ed. Porrúa. S.A. México 1972, pág. 713, 
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Anahuac (Epoca Precortesiana). 

Las ·características de una politice de protec

ci6n, a les clases desamparadas en este peri6do 1 sin que cons-

titu1an un modelo acabado de un sistema de Seguridad Social, 

demuestran 1~ prcocupaci6n, el interés y la existencia de al-

gunas instituciones incipientes encargadas de aplicarla. Así 

encontramos en Anáhuac que Moctezuma como gobernante extraor-

dinario, en extremo providente, consideró que es deber del 

Estado, mirar por los ancianos e impedidos; construyó en cul-

huacán un hospital y hospicio dando orden de que alli sirvie-

sen y regalasen, o quien lo solicitase, como a gente estimada 

y digna de todo scrvisio, que no seria pequeño gasto, por 

igual motivo humanitario,y nunca por diversión como lo juzgaron 

los cronistas españoles~4 En los dos grandes palacios mandó 

recoger a todos los contrahechos, locos idiotas o enfermos 

incapaces de servir al Estado, siendo atendidos cada cual 

por. separado; y otras dos casas tenían igualmente en cada uno 

de sus palacios para atender a los albinos, donde les servian 

con abundancia. 

Asimismo, por cuanto se refiere a las medidas 

para proteger al pueblo en los momentos de carestía y por e~ 

34. Secretaria de la Presidencia 11 Scguridad Social'' Colecci6n 
Seminario No. 2, pfigs 123 y 124, H6xico, 1976. 
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cazes de alimentos, en el gobierno de Moctezuma se organizaron 

los almacenes del Estado, llamados Petracalli o Petrocalco, 

donde se almacenaba el fruto de las cosechas de las tierras 

del Palacio Tecpantolli y donde se ponian los productos de 

la recaudacibn fiscal. Estos almacenes o graneros, no sólo 

eran para satisfacer las necesidádes de los gobernantes y 

(uncionarioS del Estado, sino también eran a beneficio de la 

población, como lo hizo en !SOS, cuando después de varios 

años de sequia, empezó a cundir el ambre, abrió al pueblo 

las puertas de dichos almacenes y remedió 18 situación. 

Cabe señalar que entre los antiguos mexicas 

se generaron y practicaron algunos principios de la seguridad 

social, tales como la acción masiva en favor del Calpulli y 

la incipiente solidaridad surgida por la afinidad en el que-

hacer de los Pillis, Macehuales, Tememes J Pochtecos, les 

invadin la misma pena, el mismo dolor, acaso una actitud 

ante la explotación de la supremacía de unos Sobre otros~ 5 

La Nueva España. 

La importancia de sistemas políticos, cu~tu~ 

~alcs y sociales que trajo consigo la dominaci6n espa~oln se 

35 Alonso de Zurito, Breve y Sumaria relaci6n de los señores 
de la Nueva España, México 1941, pág. 87. 
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reflej6 en el ámbito de formas de protección y asistencia a 

las clases desposeidas. 

Durante la época colonial fueron los montepíos 

los que realizaron una labor similar a lo que más tarde se 

conoció con el nombre de pensiones civiles. Por Cldula Real 

del 2 de junio de 1774, y con el fin de aliviar en algo las 

necesidades de los menesterosos, se fundb el Monte de Piedad 

en México, similar al que existía en la Villa y Corte de 

Madrid. 

El sistema de Hontcpios sigui6 operando ya den

tro de la ~poca independiente, como lo comprueba el hecl10 de 

que el 3 de septiembre de 1832, se expidiera la Ley sobre 

Monteplos, en la que ya se aplicaron sus seryicios para empl~ 

ados de la federaci6n. 

Como dato verdaderamente significativo, anota

remos que la primera pensi6n que se otorgó en aquella época 

fue la de Fray Bartolomé de las Casas, consistente en $200.00. 

anuales con carActer vitalicio, ''por sus servicios prestados 

a la comunidad y·a1 rcy 11
• 

De esta manera, los empleados al servicio del 

gobierno de aquella época y en particular del ejército, fueron 

adquiriendo paulatinamente, una serie de prestaciones que 

sientan las bases de un sistema de seguridad social. 
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LA INDEPENDENCIA. 

El estallido insurgente de 1810 había hecho 

nulas las leyes españolas. Ante la fuerza y la determinaci6n 

por obtener la libertad plena para la nación mexicana y una 

justicia más amplia e igualitaria. 

La Independencia fué un mar de masas en busca 

de la libertad social. Entonces no se dirigían a la busqueda 

del provecho personal o de grupo en tanto que fue el pueblo 

todo el que se leVantó. La lndependencia nos enseño que los 

deberes pueden ser y deben ser para con nosotros aismos y para 

·Con los demis. 

De aqui surgen las obligaciones sociales 

mejores condiciones para el bienestar del pueblo. 

Hidalgo sabia que la libertad sólo tiene sentido 

verdadero si es social. La libertad no solamente se constriñe 

para hacer lo que no est4 ordenado ni prohibido, se ejercita 

para optar por cumplir o no ~umplir con lo establecido. Por 

ello cuando el pueblo decidi6 no cumplir con un "orden injusto, 

lo destruyó se encaminó en la construccibn de un nuevo 

Estado, en su bósqucda secular de bienestar y segurida~ social. 

En 1820 la inseguridad social del pueblo de 

dcbia en gran medida a la brutal concentracibn de la tierra. 

Esta fue una de las causas reales de la Independencia. La 
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ignorancia de nuestro pueblo era otro efecto de las injustas 

estructuras coloniales, 

La Seguridad Social organizada ni siquiera era 

un mito, era algo desconocido en nuestra tierra debido a ln 

existencia de la esclavitud, lC6mo podían tener prestaciones 

sociales, aquellos que eran consider~dos cosas parlantes, 

objetos de compra y venta?. 

El primer documento constitucional del Estado 

fue precisamente un bando agrario, expedido por Don Miguel 

Hidalgo el 5 de diciembre de 1810, en el que decia: 

"Don Miguel Hidalgo y Costilla, Generalisimo 

de América. 

Por el presente mando a los jueces y justicias 

del distrito de ésta capital, que inmediatamente procedan a 

la recaudación de las rentas vendidas hasta el dia por los 

arrendatarios a las tierras pertenecientes a las comunidades 

de los naturales, para que, enterándolas en la Caja Nacional, 

s~ entregen a los naturales de los tierras para su cultivo, 

para que en lo sucesivo no puedan arrendarse, pues es mi volu~ 

tad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respec

tivos pueblos 11
• 

Este importante documento debe considerarse 

como la piedra de toque e inicio de la seguridad social en 

México y en ol mundo. 
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El 30 de julio de 1811 Hidalgo fue fusil•~ .. 

Horeloe ebria de continuar con esa lucha, ratificó jdoed>3L4-

aente lo• bandos de Hidalgo sobre la abolici6n ti• ln 9nc'••it•~ 

y el .reparto de la tierra. 

Horelos sabia que la libertad y la seguridad 

del pueblo estaba en·eae camino, En esa ~poca los naturales 

no gozaban de sus tierras ya que los terratenientes espafioles 

se lee habían arrancado, siendo esclavos de los mismos ya que 

el trebejar coao peones de les haciendas siempre debían dinero 

y eateben endeudado• con los casiques españoles. 

El 14 de eeptiembre de 1814 el Generalísimo Don 

Joe6 Harta Horeloa y Pav6n, en el documento que la historia 

conoce con el nombre de "Sentimientos de la Naciona", que es 

la beae da un programa de seguridad social, dice que es preciso 

que ~e aodere la opulencie y la indigencia, que se mejore el 

jornal del pobre, que se mejoren sus costumbres, que se aleje 

la ignorancia, es decir, se preveen una serie de normas que 

hoy están incluidas en los programas de la Seguridad Social, 

tal como estan tnmbi6n la lucha contra la esclavitud y la lu

cha contra las castas privilegiadas porque se establecen pri~ 

cipios de igualdad en el disfrute de bienes y servicios. 

Lae ideas sociales de nuestros primeros liber

tadores no fueron alcanzadas inmediatamente. 

En l!D\ el Gobierno de México, por decreto del 
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11 de nobiembre, estableció la obligaci6n del Estado de pagar 

pensiones a Jos funcionarios del Poder Ejecutivo, de Justicia 

y flacicnda. En 1832 se hace estcnsivo el beneficioa las madres 

de los mencionados servidores públicos y por decreto del 12 

de febrero de 1834 se concede el derecho de pensión de vejez 

a los C6nsules Mexicanos, ampliando este beneficio a los inca

pacitados o inv6lidos. 

En cuanto a la asistencia social en 1846 s6lo 

había seis hospitales en servicio activo y durante todo el 

siglo pasado y parte del presente, los servicios asistencia

lescontinuaron en manos de particulares con fines de caridad. 

LA REFORMA. 

Don Juan Alvarez proclamó el lo de marzo de 

1854 el Plan de Ayutla, reformado el 11 del mismo mes en 

Acapulco. 

El 20 de febrero de 1856 se promulgó un Decr~ 

to, que surge del Ideario de la Revoluci6n de Ayutla, en el 

cual se concedían jubilaciones o compensaciones de $12.00 

mensuales a los empleados de correos por los peligros a que 

estaban expuestos debido a los asaltantes. 

Al triunfo de la Revoluci6n de Ayutla se con

voca u clcccióncs para formar el Congreso a través del cual 



- 69 -

la Nación volverla a tomar la palabra para rcor~anizar~~ &u

bre bases sociales más justas. 

Se reinicia la lucha del pueblo con una con

ciencia política y social en torno a la Reforma, con las ar

mas de la cultura moderna en el campo de la cducación:~Surgen 

en casi todas las capitales de provincia instituciones de 

cultura liberal. 

Muchas fórmulas sociales fueron expuestas en 

el Congreso 1856-1857. Los verdaderos anhelos del trabajador 

fueron manifc~tados ante la conciencia nacional por Poncia110 

Arriaga. 

En ese lapso se promulgaron. en enero 27 de 

1857, la Ley del Registro Civil y, el 30 del mismo mes y año, 

la de secularizaci6n de Cementerios. Finalmente, el dia 5 de 

febrero de 1857 se expide la Constituci6n Federal, la más avan

zada política y socialmente de su época. En la Constituci6n 

de 1857 se establecieron los derechos del hombre como origen 

de la organizaci6n de la Naci6n. 

Asi las Leyes de Reforma fueron, en síntesis, 

la de expropiaci6n de bienes eclesiásticos y supresi6n de las 

6rdenes religiosas,las leyes del matrimonio civil que estable

cio el Registro Civil, la de secularizaci6n de los cemente

rios y la de libertad de cultos con ellos el pueblo trabaja

dor tuvo más oportunidades de satisfacer sus necesidades. 
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EL PORFlRIATO. 

Durante el Porfiriato la •ala distribuci6n de 

la Lierra llegó a grados de exageraci6n y crisis sociales 835 

familias aristócraticas detentaban el 97% de las tierras del 

país, utilizaban sin miramientos la fuerza de sus peones y 

los explotaban pagándoles jornales de hambre y obligándolos 

a comprar mercancins a precios muy altos en las tiendas de 

raya donde siempre estaban endeudados, sin poder librarse 

jamás del nexo de explotación que los unia al hacendado. En 

tales circunstancias inútil es suponer que.hubiera el más 

.minimo rasgo de asistencia social. 

El 29 de mayo de 1896 se expidió la Ley de pen

siones, Montepíos y retiros para civiles y militares, en la 

cual se concede corno Montepío la cuarta P11rte del sueldo del 

causante, ~e reconoce.con derechos a la viuda, a las hijas 

hasta que se casen o mueran y n los hijos hasta los 21 años. 

El nacimiento de ln clase obrera mexicana y 

su identidad de clase se manifiestan en este peri6do mediante 

la constante demanda de justicia y seguridad. Se registran en 

la Apoca más de 250 huelgas que coadyuvan al desenlace ~inal: 

la Revolución <le 1910. 
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EL MOVIMIENTO SOCIAL DE 1910. 

La etapa revolucionaria se caracteriza por un 

afán que se demuestra en los diversos pronunciamientos de la 

~poca, tendientes en su gran mayoria o la consecución de mejo

res niveles de vida para el proletariado nacional. La idcn 

de seguridad social se precisaría y serla rescatada en este 

tiempo de convulsiones. 

En 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial. 

Es realmente en la etapa revolucionaria cuando la lucha de 

los trabajadores se reflejo en el carácter inalienable que 

el ~onstituycntc de Que{ctnro otorgo a la Seguridad Social, 

como justo reconocimiento y garantía para hacer fnctiblc el 

ascenso permanente a mejores niveles de vida y compatibles 

con la dignidad humana. 

El 11 de diciembre do 1915, se expidio la Ley 

del Trabajo en el Estado de Yucat6n. Este ordenamiento fue 

el primero que cstableci6 el Seguro Social en nuestro país. 

Los pronunciamientos a favor de la Seguridad Social cunden en 

ln.Rcpóblica. En la Ley sobre accidentes de trabajo, promulgada 

el 25 de diciembre de 1915 por Don Nicolás Flores, Gobernador 

del Estado de Hidalg9 1 encontramos un antecedente directo de 

la Ley del Seguro Social. 

Dcspu6~ del ~ovimiento armado, la Constituci6n 

de 1917 consagró el aspecto laboral en el articulo 123. 
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La Constituci6n de 1917 surgida de una revolu-
, 

ción popular plasmó ·además de los derechos politices los so~ 

ciales, 

En el Derecho Social Constitucional se encuen-

tra el del Trabajo, el Agrario y el de la Seguridad Social. 

Cuando los caudillos de nuestra Revolución 

tuvieron una idea más clara. del movimiento social, reconoci!_ 

ron que los anhelos del pueblo que derramaba su sangre en los 

campos de batalla no terminaban con la conquista del sufragio 

efectivo y la no reelección. Se extendia a la satisfacción 

de toda una serie de necesidades por largo tiempo insatisfc-

chafi que conformaron el marco explosivo de la rcvoluci6n. 

Por e1.lo, el Estado Hexicano que es producto 

de unu revolución democrática y social contempla la configur.!!. 

ci6n de su rostro revolucionario en el e~pejo fiel de la Se

guridad Social. 

Ciertamente un Estado es, en última instancia, 

tanto más revolucionario cuanto más amplia y profunda es la 

Seguriaad Social. 

3.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS SEGUROS SOCIALES. 

Cuando se piens~ en el campo de la S~guridad 

Social y los Seguros Sociales, es necesario precisar l~s· con

ceptos en que se funda la evoluci6n que han tenido éstos 
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su proyecci6n en lo econ6mico y lo social. 

Los Seguros Sociales, 'en su concepci6n moderna, 

se originaron en Alemania en las postri•erias del si¡lo pasado, 

Priraero, en la Ley del Seguro Obligatorio •e enfermedades del 

15 de j~nio de 1883, con la Ley de Seguros de accidentes del 

trabajo de los obreros y empleados de las Empresas Industri

ales, del 6 de julio de 1884: y finalmente con la Ley del 

Se3uro Obligatorio de invalidez y vejez, del 22 de junio de 

1889. En estas Leyes se configuraron los Seguros Sociales 

créandose y organizándose bajo ln inspiraci6n del seguro pri

vado, pero adquiriendo su carácter social en su aplicaci6n 

obligatori• en base a los mandatos de la Ley. 

Pero cuando pensam~s hoy·en la Seguridad So

cial no lo hacemos en los términos que ástos tenian en su 

nacimiento que data del siglo pasado. Los conceptos en que se 

fund6 su origen se han transformado radicalmente. La evoluci6n 

y el tránsito de los seguros sociales a la seguridad social 

se inici6 en la cuarta década de este siglo, cuando aún no 

terminaba la sn&u11da guerra mundial, cuando gobern~nlea 

pueblo empezaron a considerar que la seguridad social para 

todos los hombres deberle ser una de las ·bases fundamentales 

de la organicación del mundo nuevo que tenia que nacer desp.!!. 

és de la contienda. 

El concepto fue evolucionando y presentado 
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diversas perspectivas por lo que analizaremos brevemente al-

gunos de los contenidos que-le han dado al Seguro Social. 

Para Daniel Antokeletz El Seguro Social tiene 

por objeto proteger a los empleados u obreros y sus familias 

contra la interrupci6n te~poral o cesación definitiva del 

trabajo, a consecucn~ia de accidentes, enfermedad, maternidad, 

paro forzoso, invalidez, vejez o muerte~ 6 

Para el Lic. Gustavo Arce Cano, el Seguro So-

cial es el instrumento jurídico del derecho del trabajo, por 

lo cual una instit.ución pública queda obligada, mediante una 

cuota o pr i raa que pagan los patrones, los trabajadores y el 

Estado, o sólo alguno de ést9s, al entregar al asegurado o 

beneficinri~s, que deben ser elc~cntos ccon6micamcnte <lbbilcs 

·una pensi6n o subsidio, cuando se realice algunos de los 

riesgos profesionales o siniestros de car&cter social 11 ~ 7 

Para el maestro Francisco González Diaz Lom-

bardo 11 cl Seguro Soc~al es la instituci6n o instrumento de 

.la Segurid~d Social mediante el cual se busca garantizar soli

dariamente organizados los esfuerzos del Estado y la poblaci6n 

económicamente activa para garantizar, primero, los riesgos 

36 Daniel Antokelez, Op. cit. Tomo l. pág. 145. 
37 Gustavo Arce Cano Op. cit. págs. 12 y 13. 
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y contingencias sociales sociales y devida a que está expuesta 

y aquellos que de ella dependen, con objeto de obtener para 

todos el mayor bienestar social-bio-econ{mico-curtural posible, 

que permita al hobre una vida cada vez más auténticamente hu

mana11~8 

Para mi el Seguro Social es la parte de la pre

visi6n Social obligatoria que bajo la administración o vigi-

lancia del Estado, tiende a prevenir o compensar a los tra

bajadores por la pérdida o disminución de su capacidad de ga-

nancia, como resultado de la perpetuaci6n de los riesgos 

naturales y sociales a que eston expuestos. 

El Seguro Social, que es actualmente la más 

importante expresión de la Seguridad Social, adquiere, dentro 

de ésta, un nuevo sentido porque además de sus prestaciones 

que pudiéramos llamar clásicas, promueve una serie de acciones 

económicas, educativas y culturales en favor de sus derecho-

habientes. 

La tran$formaci6n que habría de operarse se 

bas6 en las aspiraciones de los hombres que en todas partes 

lucharon y murieron por un mundo con organizaciones sociales 

más humanas y más justas, por un mundo de libertad y de µig-

nidnd 1 por un mundo mejor. 

38 Francisco González Dinz Lombardo, Op,cit". pág. 132. 
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Tales aspiraciones se ejemplifican en el trns-

cedental documento que present6 Sir ~illiam Beverdige al Go-

bierno brit6nico, el 20 de noviembre de 1942, al que llom6 

Informe sobre la Seguridad Social y sus servicios conexos. 

En 61 sentaba las bases para dar, de hecho, una nueva organi-

zación social a su país, a la fecha, son innumerables las de-

clarnciones, recomendaciones o resoluciones que sobre la Se-

guridad Social han adoptado distintas organizaciones internn-

cionales, unas de carácter general otras específicas, recomen-

dando procedimientos o medidas referentes n lns distintR~ 

ramas de los Seguros Sociales. 

Bevergigc conccbin nl Seguro Social como par-

te de una amplia política (le proceso social, como el medio 

para procurar a los seres l1umanos seguridad en en sus ingrc-· 

sos necesarios para la subsistencia. 

El mncstro Arce Cano nos hace notar la diferen-

cia entre ambos conceptos con las siguientes pala,,bras: 

En muchas ocaclones se ha tratado de identificar 

los Seguros Sociales con la Seguridad Social, por

que se desea transformarlos y ampliarlos más. Miell 

tras los primeros son limitados a determinados gr.!!_ 

pos de la colectividad y se basan en cálculos actu~ 

rialcs para establecer el equilibrio entre presta

ciones y cuotas, la segunda rcs¡1onde a la garantía 

otorgada por toda la entidad humana de un pais a 

sus miembros, para mantener y elevar sus niveles 

de vida gracias a una redistribución de los ingrc-
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sos, de acuerdo con el concepto de solidaridad na

cional. El anhelo de justicia social va imponiendo 

la generalidad en cuanto n la poblaci6n asegurada, 

con lo relacionado a los factores de inseguridad. 

La Seguridad Social se distingue de los Segu

ros Sociales clásicos, tanto por la más amplia pr~ 

tecci6n que concede para abarcar el ciclo de cada 

vida - de la cuna a la tumba - como por la estruc

tura financiera y econ6mica - de tipo fiscal - de 

uno y otros sistemas. Los Seguros Sociales operan 

dentro de los principios del cálcul~ de probabilA 

dades la teoría del riesgo y una idea restringida 

de solidaridad frente a los riesgos - pagándose 

una cuota parecida n la prima - pues s6lo comprende 

a los cmplcndos en relación con sus trabajadores 

cuando existe, en el molde legal tradicional una 

relación de trabajo. La Seguridad Social en cam

bio, implica la adopci6n de nuevas y extensas obl~ 

gnciones y derechos frente a todos los residentes 

del pa1s, que llevan a una aplicación de la solid~ 

ridad social l1acia todos los riesgos comunes o so

ciales de toda una colectividad sin olvidar la ba

se matem6tica, pero sin que esta sea la rectora' 1 ~ 9 

Los Seguros Sociales son un estimulo que crea 

y afianza el progreso, cuando son 1nancjados correctamente. 

La derru1nu c11 l•f~bLacioae~ de tod~ indolc repercute en mejo-

res condiciones de vida para el pueblo, independientemente 

de su contribución, con el objeto de formar capital, mediante 

el aumento del ahorro público y privado que integra las re-

servas. 

39 Gustavo Arce Cano, Op. cit. pigs. 17 y 19. 



- 78 -

Es claro que los viejos conceptos sobre Segu

ros Sociales han sido abandonados. El concepto de Seguridad 

Social se va definiendo más claramente con un contenido más 

amplio a fin de que pueda cubrir mayores riesgos o e•entuali

dades, 

4,- REALIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La dolorosa realidad de nuestro pueblo es que 

·en 4!1 hay núcleos que tienen en abundancia es hambre, enferm~ 

dad e ignorancia, por lo que reclaman una Seguridad Social 

integra. 

lle aquí el grnn reto para nuestro sistema de 

seguridad social, que no puede esperar para extender su ac

ci6n a las zonas más desamparadas, n que los procesos econ6rui

cos sociales por sí mismos pongan n sus habitantes en apti

tud capacidad plena para contribuir el régimen. Semejante 

,polltica implicarla un grave retroceso en el orden de las 

ideas y compromisos internacionales que hemos contraido. 

En verdad, el avance económico del país, es 

innegable, pero cabe observar que el adelanto social no ha 

marchado al mismo ritmo. 

Se debe extender el Seguro Social al campo 

con el objeta· de proteger a todos los habitantes econ6mica-
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mente débiles de México, esto lo establecen los artículos 12 

fracci6n III y 13 fracci6n Il lll, IV y V, de la Ley del Se-

guro Social, asi como el articulo 187 de la Ley Federal de 

la Reforma Agraria. además requiere revisar el sistema de 

financiamiento, porque mientras perdure el pago tripartita 

de patronos, asalariados y Estado, será dificil que llegue 

a las capas más pobres de la colectividad, como son los tr,!!_ 

bajadores del campo, de las empresas, del tipo familiar y a 

domicilio, y los domésticos, ya que el sostenimiento de la 

instituci6n resultaria imposible por la incapacidad de cubrir 

las cotizaciones, debido a sus bajos salarios; pero precisa-

mente por su miserable condici6n son los que con may~r vehe-

mencia lo demandan. 

Considero de suma importen~ia aclarar que los 

medios econ6micos para apoyo de los programas de Seguridad 

Social Rural requieren de la solidaridad nacional,que debe 

manifestarse por medio del uso de caudales fiscales, 

Empero, el medio agricola requiere más que 

ningún otro del Seguro Social, por su miseria e insalubri-

dad, mobilidad y mortalidad elevadas. El gran problema es que 

la Seguridad Social es sostenida con los recursos de los im-

puestos, politica a la que se aplican los elementos de justi-

cia distributiva, por lo que el campo resulta menos benefi-

ciado si nos aferramos a la idea de aplicar lentamente el Se-

ESTA 
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DE LA 

NB DEBE 
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guro Social, en lugar de establecer la Seguridad Social, el 

sistema se hundirá. Hay capas paupérrimas que no podrán ca~ 

tear la implantación del régimen mediante el pago de cuotas 

y quedar'n condenadas a carecer de sus beneficios, lo c11al 

seria inequitativo e inhumano. Para que la Seguridad Social 

en México sea integral y verdadera, y para que sen vehículo 

auténtico de la justicia social, debe dar prestaciones eco

n6micas y médicas a todo el que la necesite. 

En México el Seguro Social ampara a un 20% de 

la población, as!, en lugar de hacer desaparecer la dispa-

ridad econ6mica entre las clases o sectores la agudiza más 

aún entre el proletariado. El Seguro Social crece muy lento-

mente lo que provoca una marcada divi~i6n entre los ric6s, 

que no lo necesitan, los pobres, que gozan de él, y los que 

carecen de este servicio~O 

El Seguro Social no puede servir a los que no 

pueden pagar cuotas y miéntras la Institución no los ayude 

continuan desamparados. Sin olvidar que en cuestión de salud 

mucho es lo que hace la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

ye que como su nombre lo indica tiene una doble función: la 

salubridad que tiene por objeto la actividad del Estado en

caminada a la salud pÓh1ica y por otra parte, la asistencia 

social que está dirigida no s6lo al medio urbano. sino tambi~n 

40 Gustavo Arce Cano, Op. cit. págs. 601 y 602. 
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al medio rural, como serian los centros de ·bienestar rural 

familiar. 

La población miserable está impedida de mejo

rar. Las fu~rzas Sociales no permiten a la colectividad mis! 

rrima adelantar y la mantienen subdesarrollada. Lo pero es 

que el subdesarrollo es equilibrado por la •is•a pobreza. La 

formaci6n del cipital es imposible porque no existe ahorro 

debido a que el bajo ingreso ''percapita" es su•a•ente bajo. 

La situación de la gente pobre se puede apre

ciar a )o largo y ancho de nuestro pais. Es evidente que los 

labriegos tienen muchas veces un nivel de Yida infrahumana • 

. Esta cituación es una amenaza para la paz y la·tranquilidad 

de la colectividad y debe solucionarse de in•ediato, pues 

pronto puede ser demnciado tarde. 

El principal elemento del gran problema mexi

cano es la pobreza ya que ésta acarrea muchos y graves pro

blemas como el bajo nivel educativo, la explosión demográfica 

la mala nlimentaci6n y las enfermedades de todas clases. 

El reto es enorme si recorda•os que la pobre

za se encuentra con mayor frecuencia en el campo y es por esto 

que~45% del 55% de pobres del pa!s vivan en zonas rurales. 

Debido a esta lamentable situación es urgente 

que se pongun en práctica todas los sistemas de seguridad social 

necesarios para remediar·este problema. 
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C A P I T U L O IV 

l.- El Derecha de la Seguridad Social 

y la declnracibn Universal de los 

Derechas del Hombre. 

2.- "Declaraci6n Hhxico de la 

Seguridad Social". 

3.- Anhlisis de la Ley del Seguro 

Social. 



- 83 -

1.- EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DECLARACION 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

Las transformaciones sociales y los constantes 

cambios que se viven no tienen sino el propósito conquistar 

el muyor grado de bienestar para el ser humano en una sacie-

dad en la que los problemas que implican el crecimiento dem.!!. 

gráfico, las grandes concentraciones humanas y el desarrollo 

econ6mico e industril de las naciones no permiten esperas ni 

aplazamientos en su soluci6n. 

En esta lucha por la conquista del bienestar, 

·la seguridad social tiene un sitio preponderant·e. Por eso, 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas en su Asamblea General, 

celebrada en Paris el afio de 1948, aprob6 la "Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre", en· cuyo preámbulo se 

establece que los pueblos de las Naciones Unidas han reaf ir-

mado en la carta su f& en los derechos fundamentales del hombre 

en la dignidad valor de la persona humana y en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos 

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida de~ 

tro de su concepto más amplio de Libertad, y, en su art~culo 

22 establece como uno de los derechos humanos que: 

''Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la Seguridad Social, a tener mediante el 

esfuerzo nacional y la coopernci6n internacional, 

habida cuenta entre la organiznci6n y los recursos 

de cada Estado, la satisfacci6n de los derechos, 
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económicos, sociales y culturales, indispensables 

en el desarrollo de su personalidad"~¡ 

Esta declaración se complementa con el artículo 

25 que dice: 

''Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y bienc~tar y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios. Tiene derecho asi

mismo a los seguros en el caso de desempleo, enfeL 

medad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida 

de medios de subsistencia por circ,1nstancias inde

pendientes de su voluntad. La maternidad y la in

fancia,· tienen derecho a los cuidados y asistencia 

especial. Todos los niños nacidos de matrimonio 

fuera de matrimonio tienen derecho a igual pro-

. tec~i6n social' 1 ~ 2 

Este humanismo fue considerado fundamc~tnl en 

las bases Constitutivas y Principios Rectores de l~ Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT), y en las declaraciones de 

los Organismos Internacionales de Seguridad Social~ 3 

En resúmen podemos comentar que en realidad 

el contenido de los artículos 22 y 25 de la Declaración Uni-

versal de los Derechos del ttombre son las bases del Derecho 

41 "seguridad Social", Revista de la Asociaci6n Internacional 
de la Seguridad. pág. 18 

42 .!l!.!.!!.!u!!.. pág. 21. 
43 Gustavo Arce Cano, Op. cit. pág. 611. 
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a la Seguridad Social que tiene todo individuo por el hecho 

de ser miembro de una sociedad, a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, a él y a su familia, la salud y el bienestar, 

la alirnentaci6n, el vestido, la asistencia médica y servicios 

sociales necesarios. Asimismo considera los seguros de dese~ 

pleo, enfermedad e invalidez, vejez, y otros casoscen.los·que 

ocurre la pérdida de medios de subsistencia: se señala también 

la protecci6n a la maternidad y a la infancia. 

2.- "DECLARACION MEXICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL". 

La nueva concepci6n de la Segur~dad Social no 

es producto de meras especulaciones tratadistas, sino conse

cuencias de las necesidades y de las aapiraci6nes de los in

dividuos y de las sociedades. Esta ea la·raz6n por la que la 

Seguridad Social ha estado siempre presente, de manera directa 

o indirecta, en los ~emarios y debates de las asambleas de 

los representantes de los pueblos y de los gobiernos en las 

.organizaciones internacionales como lo son: La Organizaci6n 

de las Naciones Unidas (ONU), la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo (OIT), la Organizaci6n de los Estados Americanos 

(OF.A) y la Conferencia Internacional de Seguridad Social(CISS). 

De 1942 a la fecha son innumerables las decl~ 

raciones, las rccomcndacioncso las resoluciones que sobre Se

guridad Social han adoptado las diferentes organizaciones in-
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ternocionales, siendo la Organicaci6n del Trabajo (OIT) una 

de las organizaciones que m6s se han preocupado por definir 

la Seguridad Social. 

En la Primera Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social, celebrada en Santiago de Chile, en 1942, 

se dijo que debía pugnarse por una economía auténtica y rací~ 

nel de los recursos y valores humanos, que cada país debe 

mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y filosófico 

de sus generaciones activas, preparar el camino de genera

ciones venideras y sostener a las gcnciaCioncs eliminadas de 

la vida productiva. 

Creo que por su proyeccibn en América y en 

M~xico 1 es importante mencionar la 11 Dcclaraci6n Mbxico de la 

Seguridad Social 11
, la cual se llev6 a cabo en el seno de la 

VI Reunión lnteramericana de Seguridad Social celebrada en 

México del 14 al 27 de septiembre de 1960. Ln delegación de 

México, tras un intercambio de experiencias, puntos de vista 

y preocupaciones, propuso a las delegaciones y representantes 

de los organismos internacionales, así como a la Asociación 

Internacional de Ja Seguridad Social, un proyecto de Declara

ción de Principios de Seguridad SociA1 Americana. Se reconocen 

como sus antecedentes a la Dcclaraci6n de Santiago de Chile 

de 1942, y a la carta de Buenos Aires de 1951, en las que ya 

habían quedado perfilados los principios de seguridad social 
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americana universal. El 27 de septiembre de 1960, las delega

ciones de la VI Reunión Internacional de Seguridad Social 

firmaron el documento que ha pasado a la historia de nuestro 

derecho social latinoamericano como la ''Decla~aci6n Mhxico'', 

Ya que es un importante documento que tiene por 

objeto el bienestar social y ya que cuenta con el auspicio 

de los gobiernos, las instituciones y los pueblos, que han 

establecido s6lidas bases en algunos países para alcanzar esta 

meta transcribimos la Declaraci6n de la Conferencia. 

"Que en la medida propia de la esfera de acción de 

ios gobiernos, de las facultades que les conceden 

s11s constituciones políticas y de la competencia de 

las instituciones, la seguridad ~acial implica: 

1.- Garantizar que cada ser humano contará con los 

. medios suficientes para satisfacer sus necesidades 

en un nivel adecuado a su dignidad. 

2.- Permitir el disfrute de los bienes materiales, 

morales, culturales y sociales que la civilizaci6n 

ha creado para bcncf icio del hombre. 

3.- Establecer las condiciones necesarias.para que 

coda persona en coda pueblo pueda vivir sin temor, 

sin amenczas y sin recelos. 

4.- Enseñar que nada se consigue sin el esfuerzo 

propio y que es antisocial la falta de cumplimiento 

de los deberes y obligaciones que justifican el goce 

de las garantías de los derechos. 

5.- Permitir que cada hobre pueda perfeccionar su 

propia capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos, 

la utilidad de sus tareas, para obtener un sano 
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bienestar en beneficio de su familia, de su comu

nidad y de su naci6n. 

6.- Fortalecer el ejercicio real de las libertades 

mediante un combate sistemático en contra de la 

miseria, de la ignorancia de la insalubridad, de 

la necesidad, del abandono y del desamparo. 

7.- Dar facilidades para que las grandes mayorías 

disfruten de una sana alimentación y de una habit~ 

ci6n digna. 

8.- Crear las condiciones indispensables para esti 

mular la solidaridad entre los hombres y entre los 

pueblos a fin de convertirla en el instrumento m6s 

cf icaz de la Seguridad Social. 

9.- Advertir que la prosperidad debe ser indivisi

ble y comunmcntc compartida como un único medio de 

vigorizar la democracia politica, la democracia 

económica y el disfrute de la seguridad social. 

10.- Contribuir para que la distribuci6n del in

greso nacional sea cada vez más equitativo, según 

la capacidad de las personas, su responsabilidad 

individual y social y su aportaci6n al bienestar . 

colectivo y para que su rcdistribuci6n se realice 

inspirada en la satisfacci6n general. 

11.- Promover el constante ascenso de los niveles 

de vida de la población, la consolidaci6n del pa

trimonio ccon6mico, social y cultural de cada pueblo. 

12.- Asegurar a cada persona la oportunidad de un 

sitio en el campo ,de la produccibn, con retribu

ci6nadecuada a sus necesidades individuales y fami 

liares4 

13.- Auspiciar y promover el conocimiento y el goce 

de los valores culturales una sana recreacibn. 
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14.- Constituir un amparo eficaz contra los riesgos 

previéndose en la medida de lo posible, y luchar 

con los mejores recursos contra la enfermedad, la 

invalidez y el desempleo; proteger la maternidad, el 

estado familiar, el curso de la vejez y las necesi

dades creadas por la muerte. 

15.- Iniciar, desarrollar y aplicar las prestaciones 

familiares y sociales en favor del progreso indivi

duHl, ía1nilinr y de la comunidad de que se forme parte. 

16.- Estimular la consiencia de operacibn, de ayuda 

mutun, de solidaridad para las tareas que exige el 

desarrollo de las comunidades y de los pueblos y 

en(atizar la acci6n pnra transformar la vida del 

campo, hacer el trabajo del campesino m6s ~emuncrA 

dar¡ atenderlo en las contingencias de su trabajo, 

en sus enfermedades y en los riesgos de la 'subocup~ 

ción, de la dcsocupacibn de la vejez y de la muerte. 

17.- En consecuencia, ampliar en la medida en que 

lo permitan las circunstancias políticas, econó-

micas y jurídicas el radio de acción de los seguros 

sociales hacia una concepci6n integral de la segu

ridad general, nlentando los nuevos factores de 

bicncs~ar que sea dable realizar en un ambiente de 

paz social, que perffiita avances constantes a un 

fortalecimiento de la justicia social, destino últ.!. 
mo de esta declaraci6n'1 ~ 4 

De lo expuesto anteriormente es evidente ~ue 

6sta declaraci6n scfiola que ~e .deben llevar a cnbo esfuerzos 

para fortalecer el desarrollo cconbmico, y que deben mejorar 

44 11 Desarrollos y Tendencias Actuales de la Seguridad Social" 
A!SS y CISS. México. 1963. págs. 25 y 26. 
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los niveles de vida, ampliando y mejorando los sistemas educ~ 

tiYOB 1 se garantizan los derechos de los trabajadores media§ 

te la elevacibn del poder adquisitivo de sus salarios. 

Asimismo se reafirma que la decisión de Jos 

pueblos americanos es alcanzar una vida digna, libre, sober~ 

na, creada y fortalecida por el valor del propio esfuerzo <le 

cada hombre, pueblo y naci6n unida nl poder de solidaridad 

que debe traducirse en una más amplia cooperación, para tran~ 

·formar las actuales necesidades en bienestar individual r e~ 

lectivo. 

Tambien señalo que las circunstancias infrn

humanas deben ser superadas en un plazo perentorio, puesto que 

la prosperidad debe ser compartida; además que la pobreza 

.eonstituye un peligro para el bienestar de los hombres. 

Se espera que pueda aplicarse el marco tradi

cional de los seguros clásicos para que las prestaciones so-· 

·ciales sean más mayores en beneficio de la infancia, la juvcn 

tud, las mujeres y los hombres; que aumenten los resultados 

de una preparnción más eficaz, de una capacidad más consis

tente, de una labor más útil, individual, familiar y colectiva 

pera prevenir los riesgos antes de que se realicen, pnra lu

char venturosamente por la vida. 

No cabe duda que éste documento contiene los 

p~iocipios b6sicos de la Seguridad Social, 
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3.- ANALISIS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Ciertamente la idea di proteger y dignificar 

el trabajo humano está presente desde el pensamiento de los 

iniciedores de nuestra independencia que se. afina en las int~ 

ligencias más lúcidas del movimiento liberal y se impone vig~ 

rosamcnte con la Revoluci6n·de 1910, al elevarse estos prin

cipios al rango de mandatos constitucionales en 1917 qued6 

establecido pl marco que permitiría a los trabajadores la 

defensa de sus intereses y obligarla al Estado a velar por su 

dignidad bienestar. 

Al amparo de los gobiernos revolucionarios se 

desemvolvi6 durante la segunda y tercera dlcada de este siglo 

la lucha de los hebreros mexicanos' para alcanzar formas de 

orgnnizaci6n cada vez más coherentes y por obtener mejores 

condiciones de vida y de trabajo para sus agremiados. 

Durante esos años a travqs de una reforma Con~ 

titucional de diversos proyectos de leyes se fue precisan

do tambiln el prop6sito de dar vida a un rlgimen de Seguridad 

Social capaz de afirmar esas conquistas por la protecci6n del 

salario, de ampliarlas a todo In existencia del troboj~dor y 

de extenderlas, sin distinción alguna, a la totalidad de los 

asalariados. 
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El gobierno de la República decidió en el uño 

de 1942, establecer en México el Seguro Social, dando t~sti

monio fehaciente de su preocupación por las clases labOrales 

y del sentido que tomaba, en ese momento de nuestro desarro

llo histórico, la ideología social de la Revolución. 

Al protestar a su cargo como Presidente de la 

Rep6blica el General Manuel avila Camacho se fijó un compro

~iso con el pueblo de H6xico: ''en un día pr6ximo - advirti6 

las Leyes de Seguridad Social protegcran a todos los mexica

nos en ~as horas de adversidad''. 

Durante su mandato este compromiso quedo sal

dado con la promulgación de la Ley del Seguro Social el 19 

de enero de 1943. 

Por creerlo de importancia, a continuación 

mencionare algunos de los antecedentes de la citada ley: 

El 2 de junio de 1921, el Presidente de la 

Rcp6blica, General Alvaro Obregon, aprobó el proyecto de ley 

para la creaci6n del Seguro Social Voluntario, mediante el 

aumento del 10% sobre toJos los pagos que verifiquen por con

cepto de trabajo, reglan1ent6 el precepto de las fracciones 

VI y Ix del artículo 123 de la Constituci6n General de la Re

pública. Sin embargo no llegó a ser ley, pero tiene el mérito 

de haber sido el primer proyecto ya en forma de Ley d~l Segu

ro Social. 
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Entre los años de 1932 a 1940, hubo una época 

de discusibn acerca del problema de establecer los seguros 

sociales can carácter obligatorio mediante la formulacibn de 

proyectos para resolverlo. 

Kn 1934 se elabor6 un pro1ecto de Ley del Tra

bajo y de la Previsibn Social, donde se fijaron las bases so

bre las que descansarian la Ley del Seguro Social, que ten

dria como característica ser obligatorio, constituir un ser

vicio federal descentralizado a cargo de un organismo que se 

llamaria Instituto de la Previsibn Social. 

En 1941, el Poder Ejecutivo creb el 21 de junio 

·del mismo año lo Comisi6n Técnica que elabor6 la Ley del Se

guro Social. 

No puede dejar de mencionarse el Proyecto de 

Ley del Seguro Social, presentado por la Secretarla del tra

bajo y Previsibn Social el 10 de marzo de 1942. 

El Proyecto, aprobado por el General Manuel 

Avila Camacho y enviado al Congreso, fue sancionado por éste 

el 31 de diciembre de 1942 y publicado en el Diario Oficial 

de la Fe(leraci6n el 19 rle enero de 1943. Posteriormente su

fri6 reformas en diversas ocaciones, mediante decretos ,Pres! 

denciales de fechas: 28 de febrero de 1949, 31 de diciembre 

de 1959, 31 de diciembre de 1971, 26 de febrero de 1973, pu

blicado en el Diario Oficial de la Federacibn el 12 de marzo 

del mism~ año~ 5 

45 Francisco Diaz Lombardo, Op. cit. págs. 149 y 150. 
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No cabe duda de que la Ley constituye un Gis

tema integral de protección de los seres cconimicamente débj_ 

les. En otros paises diversas disposiciones establecen los 

distintos seguros a saber; de accidente y enfermedad profcsio-

nal, de enfermedad no profesional, de maternidad, de vejez, 

de invalidez, de muerte y cesantía. Nuestra Ley, que es un 

verdadero C6digo del Seguro Social, abarca todos aquellos 

sistemas en forma unif icada~ 6 

La Ley ha plasmado el llamado principio de 

unificaci6n y ha constituldo una administraci6n para todos 

los seguros. Por supuesto, como es natural, se respetaron las 

caracteristicas actuariales de los diversos sistemas. Empero 

la reglamentación es Única, porque se considera que todos son 

parte de una sola pieza. 

El régimen de unificaci6n es superior a cual-

quier otro, ya que permite que se menejcn mayores fondos y se 

reduzcan los costos del seguro. 

EI ceso ~el obrero es una mejor perspectiva 

ya que ni él ni su familia, quedaron dcsamparadosp cualquiera 

que sea el accidente que sufra, pues el sistema cubre todos 

o casi todos los riesgos a que está expuesto. Además facilita 

el cobro de las cuotas. 

46 Artlculos 2 y 3 de la mencionada Ley del Seguro Social. 
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A pesar d~ esto, por su peculj.arida1i, i::! ::- ·::u

ro de accidentes y enfermedades del trabajo se admini~tr&n 

en una secci6n especial con contabilidad y financiamiento 

propios~ 7 Nuestra Ley del Seguro Social consta de siete títulos 

que· brevemente enunciaremos a continuacibn* 

El titulo primero es el de las Disposiciones 

Generales y en su artículo 2 nos dice: "La Seguridad Social 

tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud 

lo asistencia médica, la protección de los medíos de subsis-

tencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. 

El articulo 3º establece que la realizaci6n 

de la Seguridad Social está a cargo de entidades o dependencias 

pGblicas federales o locales y de organismos desentralizados, 

conforme a lo dispuesto por esta Ley, y ademis ordenamientos 

legales sobre la materia. El 4° dice que el Seguro Social es 

el instrumento básico de la seguridad social, establecicndolo 

como un servicio público de carácter nacional. El artículo 

6• señala que el Seguro social Comprende: 

I.- El r~gimen obligatorio 

11.- El r&gimcn voluntario. 

El Seguro es voluntario,cuando el pntron y el 

4'7Ai:ttculos 42 y 49 de la Ley del Seguro Social. 
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obrero no tienen la obligaci6n de acogerse al sistema, y es 

compulsivo Cl.a~a no queda al libre albedrío del trabajador 

y del empleado el asegurarse, sino que la Ley les ordena so-

meterse nl récimen, sancionando la omisi6n. 

El Seguro voluntario no ha sido eficiente, porque 

no existe previsi6n en la base trabajadora, o no tiCne, por 

lo menos, hondes raíces. La razon es que al operario le 

cuesta un gran esfuerzo sacrificar una parte de sus emolumen

tos para afrontar las eventualidades. 

Según Jay los Seguros sociales deben ser obli

gatorios, porque de no tener tal carácter no funcionarán. 

Snchet sostiene, por su parte, que al hacer forzoso el se

guro se hocu higiene social ya que la higiene sanitaria aumen

ta el bienestar de la humanidad. García Oviedo Cario~ seftala 

que atajar la imprevisi6n del obrero con el seguro obligato-

rio. El maestro Mario de la cueva escribe que el seguro forzo

so acusa un gran progrcso~ 8 

Los paises europeos 1 con un siglo de experiencia 

fracasaron con el seguro voluntario. Los gobiernos se esfor

zaron por sncnr adelante el sistema, dieron subsidios a los 

institutos que manejaban ios seguros; no .obstante,no log~raron 

tener éxito. En los Estados Unidos también se ohtuvieron los 

mismos funestos resultados. 

Mario de la Cueva, Op. cit. plg 84. 
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Para que el seguro sea efectivo, debe hacer 

llegar sus beneficios al mayor n6mero de trabajadores. Lo que 

s6lo se puede realizar si se impone el seguro. El Seguro So

cial Obligatorio evita la competencia de las empresas privadas 

de seguros lo que no ocurre si el Seguro Social se organiza 

sobre la vase voluntaria.Los gastos de publicidad son m!nimos 

puesto que no hay competidores. Y como el Seguro Social es 

administrado por el gobierno, los costos no son exagerados. 

El Titulo segundo habla acerca del Régimen 

Obligatorio del Seguro Social, consta de ocho capituloa. 

El articulo 11 puntualiza que: El régimen 

obligatorio comprende los siguientes seguro~: 

l.- Riesgos de trabajo; 

11.- Enfermedades y mater~idad; 

III.-Invalidez, vejez cesantia en edad 

avanzada y muerte; 

IVGuarderias para hijos de asegurados. 

Los articulo• 12 y 13 nos hablan de los sujetos 

de aseguramiento del régimen obligatorio. 

El articulo 14 dice que se implanta en ~oda la 

Rep6blica el régimen del Seguro Social obligatorio, con las 

salvedades que la propia Ley señala. 
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Capitulo II de las bases de .cotizaci6n y de 

las cuotas: 

El Articulo 42 establece qu~ correspo¿de al 

patrbn pagar integramente la cuota sañalada para los trabaja

dores, en los casos en que ést~s tengan como cuota diaria·el 

salario minimo. 

Capitulo II!Del seguro de riesgos de trabajo. 

Véanse los articules 49, 53, 62, 63 y 65. 

Estos articulas enuncian lo que consideran como accidentes 

de trabajo, asi como también se enumeran las causas por las 

cuales no se consideran riesgos de trabajo, para los efectos 

de esta ley los que sobrevengan por alguna de ellas. Las in

capacidades que pueden producir los riesgos de trabajo, en

tendiéndose por esttos, lo que al respecto disponen los arti

culos relativos de la Ley Federal del Trabajo. De las presta

ciones en especie y en dinero. 

Capitulo IV Del seguro de cnfermedad~s y 

maternidad, 

Véanse los articules 92, 94, 96, 99, 104 y .114. 
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Es~os artlculos nos hablan de los sujetos que 

quedan amparados por este ramo del Seguro Social que para 

t~ner derecho a las prestaciones consignadas en ~ste capitulo; 

el asegurado, pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse 

a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por 

el Instituto. De la responsabilidad del patr6n de los daños 

y perjuicios que se causaren al asegurado,o a sus familiares 

derechohabicntes, cuando por falta de cumplimiento de la 

obligaci6n de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos 

o los cambios de estos, no pudieren otorgarse las prestaciones 

en dinero y especie de este seguro. De las prestaciones en 

·especie y en dinero, de la obligacibn ·que tienen los patro

nes y los trabajadores de cubrir las cuotas para el seguro 

de enfermedades y maternidad. 

Capitulo V De los seguros de invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte. 

Vinnse. los articulas 128, 132, 137, 138, 143, 

144, 149. 

Estos articulos nos hablan de las condi~iones 

que se necesitan reunir para que se declare caso de invalidez, 

enumera las causas por las cuales no se tiene derecho de disfru

tar de la pensi6n de invalidez. De las prestaciones a que tiene 
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derecho el asegurado por vejez, que haya cumplido 65 años 

que tenga reconocidas un mínimo de 500 cotizaciones scmnnnles. 

Asimismo sefiala que .existe cesantía en edad avanzada cuando el 

asegurado queda privado de trabajos remunerados despúes de 

60 años de edad, las prestaciones a que tiene derecho el ase

gurado asi como cuano ocurra la muerte del mismo las presta

ciones que otorga el Instituto de los beneficiarios. 

El Capitulo VI trata del Seguro de Guarderia 

para hijos de aseguradas. Para mayor iníormacibn vcánse los 

articulos del 184 al 193. 

El Capitulo VII legisla la continuaci6n volun

taria· en el Régimen obligatorio a este respecto consultense 

los articulos del 194 al 197. 

El Capitulo VIII establece los mecanismos de 

la incorporaci6n voluntaria al Régimen Obligatorio, que apa

recen especificados en los articulos del 198 al 202. Los arti 

culos 203, 204 y 205 se refiere a los trabajadores domésticos. 

Además, los articulos del 206 al 209 establecen 

lo referente a los trabajadores de industrias familiares y 

de los trabajadores independientes como profesores, comercian

tes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. 

De los ejidntarios, comuneros y pequeños pro-
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pietarios pueden consultarse los articulas del 210 al 214 en 

las fracciones Il, III, IV V del articulo 13. 

Por Último, los artículos del 215 al 218 de 

los patrones y personas físicas, comprendidas en la fracci6n 

VI del articulo 13.regulan este punto 

Titulo III, del Régimen Voluntario del Seguro 

Social. 

Capitulo Unico.- De los Seguros Facultativos 

y Adicionales, articules del 224 al 231. 

En este capitulo se nos habla acerca de que 

el Instituto puede contratar individual o colectivamente 

seguros facultativos para proporcionar prestacio11es en espe

cie del ramo del seguro de enfermedades y maternidad, a fami

liares del asegurado que no estén protegidos por esta Ley. 

Asimismo podri contratar seguros adicionales para satisfacer 

las pr;staciones económicas pactadas en los contratos ley o 

en los contratos colectivos de trabajo que fueren superiores 

a los de la misma naturaleza que establece el régimen obliga

torio del Seguro Social, estas prestaciones ccon6micas corre~ 

panden a los ramos de los seguros de Riesgos del Trabajo, 

invalidez, vejez, cesantía e11 edad avanzad~ y muerte. 
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Título Cuarto, Capítulo Unico De los Servicios 

Sociales. 

Artículos del 232 al 239, que comprenden: 

I.- Prestaciones Sociales; y 

11.- Servicios de solidaridad social. 

Las prestaciones sociales tienen como finalidad 

fomentar la salud, prevenir ~nfermedades, accidentes y contri

buir a la elevaci6n general de los niveles de vida de la po

blaci6n. 

Los serviciÓs de Solidaridad Social comprenden 

asistencia médica, farmaccútica e incluso hospitalaria, en la 

forma y términos establecidos en los artículos 237 al 239 de 

la Ley. 

Titulo Quinto, Del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, consta de seis capitules. 

Capitulo 1.- De las atribuciones, recursos 

organos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Articules del 240 al 246.- Estos articules nos 

hablan de las atribuciones del Instituto Mexicano del Seguro 

Social que entre otras tiene la de administrar las diversas 

ramas del Seguro Social; recaudar cuotas y percibir los dem6s 

recursos del Instituto; satisfacer las prestaciones que esta

blece la Ley; realizar toda clase de actos jurídicos para 
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cumplir sus finalidades: establecer clínicas, hospitales, guar

derías, farmacias, cte. 

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

como sus dependencias y servicios gozar&n de exenci6n de im

puestos, y no está obligado a construir dep6sitos o fianzas 

legales, ni acci6n tratándose del juicio de amparo. 

Instituto son: 

Además indica que los organos superiores del 

I. La Asemble Generali 

II. El Consejo Técnico; 

III. La Comisión de Vigilancia; 

IV. La Direcci6n General. 

Capítulo II, De la Asemble General. 

Artículos del 247 al 251. , 

La Asemble General está integrada por 30 miem

bros, designados de la siguiente formo: 10 por el Ejecutivo 

Federal, 10 por las organizaciones patronales y 10 por los 

organas' de trabajadores, dichos miembros duraran en su cargo 

6 años pudiendo ser reelectos. Lo Asamblea General es preci

dida por el Director General, y se reune ordinariament~ 1 o 

2 veces nl nfio y cxtrao~dinarias cuentas ocasiones sean nece

sario discutirá anualmente paro su aprobaci6n 6 modificaci6n, 

en su.caso, el estado de ingresos y gastos, el balance canta-
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ble y el presupuesto de egresos e ingresos para el Afio st~t1i~ll 

te, cada 3 años conocerá el balance actuaria! que presente el 

Consejo Técnico. 

Capitulo III, Del Consejo Técnico. 

Articulas del 252 y 253 

El Consejo Técnico serh ~l:reprcscnt3nte .Legal 

y el administrador del Instituto y estar6 intecrado hasta por 

12 miembros, el Director General será sicmprü uno de loS 

Consejeros y prcsidir6 el Consejo ·r~cnico, los consejeros 

electos duraran 6 aílos en su cnrgo pt1diendo ser reelectos. 

El Consejo T6cnico tendrá entre otrns lns siguientes atribu

·cioncs: decidira sobre las invcrcioncs de los fondos del Ins

tituto; resolver sobre las operaciones del Instituto; establecer 

y clausurar Delegaciones del Instituto; expedir los Reglamen

tos Interiores; convocar a Asamblea General Ordinario y Extra

ordinaria; cpnceder, rechazar y modificar pensiones; nombrar 

y remover al secretario general, subdirectores, jefes de ser

vicios y delegados: autorizar la celebración de convenios re

lativos al pago de cuotas cte. 

Capitulo IV, DE la Comisión de Vigilancia. 

Articules 254 y 255. 

La Asamblea General designará o la comisión 
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de vigilanciu, consta de 6 miembros que duraran en su cargo 

6 años y son revocublcs. La Comisi6n de Vigilancia tiene entre 

otras las sjguicntcs atribuciones: vigilar que las inversiones 

se hagan de d~ acuerdo con las disposiciones a la ley, prac

ticar la auditorio de los balances contables y comprobar ava-

16os, prc8entar nntc la Asamblea General un dictamen sobre 

el informe <le actividades y los estados financieros presen

tados por el Conseja· T6cnico etc. 

Capitulo V, De la Direcci6n General. 

Artículos 256, 257 y 258. 

El Director General es nombrado por el Presi 

dente de la Rcp~blicú, debe ser mexicano por nacimiento. El 

Director General tiene entre otras las siguientes atribucio

nes: presidir las sesiones de la Asarablea General y el Consejo 

Tbcnico; ejecutar los acuerdos del propio Consejo; represen

tar 81 Inntitulo Mexicano del Seguro Social; presentar anual 

mente al Consejo Ticnico el balance contable y el estado de 

ingresos y gastos; presentar cada trc nfios al Consejo Tbcni

co el balance actuaria!; nombrar y remover funcionarios,y tra

bajariores, etc. Además el Director General tendrá derecho de 

velo sobre las resoluciones del Consejo. 
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Capitulo VI, De la Inversión de las Reservas. 

Artículos del 259 al 266. 

La inversi~n de las reseivas debe hacerse en las 

mejores condiciones de seguridad 1 rendimiento y liquidez, el 

Instituto despositará en instituciones nacionales de crédito 

las cantidades necesarias para hacer frente a s~s obligncio11cs 

inmediatas. Las reservas se invertirán hasta un 85% en la 

adquisicibn construccibn o financiamiento de clinicas, hospi

tales, guarderias et, hasta un 10 ~ en bonos o títulos emiti

dos poi el Gobierno Federal, Estndos. Distrito, Municipios. 

Prescripción. 

Titulo S~xto, De los Procedimientos y de la 

Capitulo l. Generalidades. 

Articulas del 267 al 270. 

El pagó de las cuotas, los recargos y los 

capitales constitutivas tienen el car,ctcr de fiscal. 

El El Instituto tiene el carácter de organismo 

fiscal out6nomo, con facultades para determinar los cr6ditos 

y las bases para su liquidación, asl como para cobrarlos 

percibirlos, de conformida<I con la Ley de la Materia. 
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Capitulo Il, De los Procedimientos, 

Articules del 271 al 275. 

El procedimiento administrativo de ejecuci6n 

para el cobro de las liquidaciones que no hubieren sido cubie~ 

tas directamente al Instituto 1 se realizaran por conducto de 

la Oficina Federal de hacienda que corresponda, con sujeci6n 

a lns normas del Código Fiscal de la Fcdcraci6n. En los acuer

dos relntivos a la conccsi6n, rechazo o modificacibn de una 

pensión, se exponrlrán los motivos y preceptos legales en que 

·se funden en el oficio en que se comunique el acuerdo rclnti 

va, se hnrá saber al interesado el término en que puede impu& 

narlo a1lte el Consejo T6cnico, en cuso de incorfomidad. Cuando 

los patrones y demás sujetos obligados, asi como los asegura

dos o sus bcncf iciarios consideren impugnable algún acto de-

( init ivo del Instituto ucudir6n en inconformidad, en la forma 

y términos que establezca el reglamento, ante el Consejo Téc

nico, el que resolver6 lo procedente. ~as controversias entre 

los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las 

prcstocioncs que esta ley otorga, podran ventilarse ant.e la 

Junta Federal de Concilinción y Arbitraje, sin necesidad de 

agotar previamente el recur~~ <le inconformidad. 
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Capítulo III, De la Prescripción. 

Artículos del 276 al 260. 

La obligación de enterar las cuotas vencidas 

y los capitales constitutivos,prescribirá a los cinco·años 

de la fecha de su exigibilidad. 

La prescripción se negará en cuanto a su con

sumaci6n e interrupción, por las disposiciones aplicables del. 

Código Fiscal de la Federación. Las cuotas enteradas sin jus

tiflcaci6n legal serán devueltas por el Instituto sin causar 

intereses cuando sean reclamados dentro de los 5 anos sigui

entes a la fecho del ~otero correspondiente. El Instituto p~ 

drá d~scontar el costo de las prestaciones que hubiera otorg~ 

do. 

Prescribe en un año la obligación del Institu

to de pagar a los interesados: Cualquier mensualidad de una 

pensión, asignación familiar o ayuda asistencial¡ los subsi

dios por incapacidad para el trabajo y la maternidad; la ayu

da para gastos de funeral y los finiquitos que establece la 

Ley. La dote matrimonial prescribe en seis meses, contados a 

la fecha de la celebración del matrimonio. 

Es inixtinguiblc el derecho al otorgamiento de 

una pensión , ayuda asistencial o asignaci6n familiar. 
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Titulo Sept!mo, de les Responsabilidades y Sanciones. 

Articulas 281, 282, 283 y 284. 

El Director General del Instituto, consejeros 

funcionarios y empleados estarán sujetos a las responsabili

dades civil~s y penales en que pudieran incurrir como encarga

dos de un servicio público. 

Las personas que desempeñan algún cargo en el 

Instituto, quedarán sujetos e lo dispuesto por los articulas 

210 o 224 del C6digo Penal pare el Distrito y Territorios 

·Federales, en sus respectivo casos,salvo las que s~ encuentren 

comprendidas en el articulo 111 de la Ley de Res~onsabilidedes 

de los Funcionarios y empleados de la Fedcraci6n. 

Los actos u omisiones que en perjuicio de sus 

trabajadores o del Instituto realicen los patrones y demás 

sujetos obligados en los términos de esta Ley, se sancionarán 

con multo de tres hasta trecientas cincuenta veces el salario 

mínimo general que rija en el Distrito Federal. Estas sancio

nes serán impuestas por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, en los términos del reglamento correspondiente~ 

Cualquier conducta ilícita de los patrones 

que encuadre dentro de los supuestos previstos en el C6digo 
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Fiscal de la Federaci6n como delito fiscal, sor6 sancionada 

en la forma y términos establecidos por dicho Código. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se exija al 

patrón el cumplimiento de sus Obligaciones para con el Insti

tuto. 
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e o N e L u s I o N E s • 

PRIMERA.- Considero que el fin del derecho es 

aquél que garantiza que por medio de la justicia, el orden y 

la scg11ridad 9~cial se p~opicicn las condiciones que permitan 

a todos los miembros de una sociedad alcanzar el biencst~r y 

la seguridad ne~esarios ·para desarrollar todas sus (acultadcs 

y asi tener una vida plena y provechosa. 

SEGUNDA.- Estimo que el Derecho de la Seguridad 

Social cstudin y crea normas que aplic:1 1 adcmds analizo la 

conducta humana y establece los relaciones en que obliga-

toriamcntc est6n los hombres, los grupos sociales el Esta-

do, con vistan una o más contingencias de la vida, o sen, 

en todo cuanto se encamine a resolver la total inseguridad 

del hobre y fomentar todas sus potencias materiales y tras-

cedentalcs, como sujeto funcionario de una sociedad [undadn 

según los más altos y precisos valores, no en la aniquiladora 

sino lucha de todos contra todos, o de una clase contra ~tr~. 

sobre un orden de pnz, libertad, justicia y solidarÚ~ad, en 

que todos unan sus esfuerzos para el logro de propósitos 

comunes y reciprocas rcspcct? a su intransferible dig~idad d~ 

personas. 
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TERCERA.- La distinci6n entre los Seguros So

ciales y la Seguridad Social, consiste en que los primeros 

operan dentro de los principios del cálculo de probabilidades 

la teoria del riesgo y una idea restringida frente a los ríe~ 

gos, pagándose una cuota parecida a la prima pues sólo com

prende a los empleados como existe en el molde legal tradi

cional una relaci6n de trabajo. La Seguridad Social en cambio 

implica la adopci6n de nuevas y extensas obligaciones y dere

chos [rente a todos los residentes del país, que llevan a una 

ampliaci6n de la solidaridad social hacia todos los riesgos 

comunes o sociales de toda una colectividacl. 

CUARTA.- Adicionar a la Constituci6n Politi~a 

a efecto de establecer, dentro de los derechos sociales la 

declaraci6n del Derecho de la Seguridad Social precisando lo 

que de inmediato habrá de abarcar y las bases para su pro

yecc16n futura. 

QUINTA.-Los beneficios de la seguridad social 

serian mejor encausados si un organismo central administrara 

todo el funcionamiento de las diferentes instituciones que 

brindan este servicio. En otras palabras, si una dependencia 

de Estado coordinara los servicios, serian eliminadas las do-
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bles funciones y así, se aprovecharian cabalmente los recursos 

destinados a este fin. 

SEXTA.- El derecho a la Seguridad Social per-

mite que los trabajadores sus familiares gocen de servicios 

médicos especializados, por lo que aú~ la poblaci6n econ6mica

mcnte menos bencf iciadn puede ser atendida por medio de los 

aparatos médicos más avanzados si el caso lo requiere. 

SEPTIMA.- En cuanto a la Ley del Seguro Social 

~s justo scfialnr que como instrumento regulador de la Seguri

dad Social, es completo yn que contiene 284 artículos que per

miten solucionar cuolquir caso posible, o en su defecto lle

gar a una dccisi6n basada en esta Ley. Adcm6s es clara ya que 

dichos articulas no dejan lugar a confuciones que pudieran 

perjudicar a los trabajadores de la Rep6blica Mexicana. 

OCTAVA.- La Ley del Seguro Social ha demostrado 

su eficacia, ya que la población trabajadora no sólo tiene 

servicios médicos sino que tnmbién ha permitido que el Seguro 

Social sea instrumento administrativo al servir Je guía al 

INFONAVIT o en casos de jubilaci6n. 
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NOVENA.- En comparación con los sistemas de 

Seguridad Social de otros países es obvio que el Estado ha 

logrado consolidar un importante servicio para los trabaja

dores de México y que está consolidación se ha logrado gracias 

a su Ley que acepta inovaciones y ajustes para brindar un 

mejor servicio. 

DECIHA.- Por lo mencionado en las conclusiones 

anteriores, puedo afirmar que la Ley del Seguro Social es 

cficáz porque analizó y estableció artículos que permiten 

atender en diversas situnciones a sus derecho-habientes, como 

son -capacitaci6n, medicina preventiva, maternidad, vivienda, 

vejez, invalidez. Por lo tanto, creo que esta Ley está acorde 

con la realidad nacional. 
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